
• 111 = 

Universidad Nacional Autónoma de México a~ 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES §00 

ACATLAN 

EL DERECHO DEL TRABAJO 

TUTOR DE LA CLASE 

P R E S E N T A : 

JOSE CUTBERTO MEZA LIMON 

Acatlán de Juárez, Edo. de México, Julio 1984 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



1 COH'l'EHIDO 

P~gina 

Introducci6n 1 

Capitulo I. Antecedentes históricos 3 

a. I S.l.tu.a.c..l6 n e.n e.l pa..l6 a. p1tú1c.ip.i.o t. de.t U.glo ac..tuct.l 4 

b l La.4 le.ye.to de. bta.ba.jo e.n e.l peJtiodo p1te.c.on4t.ltu.c.i.onct.l 25 

c.l El c.on4t.l.tu.ye.nte. 32 

di Le.ye.to de.t .ót.a.ba.jo po4te.1r...io1te.to a. 1911 36 

e. l Le.y Fe.deJta.l del Tita.bajo de. 1931 47 

Capitulo II. El porqu~ del art!culci 123 constitucional 52 

al Vúc.u.t..lón de.l a.1tUc.u..lo qu..lnto c.on4.t.lt.u.c.lona.l 56 

b) La.b .ln.te.1r.ve.nc..Lone..& de JaJt.a., V.ic.tOILi.a. IJ o.tJt.04 
c.ont.t.ltu.ye.n.te..& 60 

c.) La. pltopu.e.t.ta. del. di.pu.ta.do F1toytifn ManjaJLltez 68 

di La. a.p1toba.c..lón de.l c.a.p~tu..lo de.l tJt.abajo y de. l4 
ptr.e.vi.4-l6n .&oc.i.a.l 10 

Capítulo III. La ideología del derecho del trabajo 75 

a.) Ve.1te.c.ho p1tote.c.c.i.on.i4.ta. 79 

b) Ve.1te.c.ho 1te..lvi.ndi.c.a.toltio 91 

c.) V.l4p04.lc..lone.4 e.n ta Le.y de. 1931 ~ ~n·ta de 1910 101 



Capítulo IV. Desarrolro del derecho del trabajo 112 

a 1 La. plL o.te c.c..i.6 n del 4a.laJc.i..o 

bl La j 01tna.da de bt.abajo 

c.) La .i egU1Li.da.d útdu4 .tJz.i.al 

di La h.ig.lene en et .t1ta.ba.j o 

el Pa.1t.tü.<.pac..l6 n de lo4 .tJt.a.bcr.j a.dOJr.e4 

de la. emplte4 a. 

6 J O.t.'La.4 p1te4.ta.c..i.a1ie& ta.bo1ta.le4 

Conclusiones 

Bibliografía 

en iah u:t.LU .. da.de4 

113 

182 

195 

222 

238 

244 

255 

257 



~ 

INTROVUCCION 

La difícil área del derecho del trabajo, con sus grandes p~ 

lémicas y demag6gicas controversias conflictivas, que desde 

su origen hán sido provoéadas, se compone de facetas hist6-

ricas que hoy día hay que estudiar para comprender por qu~ 

surge el derecho laboral. 

Sobre este tema se debe realizar un análisis concienzudo, 

desde su inicio hasta nuestros días, estudiando a los pers~ 

najes precursores que propugnaron una verdadera lucha decla 

ses como auténticos revolucionarios s?ciales,quevelaronpor 

lograr la garantía de derechos mínimos, que aseguraron al 

proletariado un equilibrio de fuerzas, siempre en beneficio 

de sus herederos, patrimonio legado de mártires; estos pri~ 

cipios los hicieron realidad los constituyentes deQuer~taro 

estableciendo normas mediante las cuales lograron la protes 

ci6n y reivindicaci6n del obrero, con lo cual se nivel6 la 

balanza de la justicia entre capital y trabajo. 

El derecho del trabajo es variable, es decir, debe adecuarse 

a la época y al tiempo en que se vive; j~s podrá ser r!9.!, 

do ni mucho menos estático, pues es cambiante por naturale

za. Los cambios que se hagan se••n siempre en beneficio de 

la clase trabajadora. 

1 



Por ello, reitero en este trabajo mi juicio de que el dere-

cho laboral tiene que ser, necesariamente, un derecho coor-

dinador de los factores de la producción y no un derecho uni 

lateral en favor de algtín sector en particular. 

As1, el derecho del trabajo no es de izquierda o de derecha. 

Es Wla disciplina que tiende a organizar los factores de la 

producción, que busca proteger fundamentalmente al hombre 

' que trabaja porque lo considera, no una máquina más de~ en-

granaje social, sino una persona humana. 

El derecho del trabajo es un derecho inacabado, es un dere-

cho dinámico, que con el tiempo se renueva parcialmente,que 

cambia y sin embargo sigue en esencia siendo el mismo. 



# 

C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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Iniciamos nuestro estudio con una reseña sobre aquel hombre tan 

crlticado que se mantuvo un largo periodo en el poder, el g~ 

neral don Porfirio Díaz; con su aictadura, dejó para la his 

toria un tema pol~rnico acerca de su gobierno. 

Porfirio O!az fue un gran soldado; particip6 en batallas impoE_ 

tantes para los mexicanos, tales como la de Mihuatlán, La Car

bonera, Cumbres de Aculzingo y la gloriosa del 5 de mayo de 1862 

en Puebla, sobresaliendo en sus acciones militares, por lo que 

obtiene ascensos importantes dentro de la milicia. 

Inteligentemente utiliza el prestigio que adqui.ri6 en las bata 

llas antes mencionadas, para dedicarse a la política, campo en 

el que logr~ una carrera vertiginosa. En primer lugar ocupa el 

puestc de Jefe Pol!tico de Ixtlán, Oaxaca, yen diversas ocasi~ 

nes figura como diputado del Congreso de la Uni6n, adentrándo

se de esta forma en los asuntos pol!ticos del Gobierno; inter

viene en el Plan de Ayutla, proclama los planes de La Noria y 

de Tuxtepec. 

como consecuencia, el general Porfirio D!az asumi6, por vez prim~ 

ra, la presidencia de la Repdblica el 28 de noviembre de 1872 y 

termin6 su per!odo en 1880. A partir de 1884 ocupa la Preside~ 
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cia en repetidas ocasiones hasta el 25 de mayo de 1911, cuando el 

pueblo mexicano lo derrocó. 

El señor Diaz, con su qran vivacidad política que se adecuaba a 

las necesidades de su tiempo, hábilmente seleccionó su gabinete, con 

el que empezó la organización de un régimen oligárquico; al mis

mo tiempo se formaron grupos y partidos ambiciosos constituidos 

por los burgueses; a estos grupos el pueblo mexicano los llam6 

"Partido de los CientHicos", mote que ellos aceptaron cfnicamente. 

Esta definición queda apuntalada por Buiwes cuando dice:"Una dic

tadura es una banda compuesta y fonnada de políticos, profesiona

les, intelectuales, industri~les y negociantes, que agrupados co

mo banda, son los mtis aptos para dominar". Una vez formado este 

grupo, en poco tiempo se enseñorea de los campos pol!tico, so

cial, econ6mico y administrativo del gobierno, apropiándose del 

control del Estado, de las secretarías de Estado y _del gobiernode 

los estados y de los municipios. 

oiaz solapa esta situación por conveniencia propia y permite el i~ 

greso de capital extranjero; concede a éste. la explotací6n de r~ 

cursos naturales del país, con lo cual se inicia la marginaci6nque 

parecía que nunca se iba a frenar: además se veda el desarrollo 

intelectual, cultural, econ6mico y social del país. ÚnicamentelDs 

hijos de los acaudalados capitalistas tenían acceso a la cultura, 

recreación, t~cnica y profesi6n: para los hijos de campesinos y 

obreros sdlo existía el silabario, dníco y exclusivo texto de- ca

pacitación. 
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Además el régimen porf irista prohíbe todo intento o tendencia li

beratoria; coarta la libertad de prensa, imprenta, reuni6n, expr~ 

si6n y trabajo, e incluso llega al gradó de privar de la vida a 

todo aquel que intentara una coalici6n. Esta sit:-.iaci6n provoca el 

descontento general, que es como un rayo de luz en medio delas ti 

nieblas para la población obrera y la campesina, y que fue crecie!}_ 

do hasta romper las cadenas que las ataban, finalidad mediata del 

.pueblo mexicano; tal rompimiento se logra, primero medianteelbr2 

te de grupos aislados que se levantan en armas contra la opresi6n 

de gobierno y capitalistas, v culmina con el triunfo 16gico de la 

Revoluci6n Mexicana al derrocar al dictador. 

Uno de los personaje& que influyeron más desde el inicio de esta 

revoluci6n fue el inmortal orfebre de la libertad, don Ricardo Flo 

res Mag6n, quien con su doctrina de tendencias sociales penetra en 

la conciencia del pueblo mexicano, orientándolo y motivándolo pa

ra sacudirse la opresi6n de que era objeto. 

Flores Mag6n también fue víctima de las injusticias del dictador, 

y por ello se propuso luchar contra el poder que dominaba en esa 

~poca al mundo, la anarqu!a. 

Este revolucionario atac6 a la dictadura por medio de oroclamas y 

manifiestos, y provoc6 la qeneraoi6n de un nuevo derecho del tra

bajo, que despert6 a la clase trabajadora con sus ideas revoluci~ 

_narias y se enfrentd oon gran herotsm~ "al r~gimen dictato-
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rial del general Porfirio D!az, gobierno de latifundista y pro

p1etar1os"1. Flores Mag6n encabez6 diferentes movimientos libe

ratorios de esencia h.wnanitaria y social; su finalidad fue el be 

nef!aio de obreros y campesinos. El 28 de septiembre de 1905, en 

San Luis Missouri se gest<'.5 el documento del PJt.ogJta.ma. e¡ Ma:tt.ló.le..&

to a la. Na.c.ldn M~x.lca.na. de la junta organizadora del Partido L! 

beral Mexicano, suscrito por Ricardo Flores Magón y su hermano 
2 Enl:'ique. 

El lo. de julio de 1906, tambián en San Luis Missouri, constitu 

yen "el prilller mensaje de derecho social del trabajo a los obre 

ros mexicanos": 

Programa y Manifiesto a la Naci6n Mexicana de la Junta 
Organizadora del Partido Liberal Mexicano 

"2l. Establecer un m.ixiJno de ocho horas de trabajo y un salario 

m1niJno en la proporci6n siguiente: de un peso diario para la 

generalidad del pa!s, en el que el promedio de los salarios 

es inferior al citado; y de m~s de un peso para aquellas r! 

giones en que la vida es mlls cara y en las que este·salarío 

no bastar!a para salvar de la miseria al trabajador. 

1 Trueba Urbina, Alberto. Nu.evo VeJLec.fw del Tlt.a.ba.jo. Te.o!Últ .óiteglta.l. 5a.ed4_ 
ci6n corregida, aumentada y reafirmatoria de conceptos sociales. Editorial 
Porrúa, S.A. México, 1980, página 3. 

2 A Ricardo y Enrique flores Magón se les consideraba como liberales en toda 
la República, menos en la pen!nsula de Yucat~. Apwt.te.s VeAec.ha de.l TJt.a.ba.
jo 1, por el Lic. Cant6n Moller Miguel, 21 de abril de 1980. AcatUn de Ju!_ 
rez, Estado de México. 
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"22. Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. 

"23. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patrones no 

burlen la aplicación del tiempo máximo y del salario mínimo. 

"24. Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de catar..: 

ce años. 

"25. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a 

mantener las mejores condiciones de higiene en sus propieda

des y a guardar los lugares de peligro, en buen estado que 

preste seguridad a la vida de los operarios. 

"26, Obligar a los patrones o propietarios rurales a dar aloja

miento higiénico a los trabajadores, cuando la naturaleza de 

éstos exija que reciban albergue de dichos patrones o propi~ 

tarios. 

"27. Obligar a los patrones a pagar indemnizaciones por accidentes 

de trabajo. 

"28. Declarar nulos los adeudos actuales de los jornaleros dele~ 

po para con los amos. 

"29. Adoptar medidas para que los dueños de tierras no abusen de 

los medieros. 

"30. Obligar a los arrendadores de campos y casas, que indemnicen 

a los arrendatarios de sus propiedades por las mejoras que d!, 

jen en ellas. 
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"31. Prohibir a los patrones, bajo severas penas, que paguen al 

trabajador de cualquier modo que no sea dinero efectivo; pr~ 

hibir y castigar el que se impongan multas a .los trabajado

res, o que se les hagan descuentos de su jornal, o se re tarde 

el pago de la raya por más de una semana o se niegue, al que 

se separe del trabajo, el pago inmediato de lo que tiene ga

nado; suprimir las tiendas de raya. 

"32. Obligar a las empresas o negociaciones a no aceptar entre sus 

empleados y trabajadores sino una minoría de extranjerosi no 

permitir en ning\Í.n caso que a los trabajadores de la misma i::l! 

se se pague peor al mexicano que al extranjero, en el mismo 

establecimiento; o que a los mexicanos se les pague en otra 

forma que a los extranjeros. 

"33. Hacer obligatorio el descanso dominical". 3 

;,os integrantes del Partido Liberal Mexicano, conscientes de que 

·11entras México estuviera gobernado por o!az, era en vano reali

zar peticiones que beneficiaran a la clase obrera, en su Programa 

y Manifiesto suscribieron, por lo tanto, puntos de mayor beneficio 

inmediato para la clase trabajadora, y fue secundaria la petición 

al derecho de huelga. 

El documento del Programa y Manifiesto de la Junta Organizado

ra del Partido Lib9ral Mexicano, suscrito el 1° de julio de 1906, 

,· Trueba Urbina, Alberto. Ob. cit., p4ginas 3-4. 
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fue el que dio origen al inicio de luchas sociales de liberaci6n 

del proletariado, por lo que "el porfiriato recurri6 a la violen 

cía, asesinatos, derramamientos de sangre proletaria, y el perió

dico del caudillo Ricardo Flores Mag6n hace presencia nuevamente, 

comunicando al pueblo mexicano los sucesos de los movimientos 

obreros, convirtiéndose en el peri6dico revolucionario por ant~ 

nomasia".4 

Huelga de cananea 

,; los r.iineros de Cananea, Sonora, les correspondi6 el hist6rico 

privilegio de levantarse en huelga sin medir el peligro ni lasco!:: 

·secuencias; en forma resuelta y valiente se opusieron a sus expl~ 

tadores y al régimen porfirista. 

En el mineral propiedad de la poderosa The Cananea Consolidate 

Copper Co., se empez6 con la lucha secreta de huelga para obtener 

el éxito. 

En la noche del 16 de enero de 1906, en casa del señor Cosme Al-

dama, se reúne un grupo de obreros para constituir y reglamentar 

la sociedad que le llamaron Uni6n Liberal Humanidad, constituida 

por: presidente, Manuel M. Diéguez; vicepresidente, Francisco M. 

Ibarra; secretario, Esteban Baca Calder6n. 

La Unión Liberal Humanidad da conocimiento de su constituci6n a 

Ricardo Flores Mag6n, presidente de la Junta Organizadora delPa~ 

4 Ídem, página 5 • 
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tido Liberal Mexicano, con sede en San Luis Missouri; le notifican 

que se una y le en·.rían copias de las bases de su constituci6n. 

Los patrones no podían quedarse tranquilos ante la amenaza de 

huelga, y la noche del 31 de mayo de 1906, los mayordomos de la 

mina Qversigth reúnen a los obreras antes de su salida para i~ 

dicarles que al otro día, los que no fueran despedidos tendrían 

que trabajar con nuevos salarios y mayor rendimiento. 

La jornada en la mina era de dos turnos; el primero, de las seis 

de la mañana a las seis de la tarde; el segu,ndo, de las seis de la 

tarde a las seis de la mañana; doce horas de trabajo continuo 

por tres pesos de salario. 

Durante la noche los mineros se encuentran agitados y dispues

tos a oponerse a las n_uevas disposiciones; a las cinco de lama 

ñana del d!a primero de junio se junta en el fondo de la mina 

un núcleo gigantesco de mineros para protestar contra la nueva 

reglamentación; sin esperar a que termine la jornada de trabajo 

suspenden sus labores; sus compañeros del primer turno se unen 

a los demás y se niegan a cumplir con sus labores al grito de 

¡cinco pesos y ocho horas de trabajo, viva México! 

Inmediatamente los obreros y operarios de la minería se dedican 

a buscar a los directivos de la sociedad Unión Liberal Humani

dad, y le delegan al presidente, Manuel M. Diéguez, y al seer~ 

tario, Esteban Baca Calder6n, la representaci6n y dirección de 

su movimiento; al saber que aceptan, los obreros huelguistas 

se sienten protegidos y levantan su ánimo. 
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A las ocho de la mañana, por conducto de agentes de la poli

c!a son informados del problema el presidente municipal delm! 

neral, doctor Filiberto v. Barroso; el comisario de Ronquillo, 

Pablo Rubio, y el juez auxiliar, Arturo Carrillo, a qui.ten se le 

exponen los problemas. Se convoca a una reuni6n mixta de obre 

ros y patrones, y a las diez de la mañana ocurren lbs lideres 

huelguistas a las oficinas de la empresa, donde se encontraba 

el apoderado de la mina y las autoridades del pueblo. 

Para esos momentos la noticia ya se había esparcido por todo 

el rwnbo, y los trabajadores de la fundici6n La Concentradora 

de Metales y las minas n Capote y La Dern6crata secundan a los 

obreros de la mina y los apoyan. 

Los huelguistas presentan un memorándum con los siguientes puntos: 

"1° .Queda elpueblo obrero declarado en huelga. 

2 º El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones 

~· siguientes: 

I. La destituci6n del mayordomo Luis (nivel 19). 

II. El sueldo mínimo del obrero será cinco pesos por ocho 

horas de trabajo. 

III. En todos los trabajos de la Cananea Consolidated Copper 

co., se ocuparán el 75% de mexicanos y el 25% de ex

tranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes 

que los segundos. 

rv. Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan n2 

bles sentimientos, para evitar toda clase de irritaci6n. 
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v. Todo mexicano, en el trabajo de esta negociaci6n te~ 

dr~ derecho a ascenso, seg~n se lo permitan sus apt! 

tudes". 5 

Manuel M. Diéguez, en las pláticas de avenencia, fundamenta 

verbalmente cada una de las peticiones del memorándum, ante 

la comisi6n de patrones y sus representantes. El primer punto, 

arguye Diéguez, es un acto social para la clase trabajadora; 

reduce la jornada excesiva de doce horas a ocho horas de tra 

bajo, y se fundamenta en que el exceso de trabajo acaba pre

maturamente con la vida del hombre; si. éste resiste, quedad~ 

samparado y sin protecci6n de una seguridad social. 

En el segundo punto, señala con gran visi6n la desigualdad que 

existe e invoca el principio de equidad; sostiene su tesis de 

que a trabajo igual, salario igual, trato y retribuci6n iguales. 

En el tercer punto, establece un salario m!nimo,necesario pa

ra la subsistencia del trabajador, regularizándolo por zonas 

conforme a exigencias que éstas requieran. 

El quinto punto hace un reconocimiento del obrero mexicano a 

fin de que por sus aptitudes obtenga ascensos escalafonarios 

e incremento en su salario. 

El abogado que representa a la empresa, sin entrar en polém~ 

cas rehúye toda discusi6n y califica de absurdas e improcede!!_ 

tes las prestaciones reclamadas. Las autoridades del pueblo td!!!, 

bién presionan a los huelguistas con objeto deque levanten el paro. 

5 Ib1dem, páginas 5 y 6. 
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El comité de huelga rechaza todo tipo de proposiciones y en

frenta las amenazas, haciendo la advertencia de que la huelga 

seguiría su curso hasta que se resolvieran con justicia sus 

peticiones. 

Los huelguistas organizan un mitin, donde se les une m~s ge!l 

te, y hacen general la huelga y suspenden toda actividad en el 

mineral. 

Al llegar los manifestantes a la maderería se enteran de que 

las puertas están cerradas y los obreros dentro. Sin saber 

que el presidente de la compañia minera, William C. Green, 

les prepara una trampa, los huelguistas demandan a gritos la 

solidaridad de sus compañeros; la respuesta a sus gritos son 

manguerazos de agua fria que los baña de pies a cabeza, . incl;: 

sive a la bandera nacional y sus banderas de huelga. 

Esta provocación a los obreros y el atropello a la enseña p~ 

tria enciende la ira de los huelguistas, quienes se lanzan 

sobre las puertas, forzándolas y abri~ndolas; George A. Metcalf, 

el gerent~, los recibe a tiros con un rifle, y varios obreros 

caen al suelo. 

La violencia impera: los obreros de la maderer1a matan al he! 

mano del gerente e incendian las oficinas; los obreros se d.!, 

rigen al palacio municipal y all1 perecen 6 de ellos por ba

las asesinas; al ser repelidos, los obreros saquean la casa de 

empeño y se aman para repeler el ataque; sin embargo, al caer 

la tarde se hallan sin parque y se ven obligados a nuir. 
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El capitalista extranjero William c. Green dispone que el coronel 

Kosterlisky avance hasta Cananea con 20 rurales y 30 policías fe

derales mexicanos. El 2 de junio el coronel Thomas Rynnign encab!:_ 

za una fuerza de 275 "rangers", soldados de las fuerzas rurales de 

Arizona, para proteger la compañía. Esta fuerza viaja en un tren 

especial de Arizona, y el gobernador de Sonora, Rafaelizabal, vi~ 

ne en el mismo tren, es decir, no s6lo no protesta por la inva

si6n de nuestro territorio sino que apoya a los extranjeros. 

El ej~rcito extranjero ataca a nuestros obreros y asesina a varios 

de ellos; ante el desigual enfrentamiento, los obreros tienen que 

rendirse, y son aprehendidos • 

. U igual que un dí.a anterior, las oficinas telegráficas no cesan 

de transmitir y recibir mensajes que intercambian los más altos 

funcionarios con sus inferiores y los verdugos con sus superiores. 

?oco después de medianoche las fuerzas armadas extranjeras regre-

3an apresuradamente por 6rdenes del capitán Rynnign. 

Apartir del 3 de junio el ambiente, de violento se transforma en 

?asivo y después de dos días de brutales agresiones, el general 

Luis Torres, jefe de la zona militar, quien, al igual que el gobe~ 

nadar del estado, se confabula con los capitalistas de la Cananea, 

se presenta en el mineral cuando ya no hay caso. 

No obstante que los huelguistas informaron al general Torres de la 

situaci6n, éste les pide que vuelvan a reanudar sus labores ya te~ 

minar con la huelga en un plazo de 24 horas; los amenaza diciendo 
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que el que se niegue a cumplir dicha orden será incorporado i~ 

mediatamente a las filas de los batallones de línea del ejérc! 

to regular, que combaten a los yaquis. 

Posteriormente son detenidos y consignados por supuestos deli

tos a las autoridades del orden penal los dirigentes de la hue!; 

ga, Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calder6n, Francisco M. Iba 

rra, y demás miembros del Comité de Huelga, quienes más tarde 

fueron encarcelados en las mazmorras de San Juan de Ulúa. 

La poderosa compañía minera triunf6 con el respaldo y apoyo del 

gobernador del estado, del jefe de la zona w.ilitar, con la sim 

patía de Porfirio Díaz y Ram6n Corral, quien omnipotentemente 

contestó en forma negativa al pliego de peticiones de los huel 

guistas, tres días después de haberlo recibido. 

La justicia y el derecho se les neg6 a los marginados obreros 

huelguistas. Se confabularon las fuerzas del capitalismo y del 

régimen de oligarquía de la dictadura porfiriana y ahogaron en 

sangre una noble aspiraci6n del proletariado mexicano. 

El periódico capitalino El Impatr.c..ia.l, propiedad del gobierno y 

que publicaba únicamente noticias de interés para el gobierno, 

se encargó de resumir los sucesos, pero cambiando toda la his

toria en sus desplegados. 

En su publicación de fecha de tres de junio, El Impa~c.ial dice: 

"Desde hace varios días, un grupo de obreros mexicanos, de los 

aue trabajan en la gran empresa minera de Cananea, sabedores 
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de que su jornal,que juzgan inferior al que ganan sus compañeros 

norteamericanos, iba a ser disminuido aún, venían preparando una 

huelga a la que no le faltaron incitadores de mala fe, corno es co 

mún en esta clase de conflictos". 

"La huelga estall6 el d1a 1° de junio, pues nada habían consegu~ 

do los obreros de la empresa. Ese mismo día, los trabajadores huel 

guistas se dirigieron a la maderer1a de la negociaci6n para tra

tar de conseguir el apoyo de los representantes obreros, pero fu~ 

ron recibidos a tiros por los trabajadores norteamericanos; los 

obreros huelguistas repelieron la agresi6n con piedras. El resul 

tado de la contienda, según telegrama del mayor Watts a Washing

ton, fue de dos americanos rnuertos,los hermanos. Metcalf, y quince 

obreros rnexicanosn. 

"Al d!:;t siguiente, dos de junio, se restableci6 la calma". 6 

Sin embargo, ya que la verdad se· filtr6, el gobierno .fue dura-

mente atacado por el pueblo, El Impa~cial, en su editorial del 7 

de julio se encarg6 de desmentir todo, aduciendo que: "No es exa~ 

to que hayan entrado tropas norteamericanas al territorio nacio

nal; el origen de esa versi6n se encuentra en la circunstanciade 

que el tren procedía de Naco, Arizona; subieron el gobernador de 

Sonora, Izabal,y un grupo de particulares norteamericanos arma

dos, pero estas personas no formaban parte de las fuerzas de aquel 

pa1s, ni portaban uniforme; en su mayoría eran profesionistasque 

6 idem, página 7. 
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venían a informarse de lo ocurrido; el gobernador de Sonora 

consigui6 de esas personas que regresaran sin descender del 

tren". 7 

Esta falsedad hizo que el pueblo mexicano se encendiera más 

de c6lera, a pesar de las aberraciones e il6gicas negocia

ciones a que hacía alusi6n el peri6dico El Impa~c~al. 

Como consecuencia de lo narrado, a los obreros de la Cananea 

Consolidated Copper Company una vez más les fueron aniquil~ 

dos sus anhelos de justicia y obligados a reanudar sus la

bores. 

No obstante, fue ésta la primera fase de la revoluci6n so

cial, y dio origen al principio de una lucha que florecería 

posteriormente. 

La nuelga de Río Blanco 

En el estado de Veracruz la huelga de Río BJ aneo de 1907 fue 

un movimiento más que se suscit6 en contra del capitalismo. 

"El espíritu de rebeldía se dio en tres movimientos que sin 

preparaci6n alguna acontecieron sucesivamente; el primero en el 

año de 1896 y el segundo a principios de este siglo, el 28 

de mayo de 1903, que ya recibi6 el nombre de huelga. 

7 Ibldem, páginas 7 - 6. 
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En Santa Rosa, Nogales y Río Blanco, cantones de Orizaba, est~ 

do de Veracruz, los explotadores de las fábricas de hilados y 

tejidos, burgueses de espíritu inhumano y egoísta, desbordaron 

sus ambiciones a tal grado que un tejedor trabajaba al mismo 

tiempo dos telares en una jornada desde las seis de la mañana a 

las nueve de la noche y recibía como salario siete pesos a la 

semana por una jornada excesiva de catorce horas y media dia

rias; la media hora era para sus alimentos. 

Se les obligaba además a efectuar todas sus compras en las tie!! 

das de raya, que se encontraban en cada centro de trabajo, en 

Río Blanco, Nogales y Santa Rosa¡ estas tiendas eran propiedad 

de un francés de nombre Víctor Garc5'.a, quien era socio de un e! 

pañol, Manuel Diez, quien pagaba a sus obreros una parte en efe~ 

tivo y la otra en vales canjeables en las tiendas de raya. 

Los obreros, ante tanta injusticia, formaron un C3'.rculo de Obre 

ros Libres para defenderse de sus patrones, y éstos, al saber 

lo, como presi6n, en los últimos d!as de noviembre de 1906 far 

mularon un reglamento imperativo para los trabajadores, que les 

prohib3'.a hasta el más m5'.nimo privilegio humano: recibir en su 

casa visitas de amigos o parientes¡ leer peri6dicos o libros 

que no fueran previamente censurados y por ende autorizados !,XlJ: 

los administradores de las fá.bricas; aceptar descuentos en sus 

salarios para fiestas cívicas o religiosas y pagar el impor

te de los objetos que se maltrataran o destruyeran por cual

quier causa; obligarse a cumplir estrictamente can una jornada 
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diaria de seis de la mañana a ocho de la noche, con derecho a to 

mar tres cuartos de hora para sus alimentos. 

El C!rculo de Obreros Libres, por acuerdo de sus componentes mues

tran su descontento al reglamento impuesto a los trabajadores, 

toda vez que lesiona sus derechos, su dignidad, su libertad, la 

autonom!a de su hogar, reduce su salario efl".mero e impone una jOE, 

nada inhumana. 

Los trabajadores proponen a su vez un reglamento elaborado por 

ellos mismos; la respuesta de los industriales es tajante: no 

aceptan un solo punto del reglamento obrero. 

Despu~s de realizar mttines y movimientos de huelga, los obreros 

caen en una trampa en la que está implicado el arzobispo de Pu~ 

bla; la clase trabajadora adem~s acepta el arbitraje del presi

dente de la República. 

El C!rculo de Obreros Libres forma una comisi6n especial, que vi 

)tita la fábrica de Santa Rosa, Nogales y R!o Blanco, y les infor

ma a los representantes del circulo delconflicto que afrontan.I.cs 

trabajadores de la comarca acuerdan darles ayuda moral y econ6mi 

ca y nombran a Jos~ Morales, presidente del Ctrculo de Obreros 

Libres de R!o Blanco,para que como observador concurriera a las 

pláticas con el presidente Porfirio Dtaz. 

El 27 de diciembre de 1906, el presidente Porfirio D!az recibe a 

la comisi6n. 
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Los trabajadores de las fábricas de hilados y tejidos esperaban 

cr~dulamente que fueran favorecidos por el arbitraje del Presi-

dente de la Repdblica. 

Por supuesto, el fallo fue negativo para los intereses de los ~ 

breros, y en Veracruz, el 7 de enero de 1907, en Tenango de Río 

Blanco, cant6n de Orizaba, al sonar el silbato para iniciar la 

jornada de trabajo los obreros se unieron, pero no ,para. trab~-

jar, sino para iniciar un rni tin en plena calle y así desafiar a los 

capitalistas y al mismo laudo presidencial. El acto se realiza 

frente a la tienda de raya, cuyo dueño provoca a los obreros.La 

inmediata respuesta de éstos es la violencia, saquean la tienda 

y le prenden fuego. Luego, ya exacerbadas las pasiones, se dir~ 

ge la muchedumbre a la cárcel municipal y libera a los presos. 

En Nogales y en Santa Rosa repiten lo hecho en Río Blanco; sa

quean la tienda de raya, le prenden fuego y sacan' a los presos 

de la cárcel. Sin embargo, Díaz ordena que el ej~rcito acabe de 

tajo con el desorden. En el carninode regreso a Nogales ocurre la 

barbarie. 

"El corolario de este acto fue el asesinato y fusilamiento de ~ 

breros, una verdadera 'masacre', que llev6 a cabo el general R~ 

salino Martíne z, en cumplimiento de 6rdenes preside.nciales n. 
8 

Pue el general Rosalino Martínez, por medio de mensaje urgente, 

quien ordena, previa autorización de D!az, al coronel José tAaría 

8!dem, página 11. 
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Villarreal que realice tal carnicería, la matanza de obreros más 

espantosa de nuestra historia. 

Cumplidas las 6rdenes de Díaz, los cuerpos de las víctimas so 

llevados en vagones del ferrocarril a ignorados lugares. A los 

obreros solamente les queda el camino de volver en forma humi

llante al trabajo. 

Todos estos actos de rebeli6n empezaron a forjar el proceso de. la 

revoluci6n social mexicana, cuyo conducto principal fue Ricardo 

Flores Mag6n, quien con su investidura de presidente de la Junta 

Organizadora del Partido Liberal Mexicano, acord6, junto con su 

comitiva, combatir hasta el exterminio el. régimen de Porfirio 

Dfaz. Después de purgar prisi6n de tres años, vuelve a salir, y 

con él la tercera etapa del peri6dico Regenehael6n. 

Surge 

treno 

a la lucha 

pol!tico se 

don Francisco I. Madero, 

enfrenta fuertemente al 

quien en el · .t.!:, 

régimen del pr.!:. 

sidente Díaz, pues participa en la campaña presidencial de 

1910. 

La historia ya la sabernos: el pueblo de México, cansado de tan 

tos años de injusticia, de explotación, de miseria, de ignoran

cia, de crímenes, encarcelamientos y de falta de libertad de ex

presi6n y de derechos humanos, se lanza a la revoluéi6n, que es

talla. eL 20 de noviembre de 1910; dirigida por Madero, lleva 

corno arma el principio de Sufragio Efectivo ·No Reelecci6n. El 

triunfo se lo debe Madero a la oportuna organizaci6n de parti-

22 



dos antirreeleccionistas que se forman en contra de Díaz
1

y 

de grupos correvolucionarios; el 5 de octubre de 1910 consti 

tuye "El Plan de San Luis~9 

Posteriormente al triunfo, surgen las elecciones para la pr~ 

sidencia de la Repdblica, y se realiza por primera vez en la 

historia un acto democrático, que da como resultado la elec-

ci6n de Francisco I. Madero corno presidente; de esta manera 

el pueblo mexicano inicia una nueva era pal ítica, económica · 

y social. 

Francisco I. Mader~al tomar posesión de su cargo dio a con~ 

cer su primer acto social al pueblo mexicano. Su primera in.f. 

ciativa fue la expedici6n del primer decreto del Congreso de 

la Unión el 13 de septiembre de 1911, fecha en que crea la Of.f. 

cina de Trabajo, dependiente de la Secretaría de Fomento, C~ 

lonización e Industria, que reglamentó los conflictos entre 

el capital y trabajo. Resolvió más de 60 huelgas en favor de 

los obreros; otro proyecto era la formulación de leyes agra

rias y del trabajo, que tenían como objetivo asegurar pensi~ 

nes a obreros mutilados tanto en la industria como en la agr.f_ 

cultura y en las minas, y en caso de que perdiera la vida el 

obrero cuando se encontraba trabajando, su familia quedaría 

pensionada. 

9 Apunti~ de. Ve.Jr.e.c.ha del Tlt.a.baja I, del Lic. Cantón Moller, Mi
guel. Acatlán de Juárez, Estado de México, 21/IV/81. 
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Ca~ grandes proyectos prometía Francisco I. Madero al pueblo 

mexicano reivindicarlo; sin embargq no cumpli6 con lo prome

tido. 

La decepción no se hizo esperar¡ los que lucharon para derr~ 

car al régimen del Porfiriato se convencieron de que no era 

posible salvar la lucha dentro de esa organización morbosa y 

apolillada; estaban seguros deque necesariamente habrfa de se

guir una crisis antes de derrwnbarse definitivamente la caída 

de don Francisco I. Madero. 

El general Victoriano Huerta, a quien se le confió la defen

sa de las instituciones y legalidad del gobierno, traicionó 

al presidente constitucional don Francisco I. Madero y se 

uni6 a enemigos rebeldes en contra de su gobierno; en febrero 

de 1913, después de diez días de lucha toma el poder Huerta. 

El 19 de febrero de 1913, Victoriano Huerta, apoyado por los 

banqueros, los grandes industriales, losgrandes comerciantes, 

el alto clero y el ejército federal, celebra en Palacio Na

cional su ascenso al poder. Todos los gobernadores de los e! 

tados aceptan el nombramiento, excepto los de Coahuila y So

nora. Como todos sabemos, la culminaci6n de la traición de 

Huerta fue el asesinato de Madero y del vicepresidente Pino 

Su~rez, crimenes que causaron impresión dentro y fuera del 

país. 
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b l La..l .leye& de.e. t1r..a.ba.jo en e..t pe1r.1.odo p1r.ecoM.t.l.tu.c.lona..t 

Como vimos antes, el surgimiento de la revoluci6n social fue gen~ 

rada por Ricardo Flores Mag6n, quien fue presidente·del Partido Li 

beral Mexicano, y enfrent6 al gobierno del general Díaz con pro-

clamas y manifiesto, ~or ejemplo, el manifiesto y programa prerr~ 

volucionario más importante en favor de un derecho del trabajo fue 

el que suscribieron en San Luis Missouri el primero de julio de 

1906 los miembros del Partido Liberal Mexicano. 

''El documento analiza la si tuaci6n del país y las condiciones de 

las clases caJ1l.esina y obrera, y concluye proponiendo re:!brmas tras 

.:::;mdentales en los problemas político, agrario y de trahajG. E:n 

~ste último aspecto, el Partido Liberal reclamó la necesidad de 

:rear las bases ganerales para ma legislaci6n humana del trabajo" .10 

"En la década última del rlgirnen del general Díaz, el 30 de abril 

Je 1904, para ser exactos, a solicitud del gobernador José Vicen

te Villada, la Legislatura del Estado de México dict6 una ley, en 

la·que se declar6 que en los casos de riesgo de trabajo, debía el 

patrono prestar la atenci6n médica requerida y pagar el salario de 

la víctima hasta por tres meses. El gobernador de Nuevo León, Be! 

nardo Reyes, impulsó fuertemente el desarrollo industrial de su 

estado, y tuvo también la convicción de que era indispenscble 

1 ª"uº'H Mari~ de la. El nuevo dell.eclio me.x.lcano de.e .tJc.aba.jo; hü-
. to~.ia: pJc..lnc-i.p.i.o& ~undamenta.le.<1 de de.1r.e.cho .lnd.lv.ldu.a.t tJ br.a.ba

jo~ e.<1pecút.te<1,séptima edición, México, E:ditotiial Porrúa, s. A., 
torne 1. 
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una ley de accidentes de trabajo; inspirada en la ley france

sa de 1898, la del 9 de noviembre de 1906 defini6 el acciden-

te de trabajo como aquel que 'ocurre a los empleados y opera

rios en el desempeño de su trabajo o en ocasi6n de ~1 1 , y fi

j6 indemnizaciones que llegaban al importe de dos años de sa

lario para los casos de incapacidad permanente total". 11 

La Revoluci6n Constitucionalista, jefaturada por VenustiwnC! 

rranza, gobernador del estado de Coahuila, en contra del US\lE. 

pador Victoriano Huerta, tom6 como bandera el Plan de Guadal~ 

pe, del 26 de marzo de 1913, fion~do en la Hacienda de Guada

lupe, Coahuila. 

El Plan de Guadalupe dice as!: 

"lº Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente 
de la Reptíblica . 

. ,; 
"2º Se desconoce también a los poderes legislativo y judicial 

de la Federaci6n. 

"3° Se desconoce a los gobernadores de los estados que atln re
conozcan a los poderes federales que forman la actual adm! 
nistraci6n treinta d!as despu~s de la publicaci6n del plan. 

"4º Para la organizaci6n del ej~rcito encargado de hacer cum
plir nuestro prop6sito, nombrarnos como Primer Jefe del E
j~rcito que se denominar~ 'Constitucionalista' al ciudada
no venustiano carranza, gobernador del estado' de Coahuila. 

11Apunte~ de Pe4echo del T4abajo I, del Lic. Cantón Molie~, Mi

guel. Acatl~n de Ju~~ez, Estado de M~xfco, 22/IV/80. 
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"5° Al ocuoar el Eiército Constitucionalista la Ciudad de M~ico 

se encargará interinamente del poder ejecutivo el ciudadano 

Venustiano carranza, Primer Jefe del ejército, o quien lo hu 

hiere substituido en el mando. 

"6º 

"7º 

El Presidente interino de la República convocará a eleccicnes 

federales tan luego corno se haya consolidado la paz, entre-

gando el poder al ciudadano que hubiese sido electo. 

El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ej~rcito Consti-

tucionalista en los estados cuyos gobiernos hubieran re cono-

cido al de Huerta, asumir& el cargo de gobernador provisio

nal y convocará a elecciones locales, después de que hayan t~ 

mado posesión de su cargo los ciudadanos que hubieran sido ~ 

lectos para desempeñar los altos poderes de la Federaci6n, co 

mallo previene la base anteriorn. 12 

Con el Plan de Guadalupe y con la fuerza impetuosa del constit~ 

cionalista Venustiano Carranza, el general Huerta abandona el p~ 

der el 15 de julio de 1914, cediendo el triunfo a la revoluci6n; 

ncasi iru:iediatamente después, los jefes de las tropas constitu -

cionalistas iniciaron la creaci6n del derecho del trabajo: el 8 

de agosto se decret6 en Aguascalientes la reducci6n de la jorn~ 

da de trabajo a nueve horas, se impuso el descanso semanal y se 

prc:hibi6 cualquier reducci6n en los salarios. El 15 de septiembll"e si! 

12
rbídem, páginas 22 y 23. 
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dict6 en San Luis Potos!, un decreto fijando los salarios mín! 

mos. Cuatro días más tarde se fijaron en el estado de Tabasco 

y se cancelaron las deudas de los campesinos"? 

En Veracruz, Cándido Aguilar da a conocer las juntas de admini!! 

traci6n civil el 26 de agosto de 1914, sin tomar formas de tr! 

bunales laborales; la competencia de las juntas se confirma el 

19 de octubre del mismo año, fecha en que se promulg6 la Ley de 

Cándido Aguilar• Establece la jornada de trabajo de nueve ho

ras, el descanso semanal obligatorio, doble retribuci6n a labo 

res nocturnas; hace menci6n de los días festivos nacionales,f! 

ja el salario mínimo en moneda nacional,. extingue l·as deudas de 

los campesinos; enmateria de previsi6n social impone a los pa

trones la obligaci6n de proporcionar asistencia m~dica, medici 

nas, alimentos y el pago de su salario a obreros que :sufran 

accidentes de trabajo durante el lapso que dure·su incapacidad, 

con excepci6n de enfermedades procedentes de conductas viciosas 

del trabajador; impone a los patrones la construcci6n de escue 

las primarias laicas, y establecela ínspectoría del trabajo P! 

ra que se cumplan las normas de esta ley laboral. 

La legislaci6n del trabajo en el estado de Jalisco principi6 

con decreto de Manuel M. Diéguez, el 2 de septiernbr~ de 1914; co~ 

signa el descanso dominical, las vacaciones, los ·días de descanso 

obligatorio: el 5 de febrero, 5 de mayo, 16 de septiembre,22de· 

1'l Cueva• Mario de la. Ob cit., página 4 5. 
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febrero, 18 de julio, 28 de enero, 11 de noviembre y 18 de di

ciembre. Limita la jornada a nueve horas. 

En el mismo estado de Jalisco, el 7 de octubre de 1914, Manuel 

Aguirre Berlanga limita la jornada, protege el salario y da la 

prescripci6n al salario y a las deudas y hace inembargable el 

salario, en beneficio del trabajador. 

El 28 de diciembre de 1915 substituye la ley del 7 de octubre 

de 1914; reglamenta en su nueva ley las juntas municipales, m~ 

neras, agrícolas e industriales, para resolver conflictos en-

tre patrones y obreros. Limita la jornada, fijándola en ,nue:v.e 

horas, que no podía continuar a horas extras; habla de la jornada a 

destajo, que no puede ser superior a la jornada máx.ina de nueve horas. 

,. 
En el estado de Yucatán, Eleuterio Avila, comandante y gobern~ 

dar provisional, expide por decreto del 12 de septiembre'_·de 1914, 

una ley que anula las deudas de las tiendas,de raya a los jornaleros •. 

Por la situaci6n imperante en el país y por lo acordado en el 

Plan de Guadalupe, se realizaron movimientos militares; el gobe!_ 

nadar provisional Eleuterio Ávila es sustituido por el general Sal 

vador Alvarado, quien expide por decreto del 17 de mayo la Ley 

de Consejos de Conciliaci6n y Tribunales de Arbitraje. De este 

modo corta con la tradici6n civilista y humaniza la justicia., 

El 15 de diciembre de 1915, el general Alvarado se propone re

formar el orden social y econ6mico de Yucatán y expide la Ley 
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de Trabajo, una de las leyes más completas e importantes, donde ex 

pone principios básicos que más tarde se integraron en el artículo 

123 constitucional. Primero establece la jornada semanal de 48 ho

ras diarias de lunes a viernes y cuatro horas el sábado, y descanso 

obligatorio el domingo. 

Recobra dicha ley los derechos de la clase trabajadora, le concede 

el derecho de unirse en sindicatos; loa obreros hacen uso de tal 

derecho y algunos forman la Organización de Miembros da la Unión, 

y obtienen grandes beneficios; los no sindicados, al ver la dife

rencia .se afilian al sindicato. 

Se establecen normas para la constituci6n de las juntas de Conci

liación, el Tribunal de Arbitraje y el Departamento de Trabajo. 

Las juntas de Conciliación aplicaban las leyes de trabajo, regla

mentaban las relaciones entre patrones y trabajadores, y estable

cían una Junta de Conciliaci6n en cada Distrito, que se formaba 

con uno o dos representantes de cada una de las clases. Procuraban 

celebrar contratos colectivos de trabajo. 

El Tribunal de Arbitraje era 6rgano supremo en materia laboral; se 

formaba con un representante de los trabajadores, otro de los pa

tronos y con un juez presidente, escogido por todas las juntas de 

Conciliaci6n; s6lo en el caso de que éstas no se pus~eran deacue! 

do lo podía nombrar el gobernador del estado. Funcionaba en pleno, 

en la ciudad de r-lérida, y la duraci6n del cargo era de un año. 
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Reglamentaba además los convenios industriales, la huelga y el 

paro, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesiona

les, el trabajo de las mujeres y de los menores .de edad, daba 

reglas de seguridad e higiene en las fábricas y las prevencio

nes sobre riesgos de trabajo; con base en estas Oltimas se ere 

an las instituciones de un seguro social. 

El 6 de octubre de 1915, en Veracruz, Agustín Millán promulga 

la Ley sobre Asociaciones Profeslonalas, que regul6 la 

situaci6n de sindicatos que funcionaban antes de su pro

mulgaci6n. 

nafael Zubarán Capmany formula el 12 de abril de 1915 una 1ey 

que regula los contratos colectivos e individuales de trabajo. 

La intenci6n fue el proyecto de Ley sobre Contratos de Trabajo, 

=eformar la legislaci6n civil y dar una serie de limitaciones 

a la voluntad de las partes a fin de lograr una relaci6n más 

justa entre trabajador y patrono. 

Establece la irrenunciabilidad del obrero a sus prestaciones, 

fija la jornada de ocho horas de trabajo, establece el salario 

mínimo y medidas para proteger el salario de los trabajadores, 

reglamenta el trabajo de las mujeres y los menores de edad, r~ 

duce la jornada a los menores de 18 afias de edad i seis horas 

y les prohíbe el trabajo extraordinario; por ültimo, reglamen

ta el contrato colectivo, le concede el carácter de norma 

tivo. 
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Es también interesante la legislaci6n del estado de Coahuila de 

1916, obra del gobernador Gustavo Espinoza Mireles; un decretode 

septiembre crea dentro de los departamentos gubernamentales una 

secci6n de trabajo; en el mes siguiente publica el mismo gobern~ 

dar una ley inspirada en el Proyecto Zubarán y en la Ley de Ber

nardo Reyes, sobre accidentes de trabajo; su interés principal r~ 

dica en las disposiciones que ordenaban que los contratos de tra

baJo consignaran las normas sobre la participaci6n obrera en las 

utilidades, tal vez la primera norma legislativa sobre este impo~ 

ta..-1tísi.mo tema. 14 

e) El Con~.t.i..tuyen.te. 

Venustiano Carranza, al enfrentarse abiertamente al gobierno de 

Huerta sufre al principio derrota tras derrota; sin ernbargo,aune~ 

ta su fuerza política al promulgar su Plan de Guadalupe, pues se 

le unen varios estados; en abril de 1913, inicia Carranza la obra 

legislativa de la revoluci6n; expide decretos contra el gobierno, 

el ejército federal y la cámara de los Científicos, resucita la 

ley de 1862 (de Juárez) contra los traidores a la patria, para .! 

plicarla a quienes en complicidad con Huerta usurparon el poder; 

es ta le y s6lo mencionaba dos penas: ocho años de pris i6n o la 111\.erte. 

14
ob cit., página 46. 
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En otro de sus decretos, desconoce todas las disposiciones y 

actos que hubieren emanado y emanaran de los tres poderes del 

gobierno huertista y de los gobiernos de los estados. 

Posteriormente, VenustianoCarranza pronuncia importante dis

curso el 24 de septiembre de 1913, en Hermosillo, Sonora,do~ 

de expresa elocuentemente el primer ideario social de la rev~ 

luci6n que comanda; manifiesta que se inicia una lucha social 

de clases, con la creación de una nueva Constitución que re

gular<í a todos los ciudadanos y que igualar<í las obligaciones 

y derechos de los mexicanos y que no habrá poder humano que 

lo impida. Agrega que faltaba por reglamentar leyes referen

tes al campesino y al obrero, quienes no tenían ley que les 

favoreciera, pero que aunque era preocupante, él no las emi

tiría, toda vez que los trabajadores eran quienes vivían las 

injusticias, ellos mismos deberían de formulárselas, porque 

ellos serían los que triunfarían en esa lucha que los reivin 

dicaría y dignificaría como seres humanos. 

Al huir Huerta del país deja muchos conflictos internos y di:! 

crepancia en el poder, pues otorg6 o quit6 privilegios. Así, 

la revoluci6n constitucionalista se transforma en político

militar; se divide en tres grupos: el primero encabezado'[X)r 

Venustiano carranza y por poderosos contingentes del ejérci

to constitucionalista; el segundo, por el general Francisco 

Villa, jefe de la División del Norte; el tercero, por el ge

neral Emiliano Zapa ta y medios agraristas del Estado de Morelos. 
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Venustiano Carranza, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convo

ca a generales y gobernadores a una convenci6n, en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por decreto del 4 de septie!!! 

bre de 1914, para que se celebrara el d!a primero de octubre del 

mismo año; sin embargo, por cuestiones- internas se aplaza hasta 

el d!a tres de octubre. 

En la asamblea el Pri~~r Jefe informa de sus diferencias con la 

Divisí6n del Norte, y apunta la necesidad de dar al gobierno pr~ 

visional un programa político y aprobar las siguientes reformas 

sociales: reparto de tierras y expropiación de ~stas por causas 

de utilidad pública para la edificaci6n de escuelas, mercados y 

casas de justicia, el pago de salarios de los obreros semanaria

mente en efectivo; limitar la jornada de trabajo, descanso sema

nal, indemnizaci6n a obreros por accidentes de trabajo y demás 

normas que se relacionen al mejoramiento de la clase trabajadora. 

En esta asamblea surgen dificultades entre los grupos revolucion!!. 

rios,por lo que el Primer Jefe accede a que la convenci6n conti

núe sus labores en un estado neutral; se acuerda que se verifique 

en el estado de Aguascalientes. 

Esta convención de Aguasca.iientes finalmente resulta frustrada 

pues no se llega a ninguna conclusión. Despu~s contin~a en Cuer

navaca y Toluca, donde se aprueba y acuerda el interesante progra

ma pol!tico-social del que brotaron normas que regir!an en mate

ria agraria, para destruir el latifundio y crear la pequeña pr9_ 

piedad, proporcionar tierras a campesinos y fomentar la agric~l 

34 



tura y la creaci6n de escuelas. En materia obrera, se da la cap~ 

citaci6n y adiestramiento, se crean leyes sobre accidentes de tr~ 

bajo, pensiones de retiro, se norma la higiene y seguridad, y se 

otorga el derecho a organizaci6n de asociaciones. huelga y boi

cot y se suspenden las tiendas de raya. 

En Veractuz, Carranza expide las reformas al Plan de Guadalupe, 

de fecha 12 de diciembre de 1914, e inicia así la etapa legisla

tiva de carácter social de la revoluci6n pues anuncia la expedi

ci6n de leyes y disposiciones en favor de obreros y campesinos. 

El 6 de enero de 1915 expide la ley agraria, que beneficia a ca~ 

pesinos y obreros y cancela deudas de los campesinos; suprime las 

tiendas de raya. 

Salvador Alvarado reivindica al obrero en Yucatán con la Ley de 

Trabajo de 14 de mayo y del 11 de diciembre de 1915, y desenca

dena diversas normas enfocadas a la protecci6n de la clase traba 

jadora. 

Por la gran participaci6n de los obreros en el movimiento revolu 

cionario, el gobierno constitucionalista de Carranza hace recono 

cimiento pleno de ello y formula un documento con la organizaci6n 

obrera que al constituirse se denominó "Casa del Obrero Mundial"; 

c~n ella forma los batallones rojos en defensa de la revoluci6n, 

con quienes se compromete a expedir leyes que favorezcan a los 

t=abajadores. Por la intervenci6n obrera, Carranza convierte su 
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movimiento constitucionalista en una revoluci6n social,15 para 

obtener el bienestar y progreso del pueblo mexicano. Para tal ob 

jeto, convoca a sus colaboradores a un Congreso .constituyente, 

que seria el principio del origen de un nuevo derecho más humano 

y más justo. Por decreto del 14 y 19 de septiembre de 1916, se 

explicita que el congreso constituyente se reuniría en la ciudad 

de Querétaro el 1° de diciembre de 1916. 

Antes de esa fecha se realizaron elecciones para diputados cons-

tituyentes en todos los estados, uno por estado. 

d l Leye.6 d.:.l .tita.bajo pa.!> te1t.i0Jt.e,~ a. 1917 

Con base en las normas que facultan al Congreso, Venustiano Ca-

rranza, en su investidura de Primer Jefe constitucionalista, ex-

pide leyes sobre el trabajo, en nuestra Carta Magna, el 5 de fe-

brero de 1917. 

15 A fines de 1916 y principios de 1917 se da la transformación de revolución 
de tipo social; su fundamento se encuentra en varios artículos de la Car
ta Ma:;>;na; con reflejo clasista, el artículo 123 protege los derechos de 
la cla-se trabajadora; el Art. 27 se dedica a resguardar los derechos de los 
campesinos. Son artículos socialistas de la constitución -tesis marxista
de lucha de clases. En Suecia, lugar donde existe un rey toda la reglamen 
tación a la producción es socialista. El contrato ley en nuestro país es 
aplicable a toda una industria. El derecho es igual en todo el país como 
de'.:ensa para los débiles. El derecho del trabajo de 1917, en su parte sus 
tam:iva, nos da una protección específica que nos permite nivelar las fue~ 
zas con los capitalistas por medio de los sindicatos y los contratos co
lectivos de trabajo que se amplían no sólo como un derecho para guardar 
equilibrio, sino que es un derecho de clase con orientación futura: la so 
cialización de los trabajadores al: concederse el derecho a la huelga .Apuñ 
tu de Ve1tec.lto del. Tita.bajo 1., del Líe. Cantón Moller Miguel, AcaÚán de 
Juárez, Edo. de México,6/V/80. 

36 



Para continuar con los lineamientos que el articulo 123 concede, 

en todos los estados de la República se expiden leyes del traba 

jo con una finalidad objetiva: tutelar y proteger a la clase tra 

bajadora, en general, sin distinci6n alguna para el obrero. 

En concordancia con lo expuesto, el maestro Trueba Urbina con

creta en orden alfabético por estados las leyes que secundaron 

posteriormente a las leyes de 1917. 

Ley del trabajo para el estado de Aquascalientes del 6 de marzo 

de 1928 . 

Ley del trabajo del estado de Campeche del 29 de noviembre de 19 24. 

Ley Reglamentaria del artículo 123 de la Constitución General de 

la República del estado de Coahuila de 22 de julio de 1920. 

Ley del trabajo del estado de Colima del 21 de noviembre de 19 25. 

Ley Reglamentaria del Articulo 123 y párrafo primero del artícu

lo 4° constitucional del estado de Chiapas del 5 de marzo de 1927. 

Ley del trabajo del estado de Chihuahua del 5 de julio de 1922. 

Ley por la que se establece la forma de integrar las juntas cen

trales de conciliación y arbitraje y por la que se faculta al ej~ 

cutivo para incautar los establecimientos industriales en caso de 

paro ilícito, dentro del distrito y territorios federales del 27 

de noviembre de 1917. 

Reglamento del descanso dominical en el Distrito Federal del 31 

de diciembre de 1919. 
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Decreto del c. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre des 

canso semanario del primero de octubre de 1923. 

Ley orgánica del artículo cuarto constitucional en lo relativo a l! 

bertad de trabajo del 18 de diciembre de 1925. 

Reglamento de las juntas de conciliación y arbitraje en el Distrito 

Federal del 8 de marzo de 1926. 

Reglamento de la jornada de trabajo en los establecimientos carercia 

les del Distrito Federal del 15 de agosto de 1927. 

Ley reglamentaria del trabajo del estado de Durango del 24 de octu

bre de 1922. 

Reglamento de las juntas .municipales de conciliaci6n y arbitraje del 

estado de Durango del 10 de julio de 1924. 

Ley de las juntas de conciliación y arbitraje del estado de Guanaju~ 

to del 6 de abril de 1921. 

Ley que establece en el estado de Guanajuato el descanso semanal y 

cierre ordinario del 14 de junio de 1922. 

ley del trabajo agrícola del estado de Guanajuato del 13 de rnarz:.? de 1923. 

ley del trabajo minero del estado de Guanajuato del l 0 ae septiarhre éle 1924. 

Decreto nGmero 553 del Congreso del estado de Guanajuato que deroga 

el óecreto del propio Congreso y establece disposiciones sobre la· 

distr.ibuci6n de utilidades,del 3 é:e junio de 1926. 
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Ley del municipio libre del estado de Guerrero, que encarga a los 

ayuntamientos la vigilación y aplicación del artículo 123 consti 

tucional del 8 de diciembre de 1919. 

Ley sobre accidentes del trabajo del estado de Hidalgo del 25 de 

diciembre de 1915. 

Reglamento provisional a que se sujetarán las juntas de concili~ 

ci6n y arbitraje del estado de Hidalgo del 20 de diciembre de 

1917. 

Reglamento interior de la junta de conciliaci6n y arbitraje en P~ 

chuca, estado de Hidalgo, del 29 de diciembre de 1920. 

Ley del descanso dominical del estado de Hidalgo del 21 de abril 

de 1925. 

Ley del trabajo del estado de Jalisco del 3 de agosto de 1923. 

Ley Reglamentaria de las juntas de conciliaci6n y arbitraje en el 

estado de México del 31 de enero de 1918. 

Ley del trabajo del estado de Michoacán del 1° de septiembre de 

1921. 

Decreto que establece los procedimientos que deberán seguirse en 

la junta central y comisiones especiales de conciliación y arbi

traje en el estado de Nayarit del 25 de octubre de 1918. 

J~ey constitucional que establece la junta general de conciliaci6n 

y arbitraje y las juntas municipales de concíliaci6n en el esta

do de Nuevo Le6n del 24 de enero de 1924. 
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Ley sobre la jornada máxima de trabajo y descanso obligatorio p~ 

ra los empleados y obreros en general del estado de Nuevo Le6n 

del 10 de diciembre de 1924. 

Ley del trabajo del estado de Oaxaca del 21 de marzo de 1926. 

C6digo del trabajo del estada de Puebla del 14 de noviembre de 

1921. 

Reglamento de la junta central de conciliaci6n y arbitraje del e~· 

:ada de Puebla del 12 de enero de 1926. 

Ley del trabajo del estado de Guerrero del 18 de diciembre de 

1922. 

Ley reglamentarú de la junta de conciliaci6n y arbitraje del es 

tado de San Luis Potosi del 30 de mayo de 1923. 

Ley que crea el Departamento del Trabajo del Estado de San Luis 

Potosí del 31 de diciembre de 1926. 

Ley ~el trabajo y de la previsi6n social del estado de Sinaloa 

del 15 de julio de 1920. 

Ley que establece la junta central de conciliaci6n y arbitraje y 

las juntas municipales de conciliaci6n eri el estado de Sinaloa 

iel 6 de julio de 1920. 

~ey que establece la junta central de conciliaci6n y arbitraje y 

.as juntas municipales de conciliaci6n del estado de Sonora del 

9 de octubre de 1918. 
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Ley del trabajo y previsi6n social del estado de Sonora del l2de 

abril de 1919. 

Ley que aprueba el reglamento para la integración y funcionamie~ 

to de las comisiones especiales del salario m!nimo del estado de 

Sonora del 19 de diciembre de 1923. 

Ley del trabajo del estado de Tabasco del 18 de octubre de 1926. 

Ley del trabajo del estado de Tamaulipas del 12 de junio de 1925. 

Reglamento del descanso semanario en el estado de Tamaulipas del 

15 de diciembre de 1925. 

Ley sobre participaci6n de utilidades reglamentaria de las frac

ciones VI y IX de los articules 123 de la constituci6n general y 

128 de la constituci6n del estado de Veracruz del 14 de enero de 

1918. 

Código del trabajo del estado de Yucatán del 16 de diciembre de 

1918. 

Ley reglamentaria del articulo 123 de la constitución general de 

la Rept1blica del estado de Zacatecas del 1° de junio de 1927. 

Algunas leyes locales consignan derechos sociales en favor de los 

empleados pllblicos, por ejemplo: 

Ley del trabajo para el estado de Aguascalientes del 6 de marzo 

de 1928. En el articulo 132 declara que los cargos, empleos y se::, 

vicios que dependen de los poderes del estado y del municipio, 



constituyen formas especiales de trabajo} establece las mismas jo;:_ 

nadas y descansos para empleados particulares y públicos (art. 

134) pero declara ilícitas las huelgas de empleados públicos 

(art. 138). 

Ley reglamentaria del art1culo 123 y párrafo primero del art1c~ 

lo 4° constitucional del estado de Chiapas del 5 de marzo de 1927 •. 

Para los efectos de las indemnizaciones por accidentes de traba

jo y enfermedades profesionales, considera como patrones a los 

poderes federales, del estado y municipales, y sus servicios co

mo trabajadores (art. 108) • 

. Ley del trab:i.jo del estado de Chihuahua del 5 de julio de 1922. 

Hace participe de los beneficios de la Ley a todo trabajador que 

ejecute una labor material o intelectual como dependientes de cua!_ 

quier ramo del poder público del estado o de la administración 

municipal, considerándose a éstos como patrones (art. 1°, inciso 

1) y clasifica como sujetos de esta 1,ey, en el articulo 37, al e~ 

pleado particular y al empleado público y consigna derechos en f! 

vor de estos últimos en el articulo 42. Pero les niega el dere

cho de formar sindicatos y el de huelga (art. 197) . 

Ley del descanso dominical del estado de Hidalgo del 21 de abril 

de 1925. Concede un d1a de descanso, cuando menos por cada seis 

de trabajo, en todo negocio agricola, industrial, minero, comer

cial, de transportes, en establecimientos y oficinas ptllilicas y 

privadas, etcétera. 
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C6digo del trabajo del estado de Puebla del 14 de noviembre de 

1921. Define como empleados públicos a los trabajadores de uno y 

otro sexos que prestan su concurso intelectual o material en las 

oficinas o dependencias del gobierno (art. 76), consignando en 

favor de aquéllos la jornada de ocho horas, as! como gratifica

ci6n por competencia y vacaciones (art. 77 a 80). 

Otras leyes excluyeron expresamente a los empleados públicos de 

la legislaci6n del trabajo, verbigracia: 

Ley del estado de Tabasco del 18 de octubre de 1926. ExceptGa 

como patrones a los poderes públicos del estado y municipales 

(art. 5°, fracci6n III). 

Ley del trabajo del estado de Veracruz del 14 de enero de 1918. 

Excluye de la ley los contratos que se refieren al trabajo de em 

pleados y funcionarios de la administraci6n y poderes del esta

do (art. 8°, fracci6n 1). 

C6digo del trabajo del estado de Yucatán del 16 de diciembre de 

1918. Excluye como patrones a los poderes ~'úblicos .del estado y 

los r::unicipios (art. 4 °, fracci6n III. )16 

Como consecuencia de la expedici6n de las diversas leyes locales 

de trabajo, comenzaron a surgir,como las señaladas en el art!cu 

lo 123 constitucional, de conciliaci6n y arbitraje en algunosde 

~°""'" Urbfoa, 
Alber:~. pb. cit., ?~g. 157 y siquientes. 
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los estados. Por lo que hace al Distrito Federal, desde el ai'\o je 

1921 comenz6 a trabajar la llamada Junta Central de Conciliaci6n 

y Arbitraje, pero que no actuaba dentro de ningún procedimien~o 

específico, sino con aplicaci6n de criterios fundamentalmen~e 

obreristas. De tal manera que sus resoluciones se convertían &'13 

mente en recomendaciones a las partes en virtud de que carecl'.a c'.e 

imperio para ejecutar laudos. Por tal raz6n nacen las juntas fe

derales de conciliaci6n y la federaci6n de conciliaci6n y arbi

traje. El secretario de Industria y Trabajo, donú.lisN. Morones, 

quien fuera el fundador de la confederaci6n de obreros en M€xico 1 

es llamado a ocupar el ministerio de la Secretaría de Industria 

y Trabajo, girando una circular del 28 de abril de 1926, en la 

que previno a los gobernadores de los estados que cualqui.er con

flicto ferrocarrilero debería de ser resuelto por el Departa

mento de la Secretar fa de Industria y Trabajo consignada a su car 

go. El 5 de marzo de 1927, giró 'una nueva circular en la que me~ 

ciona que el artículo 27 constitucional se declara de jurisdic

ción federal en lo relativo a cuestiones mineras, federalizando 

de la misma manera la energ!a el~ctrica y el petróleo. Por cuya 

raz6n, los conflictos que surgieran entre los trabajadores y las 

empresas serían resueltos por la propia Secretaría. 

Tales circulares emiti6 Morones por los numerosos conflictos de 

trabajo que afectaban directamente a la econom!a nacional y por 

su no resolución por las juntas de los estados; el 18 de marzo de 

1927, se gira un acuerdo presidencial en donde se ordenaba a la 

extinta Secretar!,, d~ Industria, Comercio y Trabajo, que se avo-
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cara al conocimiento de todos los conflictos de trabajo en las em 

presas de hilados y tejidos de la República, ya que los trabajad~ 

res y los empresarios de la industria textil habían celebrado un 

contrato ley nacional, con objeto de uniformar sus aplicaciones. 

Posteriormente, el Ejecutivo Federal dict6 el decr~to el 17 deseE_ 

tiembre de 1927, estableciendo la junta federal de conciliaci6n y 

arbitraje. Decreto que reglament6 las leyes de ferrocarriles, pe

tr6leo y minería, todos los cuales hacían imposible la interven

ci6n de las autoridades locales. 

Los conflictos se suscitaron por los diversos códigos de trabajo 

que se iniciaron a partir de promulgarse l~ Constituci6n de 1917, 

en la que se consider6 el derecho industrial como una nueva rama 

y separada del derecho civil; por lo tanto, al reclamar la parte 

del trabajo sus derechos y al defenderse el capital con todas las 

fuerzas de que dispone, surgieron los conflictos. De tal manera, 

como facultaba la constituci6n a los gobiernos de los estados ale 

gislar en materia de trabajo, éstos procedieron con la inmediatez 

que el caso requería, fijando normas que regían las relaciones en 

tre capital y el trabajo, circunstancias gue nos explican el por

qu~ de una legislaci6n deficiente, con grandes lagunas, pero gue 

fortalec1a a las masas.obreras, pues les reafirmaba su conciencia 

de clase, de trabajador mexicano. As! en toda la Repdblica secre! 

ron sindicatos y federaciones y confederaciones de obreros, es d! 

cir, una fuerza latente y activa que b~nefici6 al trabajador,pues 

fue el inicio de la creaci6n de conflictos colectivos, huelgas y 

del contrato colectivo. 
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Las juntas federales de conciliaci6n y arbitraje declaran su co~ 

petencia jurisdiccional federal y local del trabajo, Se aisla de 

esta manera en forma marcada del derecho comfui y aparece la ca

rencia de tl§cnicas jur1dicas para la soluci6n de conflictos entre 

obrero y capital y los tribunales del orden comün y en la Supre

ma Corte de Justicia; autoridades civilistas que no podían defi

nir jurídicamente las instituciones del derecho obrero; los con

flictos los resuelven las juntas de conciliaci6n y arbitraje,que 

resuelven más rápidamente las controversias entre los obreros y 

el capital. De esta manera se hace más potestativo el arbitraje 

y no obligatorio, y provoca con ello una relaci6n más intima en-

. tre los obreros y patrones, para que en casos de conflictossecon 

ciliaran particularmente, sustituyendo con esto la intervención 

de las juntas de conciliaci6n y arbitraje, y se logra una evolu

ci6n social que es de gran utilidad para el estudio del derecho 

consuetudinario, sin poderse restringir su curso natural revolu

cionario; las doctrinas de ayer serán objeto de reforma, toda vez 

que hoy como mañana la costumbre será siempre el origen natural 

del derecho. Como consecuencia de la expedici6n de diversas le

yes y de los conflictos que se suscitaron, en 1929, el 6 de sep

tiembre, se public6 la reforma constitucional a los art!culos 73, 

fracci6n X y 123 en su párrafo introductivo y en su fracci6n XXIX. 

Art. 73. El Congreso tiene facultad: 

X.Para legislar en toda la República sobre minería¡ comercio e 

instituciones de crédito; para establecer el Banco de EmisiCSn Ún! 

ca, en los t~rminos del articulo 28 de esta Constituci6n, y para 
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expedir las leyes· del trabajo, reglamer.ct.llZias del articulo 123 

de la propia Constitución. La aplicaci6n de las leyes del traba

jo corresponde a las autoridades de los estados en sus respecti

vas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos 

a ferrocarriles y demás empresas de transporte, amparadas por co!!. 

cesión federal, miner!a e hidrocarburos, y,por últi~o, los trab~ 

jos ejecutados en el mar y en las zonas rnarf.tfo.as en la forma y 

t~rminos que fijen las disposiciones reglamentarias. 

Art. 123. El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a lasbasessi 

guientes, deberá expedir las leyes del trabajo, las cuales regi

rán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y arte

sanos y de una manera general sobre todo contrato de trabajo. 

XXIX. Se considera de utilidad pública la expedici6n de la Ley 

del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vi 

da, de cesi6n involuntaria, de enfermedades y accidentes y otras 

de fines análogos.17 

e1 Ley Fede~al del T~abajo de 1931 

Las normas que reg!an al trabajo en México fueron inicialmenter~ 

glamentadas por el C6digo Civil de 1870, con el Contrato CiviléS 

trabajo, de acuerdo con las tendencias clásicas de aquella ~poca, 

sobre las bases te6ricas de la voluntad e igualdad legal. 

17 Ibídem. Ob. cit., pág. 167. 
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Consiguientemente, los trabajadores eran aut6matas de la clase c~ 

pitalista, por su desigualdad de condiciones económicas que orig~ 

naron el malestar de las masas mexicanas y sus ansias de libera

ción. 

La burguesía, en complicidad con el gobierno, mantenía la esclavi

tud econ6mica del proletariado provocando derramamiento de sangre 

obrera, como sucedi6 en Cananea y en la hecatombe de Río Blanco; 

así combatía las huelgas el liberalismo mexicano. 

En esos terribles momentos históricos, desagradables para la his

toria mexicana, se encontraba el caudillo Ricardo Flores Magón, 

quien alentaba a la clase obrera, con sus programas ymanifiestos, 

y que sufría al igual que los trabajadores injusticias y persecu

ciones por sus ideales anarcosindicalistas. La Revoluci6n de 1910 

logr6 una transformación en el pueblo mexicano, pero no fue sino 

hasta 1917 cuando se expidi6 la Constituci6n de Quer~taro, queco~ 

signa un capítulo sobre "Trabajo y Previsi6n Social", en su artíc~ 

lo 123, del que emergi6 el Derecho Mexicano del Trabajo, como co~ 

secuencia de una revoluci6n social. Fue la primera constituci6nen 

el mundo que establecía garantías sociales. 

Posteriormente se expidi6 su vigencia en los gobiernos de los es

tados, c6digos de trabajo, en cunplimiento del artículo 123, si 

bien por virtud de la reforma constitucional del 6 de septiembre 

de 1929 a los artículos 73, fracci6n X y 123 en su párrafo prim~ 

ro y en su fracción XXIX, se faculta al Congreso de la Uni6n para e! 

pedir las leyes reglamentarias del trabajo. 
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El 31 de agosto de 1931 se promulga la Ley Federal del Traba

jo. Ley expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por 

el Presidente de la República el 18 de agosto de 1931; se pu

blicó en el V.{.a.1r..to Oáú-ia.i., el 28 del mismo mes y año y entr6 

en vigor el día de su publicación. 

Esta ley fue resultado de un intenso proceso de elaboración 

que estuvo precedida de algunos proyectos, que inició primer~ 

mente el licenciado Emilio Portes Gil, después de las refor

mas que se hicieron a los artículos 73 y 123 constitucionales 

que federalizaron la expedición de leyes del trabajo. 

El 15 de noviembre de 19 2 8, la Secretaría de Gobernación ha

bía convocado a una asamblea obrero-patronal que estudiaría 

el proyecto de un Código Federal del Trabajo, que se proyect~ 

ría como primer antecedente para la elaboración de la ley de 

1931. 

El presidente Portes Gil formuló en 19 29 un proyecto de Ley 

General de Trabajo, y lo envi6 al poder Legislativo, el cual 

tuvo problemas de carácter político, y no aprob6 la ley, "po~ 

que establecía el principio de que la sindicaci6n única, ya en 

el municipio si se trataba de sindicatos gremiales, ya en la 

empresa para los de este segundo tipo, y porque consi~n6 la 

tesis del arbitraje obligatorio de las huelgas, al que disfr~ 

zó con el Título de Arbitraje semiobligatorio, llamado así por

que, si bien la junta debía arbitrar el conflicto, podían los 
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trabajadores negarse a aceptar el laudo, de conformidad con la 

fracci6n XXI de la Declaraci6n de Derechos Sociales". 18 

El proyecto de Portes Gil Eue objeto de numerosas críticas; fue 

refo:anadc dos años despoos. En la convenci6n obrero-patronal convocada 

por el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, y que se 

efectu6 en la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, se fO!_ 

mul6 una nueva reglamentaci6n al trabajo, que no ten!a ya el no~ 

bre de C6digo, sino de Ley del Trabajo; Ortiz Rubio la aprob6 y 

la envi6 al Congreso, que, con algunos cambios,hizo lo mismo el 

28 de agosto de 1931. 19 

Esta ley cumplió brillante y eficazmente su funci6n y fue uno de 

los medios que apoyaron al Congreso en .la economía nacional y en 

la elevación de las condiciones de vida de trabajadores, en la 

armonía de sus principios e instituciones, la regulaci6n de los 

problemas de trabajo, la determinación de los beneficios mínimos 

que deber1'.an corresponder ·a los trabajadores por la prestación de 

sus servicios, la fijaci6n de las normas para el trabajo de las 

mujeres y de los menores, la actividad ferrocarrilera o del tra

bajo de los marinos, la ordenación de los principios sobre los 

riegos de trabajo, el reconocimiento y la afirmación de las li-

berta.des de coalición sindical y el derech::> de huelga, la declaraci6n de la 

obligatoriedad de la negociaci6n y o::intrataci6n colectiva, la organi zaci6n 

1S :ueva, Mario de la, Ob. cit., págí;na 51¡., 

19~ del VVU?.c.ho cid Titaba.jo 1, del Lic. Cantón Mollar, Miguel. 
"i'l/80. Aca~láa de Júáre?., Estado de México. 
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de las juntas de conciliaci6n y arbitraje, que junto con la ere~ 

ci6n de un derecho procesal aut6nomo hicieron posible que el 

trabajo principiara a ocupar el lugar que le corresponde en la 

actividad productiva. Las libertades de coalición sindical y 

el derecho de huelga permitieron la organización cada vez m!s 

fuerte de los sindicatos, federaciones y confederaciones de tr~ 

bajadores, que pudieron exigir, en ocasiones recurriendo al pr~ 

cedimiento de la huelga, la celebración de contratos colecti

vos, en la rnayor!a de los cuales se obtuvieron beneficios su

periores a los previstos por el legislador de 1931. Por su paE_ 

te, las juntas de conciliación y arbitraje, con sus resoluciones 

crearon precedentes progresistas que se inspiran en los princ! 

pios de justicia social derivados del articulo 123, que han se!. 

vida para precisar las disposiciones de la ley y para llenar 

algunas de sus lagunas. Pero nuestra realidad social y econ6m,!_ 

ca siempre cambiante es muy distinta a la que se contempl6 en la 

ley de 19 31; en aquel año se esbozaba apenas el principio de una 

era de crecimiento y progreso en tanto que en nuestros días, 

el desarrollo industrial y la amplitud de las relaciones comer 

ciales {nacionales e internacionales) han determinado una prE: 

blernática nueva gue exigía una legislación que, al igual que su 

antecesora, constituyera un paso m~s para ayudar al progreso 

de la naci6n y para asegurar al trabajo una participación ju_! 

ta en los beneficios de la producción. Por otro lado, el Der~ 

cho del Trabajo es una unidad insoluble, pues todos sus prin

cipios e instituciones tienden a una misma funci6n, que es 

la regulación armónica y justa de las relaciones entre el ca

pital y el trabajo. 
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C A P Í T U L O II 

EL PORQUÉ DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
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Habrían de transcurrir 60 años para que las palabras proféti

cas, maravillosas y valientes de aquel hombre prominente e 3~ 

teligente, don Ignacio Ramirez el Nigromante fueran realidad 

en nuestra Ccnstituci6n; sus palabras encontraron eco en los· 

articules 5o, 27, 123 constitucionales, elaboradoB por const! 

tuyentes de tendencias sjmilares a las de aquel hombre. 

En realidad el Constituyente de Ouerétaro no tenia la inten

ción de crear una nueva constitución sino que tratabaünicame~ 

te de refonnar la que estaba vigente, sj.guiendo los linE>arnien 

tos que le marcaba la Constitución de 1857. 

Empezó la creación de la Constitución a fines de 1916, cuando 

se iniciaron las sesiones del Congreso Constituyente en Quer! 

taro; los debates de los constituyentes concluyeron brillant~ 

mente con normas laborales que dieron pauta al nacimiento de 

nuestro derP.cho al trabajo al entrar en vigencia la Constitu

ci6n a partir del primero de mayo de 1917. 

Se consagra en ella un estatuto proteccionista y reivindicato

rio para el trabajador, no por fuerza expansiva, sino por la ere! 

ci6n del mandato constitucional: as1, protege a cualquier persona 

que se encuentre bajo la direcci6n y dependencia en la prestaci6n 

de sus servicios, personal y con carácter econ6mico, en forma es

pecífica a todos aquellos que viven de su esfuerzo personal, no so 



lamente a los trabajadores subordinados sino. también a aquellos 

que en forma libre viven de su trabajo, tantc a quienes presten 

servj~ios esporádicos o profesionales y que reciben en retribu 

ci6n de los beneficiarios de esos servicios un pago en efecti

vo o en especie. 

En general protege y tutela a los subordinados y a quienes no lo 

son, a los trabajadores urbanos y a los campesinos, a losemple~ 

dos de comercio, a los deportistas y a cuanta persona requiere, 

para sobrevivir, de servir a otra. 

Surgi6 como una ley pionera y avanzada para aquella €poca, en 

beneficio de la clase trabajadora. 

Resaltan en la Carta Magna los art1culos 5°, 27 y 123,preceptos 

constitucionales que fueron obra de constituyentes que carec1an 

de cultura jur1dica; de constituyentes que en su mayor1a nunca 

hab1an pisado una facultad de Derecho o hab1an pasado siquiera 

por un falansterio universitarjo¡ eran, eso s1, hombres de una 

gran convicción revolucionaria del tipo de don Ignacio Ram1rez 

el Nigromante, con una gran visión de la realidad en que se vi

via y del desenvolvtmiento económico, po11tico y social del fu

turo de México. 

Corresponde, pues, el honor y la gloria de haber formulado la 

primera Constitución de Garant1as Sociales a don Venustiano Ca

rranza y a todos los constituyentes de Quer~taro. 
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Resumen de los Antecedentes Históricos Previos a la Constitución 

Pol1tica Mexicana de 1917 

La Constituci6n Pol1tica Mexicana de 1917 costó mucha sangre de 

obreros mexicanos que lucharon contra la explotación del hombre 

por el hombre; dieron su vida como pago a nuestra patria, para 

recibir a caITbio la elaboración de una ley $Uprema que roro9iera 

:as cadenas del yugo al que se encon~raban todos, con normas que 

garantizaran al pueblo mexicano protección contra las injusticias 

inhumanas. 

Los antecedentes mediatos a la Carta Magna se dieron a principios 

de siglo, con el caudillo Ricardo Flores Mag6n, en 1906, con las 

:1uelgas de Cananea y la hecatombe de R1o Blanco del 7 de enero de 

1907. Tres años después, en 1910, triunfó la Revolución y surgió 

Frar.ciscc I. Madero, con su principio de "Sufragio Efectivo No Re~ 

lección", con el Plan de San Luis; finalmente Porfirio Díaz fue 

derrocado. 

En 1913, fueron asesinados Francisco r. Madero y el vicepreside~ 

te José ~a. Pino Suárez, lo que desató la Revolución Constitucio 

nalista, dirigida por don Venustiano Carranza, quien prpmulg6CC!l 

tra el usurpador Victoriano Huerta el Plan de Guadalupe; el 12 

de dicier.ibre de 1914 lo reformó e inició la primera etapa legis

lativa de carácter social en la revolución, y el movimiento más 

importante en pro de una legislaci6n obrera. 

El primer jefe constitucionalista, Venustiano Carranza, mostró 

al pueblo mexicano que el gobierno preconstitucionalista se pre~ 
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cupaba por la obtención de normas que protegieran a la clase tr! 

bajadora; posteriormente los obreros lo secundaron ppr medio de 

organizaciones obreras. 

a) Vüc.u.ti.i611 del a1r..tl.culo 5º con~t.C.tuc.i.ona.e. 

Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista 

y encargado del Poder Ejecutivo de la Repfil>lica, por decreto del 

14 y 19 de septiembre convoc6 al pueblo mexicano a elecciones p~ 

ra un Congreso Constituyente, que deber1a reunirse en la ciudad 

de Querétaro el 1° de diciembre de 1916. 

En esa fecha Venustiano Carranza inauguró las sesiones del Con

greso y presentó en un discurso inicial el Proyecto de Reformas. 

Comenzó la gran Asamblea Legislativa de la Revoluci6n con la crea 

ci6n de normas y principios sociales que dar1an origen a la pri

mera declaraci6n de derechos sociales en el mundo. 

Carranza no tenia en un principio la idea de incluir un t1tulos~ 

bre trabajo en la Constitución. Únicamente proyectaba realizar r~ 

formas de tipo po11tico, y conservar intacto el espíritu liberal 

de la Constituci6n de 1857. 

En su discurso, Carranza mencionó que mediante reforma que se le 

hiciere al articulo 72 constitucional, en su fracci6n XX, se re

solver1a el problema social, ya que esta reforma otorgar1a al P~ 

der Legislativo facultades para expedir leyes laborales, "en las 

que se implantaran todas las instituciones del progreso social en 
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favor de la clase obrera y de todos los trabajadores, con la li

mitación del número de horas de trabajo, de manera que el opera

rio no agote sus energías y sí tenga tiempo para el descanso y el 

solaz y para atender el cultivo de su espíritu, para que pueda 

frecuentar el trato de sus vecinos, que engendra simpatías y de-

ter~ina hábitos de cooperación para el logro de la obra cornún;a:>n 

las responsabilidades de los empresarios para los casos de acci-

dentes; con los seguros para los casos de enfermedades y vejez; 

con la fijación del salario mínimo bastante para subvenir las ne 

cesidades prL~ordiales del individuo y de la familia, y para ase 

.prar y mejorar su situaci6n" •2º 

En realidad, el proyecto de reformas no aportaba naea que favore

ciera a los trabajadores, salvo una adici6n al articulo Sºconsti-

:.ucional. 

Al término de la ~rirnera etapa de sesiones del Congreso de la asam 

blea del 26 de diciembre se dio lectura al tercer proyecto de Cbns 

tituci6n, en el que solamente se consignaron dos adiciones a losar 

tículos 5° y 73 de la Constituci6n de 1917. 

En el artículo 5°,párrafo final, se establecía que el contrato de 

trabajo s6lo obligaría a prestar el servicio convenido por un pe-

riodo que no e;{cedería de un año 'f no podrfa extenderse en ningún 

caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de los derechos políticos 

o civiles. 

2ºDiario 1e los 1~bates del Congreso Constituyente. Secretaría de 
GJb~~naéión, México. 
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En el art1culo 73, fracción X, ¡¡¡e f~culta al Congreao pax:-a legi!. 

lar en toda la Reptlblica sobre ¡n:t,nerta, comercio, instituc.i,ones 

de cr~dito y trabajo. 

El art1culo 5° de la Constituci6n de 1857 era similar al art!cu-. 

lo 5° del proyecto del Constituyente de 1917. El prjJ11ero fuer~ 

formado el 10 de j1Jnio de 1898, especificando cuáles servicios p~ 

blicos deb1an ser obligatorios y cuáles deb1an ser, además, gratu! 

tos¡ el proyecto contempló todo de la misma manera y dejó s6lo 

como gratuitas las funciones electorales. 

El proyecto prohibe las órdenes monásticas y conserva la p~ohib! 

ci6n de los convenios en los que et hombre· renuncia a su libertad 

y a lps d@rechos ro1íticos. 

~demás menciona dos innovaciones, la primera es: prohibici6n 

de convenios donde el ho~bre renuncia temporal o permanentemente 

a ejercer determinada profesión, industria o comercio; e$to se 

justifica en el inter~s social para combatir el monopolio y per

mitir la competencia. 

La segunda consiste en limitar a un año el plazo obliqator1o del 

contrato de trabajo¡ se pretende as1 proteger a la clase trabaj! 

dora contra su propia imprevisi6n o contra el abuso que en su 

perjuicio suelen cometer los empresarios. 

Se adiciona;ron además al proyecto garant1as obreraa; jornada rn4• 

xima de ocho horas, prohibición del trabajo nocturno industrial 

para niños y mujeres y descanso hebdomadario. Se otorgaron tam-
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bi~n otros principios,como la igualdad de salario para i9Ualdad 

de trabajo, derecho a indemnizaci6n por accidentes profesionales 

y varios m~s de la misma naturaleza. 

Estos principios sosten1an la iniciativa de los diputados Agui

lar, Jara y G6ngora, y que fueron debatidos por no tener cabida 

en el capitulo de Garant1as Individuales; su finalidad era dest! 

nada a satisfacer aspiraciones sociales hasta entonces pretend! 

das por los legisladores constituyentes, que eran la de proteger 

no solamente al individuo, sino a una clase social, la trabajad~ 

ra. 

El primero en oponerse al dictamen del art1culo 5° fue el dipu~ 

do Fernando Lizardi, abogado redactor del proyecto de Constitu

ci6n, cargo que lo hac1a ser r1gido en sus decisiones; expres6 

que el articulo, al normar reglas s~bre el contrato de trabajo, 

quedaba en la misma situación de igualdad "como un par de pist2_ 

las a un Santo Cristo". 21 

:.e siguió en el uso de la palabra el diputado Cayetano Andvade, 

quien estimó necesario consignar la limitación de las ocho horas 

de trabajo, y la protección a las mujeres y niños. 

Pero las palabras y pensamientos de Jara y Victoria, apasionadas, 

despertaron inquietudes entre los presentes, por ser intervencio

nes explosivas y sinceras de principios cristalinos y puros en b~ 

neficio ,de. la clase trabajadora. 

21 Trueba Urbina. Alberto. O'.b. cit., pádna 39. 
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De tales acciones, surgió una reacci6n brillante de Froylán 

Manjarrez,quien. con una visi6n más clara, apoy6 a los dipu

tados Heriberto Jara y Hl'!ctor Victoria en sus ponencias, y pr~ 

puso el establecimiento de un capitulo especial o t!tulo en 

la Carta Magna donde se hiciese más explicita la situaci6n de 

los trabajadores. 

Gracias a la preocupación social de Heriberto Jara, al esta-

blecimiento del contenido de Héctor Victoria y a la sugeren

cia de Manjarrez, se concibió finalmente el artículo l23cons 

titucional. 

ól La..& .lnte.:1.ve.nc..C:one.4 de. JLtll.a, Vlc.:t.Olti.a CJ otJta4 
e.o ni..:t.ituye.n.tu 

Lizardi,en su discurso sostuvo que las adiciones al articulo 

5° estaban fuera de lugar y que deb1an reservarse para el me 

mento en que se discutiera la facultad aue se le hab!a otor

gado al Congreso de la Uni6n para legislar en asuntos de tra 

bajo •. 

"Este dltimo párrafo desde donde principia diciendo: 'La jo!. 

nada máxima de trabajo obligatorio no exceder~ de ocho horas', 

le queda el artículo obligatorio como un par de pistolas a un 

Santo Cristo, y la raz6n es perfectamente clara: hab!amos dicho 

que el artículo 4° garantizaba la libertad de trabajar y éste 9!. 

rantizaba el derecho de no trabajar; si éstas son limitaciones a 



la libertad de trabajar, era natural que se hubieran colocado 

más bien en el art!culo 4° que en el 5°, en caso de que sed!:_ 

bieran colocar, pero en el art!culo 4° ya están colocadas,po~ 

que se nos dice que todo hombre es libre de abrazar el trabajo 

licito que le acomode. Más adelante, según el proyecto presa~ 

tado por el ciudadano Primer Jefe, se dan facultades al Congr~ 

so de la Uni6n para legislar sobre trabajo. 

"De consiguiente, si en alguna de esas leyes se imponen esas 

restricciones, es evidente que la violación de esas restriccio 

nes convertiría al trabajo en ilícito y no tendria ya la gara!l 

tia del artículo 4°. 

"Están comprendidas en ese articulo las restricciones de refe

rencia al hablar del trabajo licito. Si se quiere ser m~s el~ 

ro, debió haberse expresado en el artículo 4° o dejarlo como 

bases generales para que el Congreso de la Uni6n legisle sobre 

trabajo; pero no cuando se está diciendo que a nadie se l'e pu.!:_ 

de obligar a trabajar contra su voluntad, vamos a referirnos 

ahora a algo que es U en pugna con la libertad de trabajar. 

"No cabe, pues,esta reglamentación aqu!. La comisi6n estuvo 

muy cuerda cuando reservó algunas otras de las indicaciones 

del proyecto presentado por los ciudadanos diputados Aguilar, 

Jara y G6ngora1 estuvo muy cuerda reservando esas adicí:ones p~ 

ra tratarlas en el articulo 72, pero si tan cuerda estuv.o en 

esos momentos, no me explico el por qu6 no lo estuvo también 

reservando esas otras para ponerlas en su lugar. 
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"Esto me parece una especie de transacci6n y ya sabemos que en m! 

teria pol!tica, las transacciones, lo mismo que en materia cientí 

fica, resultan desatrosas; que lo digan los trabajadores de Ciudad 

Juá.r:ez".~ 2 

Abri6 el debate Cayetano Andrade en defensa de las nuevas garantf 

as en favor de los obreros, a fin de que se creara en la Constitu 

ci6n un nuevo derecho de contenido no sólo político sino social. 

"Las constituciones, ciertamente que, como lo dijo muy atinadame~ 

te el señor Medina, no deben ser un tratado de las miserias huma-

nas, ni mucho menos una especie de terapéut~ca nacional, es decir, 

un catálogo de los remedios que necesitamos; pero sí más o menos ~ 

ben marcarse las tendencias, las aspiraciones, dar rumbo y guías 

para el progreso de la sociedad. 

"La constituci6n actual debe responder, por consiguiente, a los 

principios generales de la revoluci6n constitucionalista, que no 

fue una revoluci6n como la maderista o la de Ayutla, un movimien

to meramente instintivo para echar abajo a un tirano; la revolu

ci6n constitucionalista tiene la gran trascendencia de ser una re 

voluci6n eminentemente social, y por lo mismo, trae como corolario 

una transformación en todos los órdenes. 

"Uno de los grandes problemas de la revoluci6n constitucionalista 

ha sido la cuesti6n obrera que se denomina la 'política scx::ial obrera' • 

22 
tdem. 
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"l:Ur largos años, no . hay para qué repetir lo en grandes parrafadas, 

tanto en los obreros en los talleres como en los peones en los 

campos, ha existido la esclavitud 11
•

23 

El general Heriberto Jara, en su exposici6n se convirti6 en pre

cursor de las constituciones político-sociales; atac6 certeramen

te a jurisconsultos y a eminencias en general en materia de legis

laci6n, a q.iienesridiculiz6 por sus preguntas absurdas; expuso: 

"Pues bien; los jurisconsultos, los tratadistas, las eminenciasen 

general en materia de legislaci6n, probablemente encuentran hasta 

ridícula esta proposición: ¿c6mo va a consignarse en una Constit~ 

ci6n la jornada máxima de trabajo, c6mo se va a señalar all! que 

el individuo no debe trabajar m~s de ocho horas al día? Eso, se

gdn ellos, es imposible; eso, segdn ellos, pertenece a la reglame!!_ 

taci6n de las leyes; pero, precisamente, señores, esa tendencia, 

esta teoría, ¿qué es lo que ha hecho? 

"Que nuestra Constituci6n, tan lib~rrima, tan amplia, tan buena,h! 

ya resultado, como la llamaban los señores científicos, 'un traje de 

luces para el pueblo mexicano' porque falt6 esa reglamentaci6n, 

porque jamás se hizo. 

"Se dejaron consignados los principios generales, y all! concluy6 

todo. Después, ¿quién se encarga de reglamentar?; todos los góbieE 

nos tienden a consolidarse y a mantener un estado de cosas y 

dejan a los innovadores que vengan a hacer tal o cual reforma. 

231b1dem, páginas 40-41. 
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De all1 ha venido que, no obstante l~ libertad que aparentemente 

se garantiza en nuestra Carta Magna, haya sido tan restringida; 

de all1 ha venido que los hermosos capitules gue contienen la r~ 

ferida carta magna, quedan nada más como reliquias hist6ricas all1 

en ese libro. 

"La jornada máxima de ocho horas no es sencillamente un aditamen

to para significar que es bueno que solo se trabaje ese nt1mero 

de horas, es para garanti~ar la libertad de los individuos, es~ 

cisaoente para garantizar su vida, es para garantizar sus ener

g1as, porque hasta ahora los obreros mexicanos no han sido más 

que carne de explotaci6n. 

"Dejárosle en libertad para que trabaje asi ampliamente, dejérnos

le en libertad para que trabaje en la forma que lo conciba; los 

impugnadores de esta proposici6n quieren, sencillamente, dejarlo 

a merced de los explotadores, a merced de aquellos que quieren 

sacrificarlo en los talleres, en las fábricas, en las minas, du

rante doce horas o catorce o dieciséis horas diarias, sin deja~ 

le tiempo para descansar, sin dejarle tiempo ni para atender a 

las imperiosas necesidades de su familia. 

une all1 que resulta que d1a a dfo nuestra raza, en lugar de mej~ 

rarse, en lugar de vigorizarse, tiende a la decadencia. 

"Señores, si ustedes han presenciado alguna vez la salida de los 

hombres que trabajan en las fábricas, si ustedes han contemplado 

alguna vez c6mo sale aquella gleba, macilente, triste, pálida, 
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d~il, agotada por el trabajo, entonces yo estoy seguro que no 

habr1a ni un voto en contra de la jornada máxima que proponemos". 2r.; 

Posteriormente se dej6 escuchar la voz del joven obreroyucateco, 

H~ctor Victoria, quien plantea la necesidad de crear bases cons

titucionales de trabajo, 

"Ahora bien; es verdaderamente sensible que al tratarse a discu

sión un proyecto de reformas que se dice revolucionario, deja p~ 

sar por alto las libertades públicas, como han pasado hastaahora 

las estrellas sobre las cabezas de los proletarios~ ¡ allC'i a lo l~ 

jos! Vengo a manifestar mi inconformidad con el artículo 5° en la 

fc~ma en que lo presenta la comisi6n, asi como por el proyecto 

del ciudadano Primer Jefe, porque en ninguno de los dictámenes se 

trata del problema obrero con el respeto y atenci6n que se mere

ce. Digo esto, señores, porque lo creo as1, repito que soy obr~ 

ro, que he crecido en los talleres y que he tenido a mucha honra 

venir a hablar a esta tribuna por los fueros de mi clase. 

''Por corrsiguiente, lo clnico que cabe en el articulo 5 °, es seña

lar las bases fundamentales sobre las que debe legislar, y en co!l 

secuencia, no creo que la comisi6n deba limitarse, por lo tanto, 

a decirnos que el convenio de trabajo ha de durar un año, cuando 

pasa por alto cuestiones tan capitales, como las de higiene de m!_ 

nas, f~ricas y talleres. 

"Alguien dirá que esto es reglamentario; s1, señores, puede ser 

~uy bien; pero como dijo el diputado Jara acertadamente, los tra 

24 Ibídem, págs. 41-42. 
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bajadores estamos enteramente cansados de la labor p~rfida que en 

detrimento de las libertades p11blicas han llevado a cabo los aca

d~icos, los ilustres, los sabios, en una palabra, los juriscon-

sultos. 

"El artículo 5.º·a discusi6n, en mi concepto debe trazar las bases 

fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia de traba 

jo; entre otras, las siguientes: jornada máxina, salario mínimo, 

descanso semanario, higienizaci6n de talleres, f~bricas, minas, 

convenios industriales, creaci6n de tribunales de conciliación, 

de arbitraje. Prohibición de trabajo nocturno a mujeres y niños, 

accidentes, seguros e indemnizaciones 11
•
25 

Dionisia Zavala, en concordancia con Jara, expuso que no era nec~

sario esperar que el Congreso de la Uni6n diCtam1.nara sobre materia 

del trabajo, sino tínicamente hab1a que ver c6mo el proletariado hab1a 

sido carne de cañ6n por su grandiosa ayuda en la Révoluci6n. 

"Desde 1910 a esta parte, los obreros, señores, son los que han 

hecho la Revoluci6n, y de eso tengan la plena seguridad, y aqui! 

nes piensen los contrario se los voy a probar con hechos; los S! 

ñores generales. ¿qué harían frente al enemigo con todo y esas 

águilas que ostentan, si no tenfan soldados?; ¿acaso, señores, 

todos esos hombres, todas esas legiones que ayer fuer.en a comba

tir contra los reaccionarios, no eran obreros?, ¿acaso, señores, 

cuarrlo se inici6 la Revoluci6n de 1910, los primeros que se levan 

taren no fueron campesinos? 

25 Ibídem, págs. 44,45 y 46. 
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"No, señores, es momento oportuno de que se haga justicia a la el~ 

se trabajadora, de que se le d~ lo que le corresponde, porque ha si 

do el principal elemento para el triunfo de esta revoluci6n; es ne 

cesario que le impartamos justicia a esa pobre gleba, a esa pobre 

clase desheredada, que ta:nbién ha sabida sostener zl crfüito r:acional".26 

Jorge von versen agreg6: 

"Ya tendrá la Comisi6n bastante que hacer para contestar a tres o 

cuatro abogados y a una docena de tinterillos titulados. 

"Sañores diputados; yo tampoco soy de los que vienen con credencial 

:3lsa; yo vengo a censurar el dictamen por lo que tiene de malo, y 

':e:igo a aplaudirlo por lo que tiene de bueno, y vengo a decir tam

~:án a los señores de la Comisi6n que no teman a lo que decía el 

3f.cr licenciado Lizardi, que ese artículo se iba a parecer a un 

3anto Cristo con un par de pistolas; yo·desearía que los señores 

:ie la Comisi6n no tuvieran ese r:liedo, porque si es preciso para 

·rarantizar las libertades del pueblo que ese Santo Cristo tenga 

?Olainas y 30-30, ¡bueno! 

"La parte que se refiere a la contrataci6n de nn año de trabajo, 

pasando a la parte práctica y haciendo a un lado los lirismos, es 

sencillamente un error grandísimo; ya decía el compañero Victoria 

muy atinadamente que los capitalistas son calculadores; ellos están 

al tanto del alza y de la baja de los efectos; ellos 

están al tanto de todas las :::ausas que r.iodi.fican los precios .le 

: ;)S salarios. Suponiendo que ellos, los capitalistas que expl9_ 

-- ~ídem, págs. 48-49. 
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tan los tejidos de algod6n, calcul~n que van a subir los precios 

de las telas, procurarán contratar a los obreros por un año, yya 

verán a los obreros protestar cuando las telas cuesten mucho, y 

ellos, despu~s de fabricarlas, no alcanzan a comprar un metro de 

manta con que cubrir sus desnudeces".27 

c.1 La. p1topu.e.J.ta. de.t d.lpu..ta.do fJt.oy.lcflt Ma.11ja1ttr.e.z 

Como ya se dijo, antes de la ponencia de Manjarrez, hubo varios 

oradores; pero fue este diputado quien tuvo un sentido más amplio 

c.lcl problema que se dirimía, y capt6 mejor las ideas de Jara y Vi~ 

toria. 

Sostuvo la necesidad de transformar radicalmente la Constituci6n 

y que no solo se inscribieran esos principios que favorecían al 

proletariado en el artículo 5°, sino que se creara un titulo es-

pecial en materia de trabajo. 

"Pues bien, yo estoy de acuerdo, por lo tanto,con la iniciativa 

que ha presentado mi apreciable y distinguido colega, el señor 

Victoria; yo estoy de acuerdo con todas esas adiciones que se pr~ 

ponen; más todavía, yo no estaría conforme con que el problemade 

los trabajadores tan hondo y tan intenso y que debe ser la parte 

en que más fijemos nuestra atenci6n, pasara as! solamente pidie~ 

do las ocho horas de trabajo, no; creo que debe ser mas explíci-

ta nuestra Carta Magna sobre este asunto, y precisamente porque 

debe serlo, debemos dedicarle toda atenci6n y si se quiere, no un 

art1culo, no una adici6n sino todo un titulo de la Carta Magna. 

: 7Ib. . • 52 53 T idem, pags. , • 
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"Yo no opino como el señor L,izardi, respecto a que esto será cua!!_ 

do se fijen las leyes reglamentarias, cuando se establezca tal o 

cual cosa en beneficio de los obreros; no, señores. ¿Qui~n nos 

garantizará que el nuevo Congreso habrá de estar integrado por r~ 

volucionarios? ¿Qui~n nos garantizará que en el nuevo Congreso, 

por la evolución natural, el gobierno,como dijo el :señor Jara, 

tienda al conservatismo? ¿Quién nos garantiza, dijo, que ese Co!!, 

greso General ha de expedir y ha de obrar de acuerdo con nues

tras ideas? No, señores, a m1 no me importa que esta Constituci6n 

est~ o no dentro de los mol.des que previenen jurisconsultos, a m1 

no me importa nada de eso, a m1 lo que me interesa es que se den 

las garant1as suficientes a los trabajadores, a m1 lo que me im

port? es que atendamos debidamente al clamor de esos hombres,que 

se levantaron en la lucha armada y que son los que más merecen 

que nosotros busquemos su bienestar y no nos espantemos a que d~ 

bido a errores de formar aparezca la Constituci6n un poco mala en 

la forma; no nos asustemos de esas trivialidades, vamos al fondo 

de la cuesti6n; introduzcamos todas las reformas que sean neces~ 

rias al trabajador; démosles los salarios que necesiten; atenda

mos en todas y cada una de las partes lo que merecen los trabaj~ 

dores y lo demás no le tengamos en cuenta; pero, repito, señores 

diputados, precisamente porque son muchos los puntos que .tienen 

que tratarse en la cuesti6n obrera, no queremos que todo est~ en 

el articulo 5°, es imposible; este lo tenemos que hacer más ex

plicito en el texto de la Constitución,y ya les digo a ustedes, 

si es pLeciso pedirle a la Comisión que nos presente un proyecto· 
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en que se comprenda todo un tí tul o, toda una parte de la Cons-

tituci6n, yo estaré con ustedes, porque con ello habremosCIE 

plido nuestra misión de revolucionarios". 28 

Los constituyentes le sugirieron a Manjarrez que su proposi

ción la presentara por escrito, y lo hizo de la siguiente ma 

nera: 

El problema del trabajo es algo muy complejo, algo de lo que 

no tenemos precedente y que, por lo tanto, merece toda nues-

tra atención y todo nuestro esmero. En virtud y por otras mu-

chas razones que podrían explicarse y que es obvio hacerlas, 

me permito proponer a la honorable Asarnlllea, por el digno co~ 

dueto de la Presidencia, que se conceda un capitulo exclusivo 

para tratar los asuntos del trabajo, cuyo capítulo podría lle 

var como titulo ''Del trabajo 11 , o cualquier otro que estime con 

venfente la Asamblea 

dl La ap4obaci6n del capltulo del t4abajo 
y de la p4evi~i6n ~acial 

El origen esencial de la elaboración de la nueva constitución 

empezó a florecer después de haber derrotado Carranza a las 

fuerzas villistas y zapatistas, y con la reforma y adiciones 

al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914, cuando exp! 

di6 Carranza en el puerto de Veracruz leyes y disposiciones a 

favor de obreros y campesinos. 

2Brbidem, págs. 52,53. 
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Tiempo después el licenciado Félix F. Palavicini, depensamie~ 

to futurista, y que tenía inquietud ¡;::<Jrque se mantuvieran los 

logros de la revolución constitucionalista, se dirigió a Ca

rranza en Veracruz y le coment6 que se encontraba orgulloso ele 

ser su colaborador pero que era necesario que se reglamentaran 

las leyes logradas para que fueran consideradas por la histo

ria, amparadas por la Constitución. 

Le propuso reunir un Congreso Constituyente para reformar la 

Constitución con el fin de asegurar las conquistas revolucio

narias. 

El 14 de septiembre de 1916, Carranza expidió un decretoder~ 

formas al Plan de Guadalupe, a fin de convocaraelecciones de 

un Congreso Constituyente. 

El 19 de septiembre Carranza convocó a elecciones para el Con 

greso Constituyente, por realizarse el 1° de diciembre en la 

ciudad de Querétaro. 

Venustiano Carranza pronunció su discurso en sesión inaugural, 

y entregó el proyecto de Constitución; expresó que conten1are 

formas del artículo 72 de la Constitución de 1857, a fin de 

conferir al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes 

sobre trabajo en las que se implantarían todas las institucio 

nes del progreso social en favor de las clases obreras. 
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Desde los albores de la revoluci6n constitucionalista,Venus

tiano Carranza, en Jas reformas al Plan de Guadalupe,expidi6 

normas que regular!an la protecci6n de obreros y campesinos. 

Carranza comision6 a los licenciados José Natividad Macias y 

Luis Manuel Rojas para que realizaran un estudio en materia 

de trabajo. Ya formulado el proyecto lo pusieron a la consi

deración de Carranza los primeros d!as de enero de 1915. 

El proyecto fue estudiado en compañía del licenciado Luis C~ 

brera, y después de hacerle algunas modificaciones y de habeE: 

se considerado los diversos problemas, acord6 Carranza que se 

publicaran les proyectos en la prensa, para que todos los tr~ 

bajadores de la industria le hicieran las observaciones que 

creyeran convenientes. 

Poco después, fueron comisionados al extranjero Mac!as y Ro

jas para que realizaran un estudio mlis amplio y mlis detallado. 

Sin embargo, al regresar Mac!as ya se haM'.a reformado la fra~ 

éi6n X del artículo 72 de la Consti tuci6n, que daba al Congr!:_ 

so la facultad de legislar sobre el trabajo. 

Mac!as le manifestó a Carranza que no estaba conforme con la 

reforma del artículo, porque las condiciones de trabajo en 

la Repüblica variaban de un lugar a otro y que en consecuen

cia esa facultad deb!a ser de los estados. Finalmente le pr2_ 
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puso a Carranza que en el Congreso Constituyente a que había 

convocado se expusiera el problema para que se considerara la 

cuestión y lo resolvieran de la mejor manera. 

En su discurso, Macfas expuso sus diferentes estudios que re~ 

liz6 en el extranjero a petición del señor Carranza; le ley6 

a la Asamblea varios de sus estudios, que apegándolos ala re~ 

lidad del pueblo mexicano contestó a las inquietudes del dip~ 

tado r.racidas.y demás oponentes. 

En su discurso, Macias expuso principio·s que en su opinión de

berían constituir las columnas del futuro derecho del trabajo. 

Al concluir el debate, Macias y el ingeniero Pastor Rouaix,s~ 

cretario de Fomento en el Gabinete Constitucional, fueron de

signados para que integraran la comisión que redactaría el pr~ 

yecto del nuevo título sobre el trabajo. 

Con base en los proyectos de Macfas, la comisión redactorafOE_ 

mul6 un anteproyecto sobre el que cambió impresiones con un 

grupo de diputados y del que salió el proyecto final que se tu~ 

n6 a la Comisión del Congreso, que se encargó de presentarla 

a la honorable Asamblea. 

En la redacción de Macias del Proyecto Fundamento Bases Cons

titucionales en Materia de Trabajo sobresale lo relativo a que 

las bases deberían de regir el trabajo económico, o sea el de 
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los obreros para la tutela de éstos; y el de la precisi6n de los 

fines de la legislación de trabajo para la reivindicación de 

los derechos de los proletarios. 

Est& basado en las teorías de la lucha de clases, plusvalía, 

valor, trabajo y la reivindicación de los derechos del prole

tariado para recuperar con los bienes de la producción la ex

plotación secular de los trabajadores. 

Así es como nace el capítulo del trabajo y previsi6n social, 

con el Artfculo 123; ünico artículo del título sexto de la Cons 

titución. 

Se concluyó el día 13 de enero de 1917, y después de una bre

ve discusión fue aprobado el 23 de enero. 

El artículo 123 Constitucional fue productodejústos reclamos 

de constituyentes, profanos del Derecho, de Constituyentes, 

trabajadores revolucionarios en favor de los obreros mexicanos. 
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C A P Í T U L O III 

LA IDEOLOGÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO 
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Con la elevaci6n del derecho al trabajo a nivel constitucional se 

'satisfizo un viejo anhelo de los trabajadores mexicanos, que enese 

ac~rosolamente vieron realizada la consagración .de un derecho, 

sino el camino a una soluci6n del cong~nito problema de1de-

sempleo. 

Sin embargo, no debernos pensar que por el solo hecho de que sea una 

garantía el derecho a trabajar ya brotaron, como por arte de magia, 

las fuentes ce trabajo, los puestos de ocupación, pero sí debemos 

confiar en que, de acuerdo con nuestra tradición, la de una cons 

titución programática, se den los pasos ·firmes que nos conduz-

ca~ en ese sentido. 

~'1 efecto, cuando nuestros constituyentes de 1917 hicieron la de-

cl~raci6n de derechos sociales contenida en el artículo 123, nin-

guna o casi ninguna de las garant1as que se señalaban exist!a; se 

elaboró en realidad un programa revolucionario en ese sentido que 

poco ha venido cumpliéndose. 

Se inici6 con la instituci6n de los tribunales de trabajo, las ju~ 

tas de conciliací6n y arbitraje, la consolidaci6n de los sindicatos 

obreros, la existencia de los contratos colectivos de trabajo; de! 

pu~s, la participaci6n de los trabajadores en las utilidades delas 

empresas, luego el reconocimiento del derecho constitucional a la 

·capacitaci6n y al adiestramiento y finalmente el derecho al 

,trabajo. 
; 
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Al hablar del derecho al trabajo, tenemos que dirigir nuestra mi

rada a los problemas del desarrollo que nuestro pa1s vive; causa

dos por una sociedad mal estructurada por nuestros gobernantes no 

de hoy sino de antaño. 

No es cierto que la situaci6n actual de escasez de alimentos o de 

subempleo o desempleo se deba a una desproporci6n entre el creci

miento económico y el demográfico. La polarización existente en

tre ricos y pobres es resultado del defectuoso sistema de organi

zación social y económico del pafs. Es necesario que convengamos 

en que el desarrollisrno nos ha llevado más allá de lo convenien

te ~n la existencia de desequilibrios en la distribución de las 

actividades económicas. 

Ahora, con el nuevo derecho en vigor, en que seg11n los propios CO!!_ 

siderandos del Decreto que lo cre6, el deber correlativo corres

ponde a la sociedad en su conjunto, será necesario pensar en forma 

seria y definitiva en la reorientaci6n total de las actividades 

econ6rnicas, que debe conducir a la redistribuci6n en forma equit~ 

tiva de la.riqueza, de tal manera que pueda permitir a las grandes 

mayor1as los mfnimos niveles de satisfactores en sus necesidades 

esenciales, de los cuales ahora se encuentran privadas. 

La generaci6n de empleos no. debe quedar a la buena fe, a los de

seos o a las conveniencias de quienes manejan la riqueza de nues

tra patria, sino que debemos ir pensando en otras formas de crear 

fuentes de trabajo, no solamente productivos, sino esenciales,co~ 

venientes, no orientados al consumo por el consumismo mismo, sino.· 
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a satisfacer las verdaderas ~ecesidades del pueblo, buscando s~ 

lucümar el subenplw y el desempleo mediante las oportunidades 

del autoempleo, csdecir, dentro de sociedades de sistemas comu

:iales, colectivos o cooperativc-s, según convenga a cada caso. 

El Estado Mexicano, de raí.ces '/ formación revolucionarias,no pu~ 

de asustarse o asombrarse ante este tipo de organización a la 

que, por el contrario, consideramos que se deberá apoyaren lam~ 

jor forma posible, propiciando la infraestructura necesaria y 

también las superestructuras jur1dicas, económicas y políticas 

que coadyuven al éxito de esas organizaciones. 

No quiere eso decir, por supuesto, gue se deje de brindar la se 

guridad necesaria y el apoyo adecuado al capital para que se in 

vierta en nuevas fuentes de trabajo; por el contrario, deben oto!:_ 

garse también garantías suficientes e incentivos de todo tipo, fi~. 

cal incluso, para la inversión productiva y creadora. Lo que se 

asienta es la conveniencia de diversificar el tipo de activida

des, pues de otra manera no podrán satisfacerse los justos re

clamos de quienes pedirán a nuestra sociedad la respuesta al d~ 

recho del trabajo. Asf pues, deben amalgamarse debidamente los 

derechos de los mexicanos a la capacitaci6n y al adiestramiento 

con el derecho al trabajo; debemos de preocuparnos no s61o por 

la capacitaci6n de quienes ya son trabajadores, sino también, y 

tal vez con mayor hincapié, la de los que aún no logran una ocu

pación bien remunerada y socialmente útil por no saber desempe

ñarla y se ven precisados a efectuar tareas en ocasiones denigran

tes. 
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La permanente lucha que M~xico ha sostenido visible desde LoJ Sen 

tunic.nt<J6 de i:.a. l../<ic.L6n del generalísi."""'.O .!-forelos, hasta las últimas 

reformas constitucionales, encaminada siempre a establecer los mi 

nimos de bienestar para los mexicanos, no debe cejar y ahora, con 

los nuevos inst.:::-urnentos legales, debemos buscar la modif icaci6n de 

las estructuras ocupacionales, tan defectuosas que cada año obli-

gan a más ciudadanos a la miseria. 

El derecho del trabajo naci6 como un derecho de y para la clase 

:rabajadora, por el conjunto de ideales de los obreros, que se ma 

:1ifestaron en las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como en los 

,~ampos de batalla de la revoluci6n constitucionalista, y por la 

rran visi6n esclarecida del pensamiento de diputados constituyen-

::es de 1917. 

~ste derecho conquista el origen del artículo 123 constitucional 

· equilibra la balanza entre las fuerzas del trabajo y el capital 

2on el fin inmediato de mejorar las relaciones laborales y de su-

r:;erar las condiciones de trabajo, principio que proponía proyec-

t:Js superiores para el futuro de una mejor sociedad que luchara pa 

'ra exterminar la explotaci6n del hombre por el capital: y con ob 

, "ieto de oue el hombre salierade la obscuridad en que se encontraba 
l... .. 

, ::· ·rie-a el resplandor de la creaci6n de una nueva democracia, de una 

:::..:eva concepci6n ideol6gica de la justicia social. 
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Desde el punto de vista natural, el derecho del trabajo se 

da en el articulo 123 constitucional, que en sus normas digni

fica a la persona humana del trabajador, aunque también s2 

bresalen normas proteccionistas y reivindicadoras que favorecen 

a la clase proletaria. De esta manera se crea un cap!t~ 

lo especial en la constituci6n del derecho del trabajo y de la 

prevenci6n social, tutelando, en consecuencia, a los ecorémic:amen 

te débiles y borrando al mismo tiempo la equiparaci6n de los 

derechos pGblicos y de los derechos políticos, en los que se basa 

el viejo sistema de las garant!as individuales; asi,se crean 

menos elementos integrados con preceptos fundamentalmente econ<Smi

cos de carácter esencialmente social. 

Me atrevo a mencionar que el derecho del trabajo pretende la pro

tecci6n de todos aquellos que viven de su esfuerzo personal, nos2 

lamente a los trabajadores "subordinados" sino tambi~n a aquellos 

que en forma libre viven de su trabajo, a quienes prestan :servi

cios esporádicos o bien profesionales y que reciben de los benefi 

ciarios de tales servicios un pago en efectivo o en es

pecie como retribuci6n. 

En forma general protege a los subordinados y a quienes no lo son, 

a los trabajadores urbanos y a los campesinos, a los ,emplea~os me 
comercio, a los deportistas y a cuanta persona reguiera, para so

brevivir, de otra. 
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"El derecho del trabajo protege en forma de tutor a la clase tra

bajadora, regulando las relaciones de trabajo y las condiciones 

laborales ".29 

Las relaciones del trabajo nacen en el contrato de trabajo, el 

cual tiene como principal característica la protecci6n para cua!_ 

quier trabajador, sin importar que la duraci6n de las relaciones 

jel trabajo sea continua. 

:abanellas define el contrato de trabajo como "el que tiene por o~ 

jeto la prestaci6n continuada de servicios privados y con carácter 

;con6mico, y por el cual una de las partes da una remuneraci6n o 

~ecompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependen

_::ia y direcci6n, de la actividad profesional de otra" .30 

De este concepto resaltan las características del contrato de tra 

"bajo, la "direcci6n y dependencia"; nuestra legislaci6n contempla 

la "subordinaci6n" en la ley de 1931 (art. 17 L.F.T),ya sea la su 

bordinaci6n o la direcci6n y dependencia,como una direcci6n técni 

ca; de ésta surgi6 un problema, pues en la pr~ctica esa relaci6n 

no se daba en las eventuales ni en las permanentes, como en el ca 

so de los deportistas profesionales, de futbolistas que en el de-

? sempeño de su actividad muchas veces requieren de su creatividad 

r; sin sujetarse a direcciones técnicas. 
1:' 

~g Cantón Moller,Miguel. Apunte4 de Ve4echo del T4abajo. P~ime4 
CU4.6o. Acatlán de Juárez, Edo. de México,6/V/BO. 

Cabanellas, Guillermo. Vicc.ion.a.:r.io de Ve4echo U.6ua..e. •. Tomo 1, 
Edi t. Heliasta, 7a. edición, B. A 11972, pág. 513. 
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De la Cueva define e.l contrato de trabajo como: "los caracteres del 

patrón y trabajador se adquieren, no por la celebración de un con 

trato, sino por el hecho de utilizar o prestar un servicio, prec! 

si6n que a su vez justifica la tesis de que el derecho del traba-

jo, propiamente, s6lo comienza a regir partiendo del momento en 

que se inicia la prestación del servicio".31 

El profesor De la Cueva difiere de la idea de Cabanellas; no con-

templa la subordinaci6n como un elemento esencial para ser sujeto 

de derecho del trabajo. 

De la Cueva seguía la ideología francesa, pues ésta, cuando legi~ 

16 la Corte Suprema de Casaci6n con relaci6n al riesgo profesio

nal y a los accidentes, tuteló a la clase trabajadora con normas 

proteccionistas que ernerg ieron de la doctrina, que sos tenía la· idea 

de que en una contraprestaci6n de servicios subordinados {obrero-

patronal) ,existía una relaci6n de trabajo natural entre éstos, que 

se daba ¡;:or sí misma, y que sin existir contrato de trabajo especi-

fico, ·el obrero víctima de un accidente podría exigirle a su pa

trón indemnizaci6n correspondiente, fundando el obrero supetici6n 

en la simple presunci6n de la relación de trabajo y de la subord.!_ 

nación o dirección técnica a que se encontraba sujeto; estos su-

puestos se encuadraban en la fórmula de la Corte de Casaci6n en su 

primer precepto. 

3:'.:cue-va, Mario de la. VeJr.e.cho Mu.le.ano de.l Tlta.bci.jo. Tomo I, Librería Po
rrúa Hnos. y eta, México, 1943, pág. 384. 
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De tal manera que el conjunto de principios o derechos estableci

dos en el artículo 123, aparentemente tienen un sentido protecci~ 

nista y reivindicatorio; protecci6n extensiva, y no exclusiva de 

trabajadores llamados indebidamente "subordinados", sino para to

do trabajador en general. 

Esta fue la nueva ideología del derecho del trabajo de los const! 

tuyentes de Quer~taro, quienes proclamaron en el Congreso Consti

tuyente por vez primera en el mundo los nuevos derechos sociales 

del trabajo, con principios no solo proteccionistas, sino tutela

res, para integrar con finalidad objetiva al obrero como persona 

humana dentro de la clase trabajadora. 

El derecho mexicano del trabajo, en· su artículo 123 contenía nor

mas que dignificaban al trabajador por ser de sentido proteccio

nista, pero hoy en d!a además con ti.ene ncrmas que lo reiVi!!_ 

dican. 

Las normas del artículo 123 crean un capítulo especial dentro de 

la constitución, denominado del trabajo y de la previsi6n social, 

que elevc::5 idearios econ6micos a la más alta jerarqufa de la Ley 

fundamental, que se afrenta contra el sistema de la explotac.:i6n 

del trabajo humano para exterminarlo y poder alcanzar la sociali

zaci6n del capital. 

Es un precepto constitucional que desde su preámbulo en forma ge

neral abarca a todo tipo de trabajador, compensando la desigualdad 

econ6mica entre éstos y del propietario de la producci6n o de aqu~ 

llos que explotan o se aprovechan de los servicios de otros. 

83 



El derecho del trabajo en conjunci6n con el derecho procesal 

laboral son instrumentos de lucha que reivindican los dere

chos de la clase trabajadora. Las asociaciones profesionales 

o sindicatos defienden sus intereses y mejoran sus condicio

nes econ6micas. 

Estos preceptos son excl us·ivos del trabajador para su lucha y d~ 

fensa de sus intereses comunes. Ejercen con estas nonnas una 

lucha de clases mediante la asociaci6n profesional y el der~ 

cho de huelga; derechos reivindicatarios que llevan como fu~ 

ci6n socializar el capital; lucha que ha ocurrido a través del 

tiempo pa.t·alelamente con el régimen capitalista imperante, 

hasta ver quién vence a quién. 

As! el derei:::ho del trabajo de nuestra era es el primer dere

cho de clase de la historia, pues antes no se reconoc!a la f!_ 

cultad jurídica de una clase social para luchar en contra de 

otra. 

El derecho mexicano del trabajo no es norma reguladora de ~e 

laciones laborales, sino estatuto protector de los trabajad2 

res: es instrumento de lucha de clase en manos de todo aquel 

que presta un servicio personal a otro. 

Corno preceptos que coordinan y armonizan los intereses del C! 

pital y del trabajo, los nuevos derechos laborales son por lo 

tanto irrenunciables e imperativos. Su principal meta es la 
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relac~6n que se forma entre trabajador y patrono; además se di 

rige al Estado, obligándolo a que vigile las relaciones de traba 

jo, que se cumplan y se lleven a cabo en armon!a estricta con 

el principio contenido en la Constituci6n, en las leyes y nor-

mas que le sean supletorias. 

Es irrenunciable, porque nadie puede renunciar a los derechos 

que le concede ta ley¡ y es imperativo, porque al mismo tiempo 

que concede derechos se desprenden de ~stos obligaciones de o~ 

servancia tal, que el estado puede por medios coactivos hacer-

la cumplir. 

Son derechos individuales y proteccionistas del trabajador: la 

jornada máxima; jornada extraordinaria, dia de descanso oblig! 

torio por·cada seis de trabajo, el concepto de salario m!nimo, 

las caracteristicas de c6mo debe pagarse, la igualdad de sala-

ria a trabajo igual, la protecci6n a las mujeres y a los men~ 

res de edad fijando jornadas máximas, límites de edad y prohi-

biciones específicas; los derechos de mujeres encintas o paridas, 

como es el descanso pre y postparto y la lactancia; la estabi

lidad en el empleo; la preferencia de trabajadores nacionales 

frente a extranjeros y su igualdad de salario a trabajo igual; 

y los principios protectores en los contratos de mexicanos pa

ra prestar sus servicios en el extranjero. 32 

32 . 
Cantón Moller, Miguel. Apun.:t!U> •.• 7/IV/80 .. 
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Por ser normas de orden peiblico, el artículo quinto fija los cara~ 

teres formales del derecho del trabajo, y ya que se encuentra den 

tro de las garantías individuales del individuo le otorga el ca

rácter de derecho imperativo y excluye la renuncia, por parte de 

los trabajadores, de sus derechos, beneficios y prerrogativas. 

El articulo quinto constitucional es el derecho del trabajo de la 

clase trabajadora. Dicho precepto dice que no producirá ninglín 

efecto legal la renuncia del trabajador a las disposiciones que le 

beneficien; esta norma contiene una terminología uniforme al em

plear el término normas de trabajo, que es más amplio, pues, des

de luego, abarca a toda Ley. 

El derecho al trabajo, siendo social, continGa con sus caracterfs 

ticas propias que hacen de él un derecho excepcional, que tiene 

por objeto el equilibrio y la armonía de dos fuerzas no solo so

ciales, sino también econ6rnicas que como el capital y el trabajo 

deben conjugarse en beneficio de la colectividad. 

El derecho social mexicano super6 los derechos sociales de las de 

más constituciones del ~undo y de la doctrina universal. Sus obj~ 

tivos y fines se identifican con la justicia social en el Derecho 

Agrario (art. 27) y el Derecho del Trabajo (art. 123); son normas 

expresivas de protecci6n e integraci6n de la persona como ser hu

mano dentro de la clase trabajadora, vinClllan desigualdades y pre

ceptos reivindicatorios de los derechos del proletariado para la 

socializaci6n de la tierra y e! capital. 
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Puesto que nuestra Constituci6n recoge no s6lo las aspiraci~ 

nes del proletariado mexicano, sinolasdeluniverso, nada ti~ 

ne de extraño que los constituyentes de otros países,después 

de su publicaci6n quisieran sentar para ellos las bases de un 

nuevo derecho social, tomándola como fuente de inspiraci6n y 

guia. 

La primera Constituci6n, no s6lo de América sino del mundo, 

que estableci6 garant!as sociales para la clase trabajadora 

fue la nuestra, que naci6 en 1917. Seproyectófuertemente en 

el tratado de paz de Versalles de 1919' y en c6digos políti

cos expedidos con posterioridad, con las mismas garant!asque 

consagraron a nuestro derecho. 

El derecho del trabajo parte del derecho social. El derecho 

del trabajo, encaminado a regir las obligaciones entre quie

nes prestan un servicio y quienes lo reciben, se ha carac

terizado porque su sistemática jur1dicacornprendederechos p~ 

blicos y privados y derechos sociales, con reglas especiales 

en favor de los individuos vinculados socialmente, o bien de 

los grupos humanos que constituyen las clases econ6micarnente 

débiles. 

El derecho del trabajo, dentro de la rama jur!dica, se deno

mina derecho social. Al respecto se ha dicho que todo derecho 

es social, porque el derecho es ~ar naturaleza social y al 

mismo ~iernpo l.irnitante de la misma sociedad. 
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El devenir de la historia nos ha enseñado c6mo los capitali~ 

tas, dueños del poder público y administradores del F.stado, 

utilizaban instrumentos para sus fines lucrativos, paraexpl2 

tar al obrero. Establecian y disponían jornadas de trabajo de 

13 a 16 horas en fábricas; con fichas o vales para consumir· 

en tiendas de raya, que eran establecimientos del patr6n. 

La fuente inspiradora del artículo 123 fueron los debates del 

Constituyente de 1916-1917. Los constituyentes pretendieron 

borrar las odiosas desigualdades entre patr6n y trabajador; 

buscaban la dignidad y el respeto humano para que se les de

jara de considerar como una simple copa en las relaciones de 

trabajo. 

En el Congreso Constituyente, al discutir los diputados con! 

tituyentes el artículo 5°, fue ahí donde emergi6 el nuevo de

recho al trabajo, por las grandes intervenciones de los dip~ 

tados Héctor Victoria, Jara y por la propuesta de Manjarrez; 

así se cre6 el título VI, del Trabajo. Disposiciones que pr~ 

via discusión y modificaciones pasó a ser el artículo 123 y 

único de este título Vl. 

Al someter a discusión el proyecto,la Comisión ~n sus proye~ 

tos comentaba que la legislaci6n no debe limitarse al traba

jo de car~cter econ6mico, sino al trabajo en general, abarca~ 

do a los empleados comerciales, artesanos y domésticos. Cla

sificaci6n que pas6 a ser parte del artículo 123, en su frac 

ci6n prilllera. 
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As! nació el derecho del trabajo, protegiendo en forma de t~ 

tor a la clase trabajadora. Desde su inicio, estudiosos en la 

materia se han dedicado a darle un concepto id6neo a sus fi

nes objetivos, considerando sus preceptos como aquellas nor 

mas proteccionistas y reivindi~adoras del proletariado. 

Jesús Castorena, desde la primera edición de su Manual del de 

recho, que fue publicado cuatro meses después de promulgada 

la Ley Federal del Trabajo de 1931, y ocho años más tarde con 

su tratado, sigue la tradici6n laborista extranjera cuando de 

fine: 

Ve.1r.echo del -tJta.ba.jo. Es el conjunto de normas que rigen las 

relaciones d~ los asalariados con el patrón, con los terce

ros o con ellos entre si, siempre que la condici6n de asala 

riada sea la que se torne en cuenta para dictar esas reglas. 

Mario de la Cueva define así el derecho del trabajo: 

"Es una serie de nomas que a cart'.Cio del trabajo humano, inte!;_ 

tan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea 

digna de la persona humana". 

Sánchez Alvarado, protector y tutelar del derecho laboral, 

además de regulador, dice al respecto: 

·~s el conjunto de principios y normas que regulan, en su as

pecto individual y colectivo, las relaciones entre trabajad~ 
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res y patronos, entre trabajadores entre sr y patronos entres!, 

mediante intervenci6n del Estado, con objeto de proteger y t~ 

telar a todo aguel que preste un servicio subordinado, y pe~ 

mitirle vivir en condiciones dignas, que como ser humano le 

corresponden para gue pueda alcanzar su destino". 

Cavazos presenta al derecho del trabajo como: 

"Un derecho coordinador y armonizador de los intereses del ca 

pital y del trabajo. Sin embargo, en la actualidad -agrega~ 

podrá resultar no sólo inconveniente, sino guiz~ equivocado, 

sostener que el derecho del trabajo continúa siendo un dere

cho universal. La necesidad de coordinar armoniosamente to-

. dos los intereses gue convergen en las empresas modernas, r~ 

quiere gue el derecho del trabajo proteja no solamente los 

derechos de los obreros, sino también los del capital y los 

más altos de la colectividad". 

Trueba Urbina lo define basado en su Teor1a Integral: 

"Es el conjunto de principios, normas e instituciones que pr~ 

tegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que v! 

ven de sus esfuerzos materiales ó intelectuales, para la rea 

lizaci6n de su destino histórico: socializado de la vida hu

mana". 

Miguel Cant6n Moller, en su c§tedra del derecho del trabajo, 

define a ~ste as!: 
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"Es el conjunto de disposiciones que organizan las relaciones 

de trabajo entre las partes interesadas, buscando bajo la vi 

gilancia estatal una vida cada vez m~s justa, que eleve la 

condici6n social de los trabajadores". 33 

b) Ve~echa ~eivlttdlca~o4io 

La naturaleza del derecho mexicano fluye en el artículo 123 

constitucional, con sus normas dignificadoras de la persona 

humana del trabajador; así, resulta con mayor sentido en la 

actualidad la protecci6n y la reivindicaci6n en favor de la 

clase trabajadora; derecho mexicano del trabajo en exclusiva 

para el trabajador, como un instrumento de lucha para reivin 

dicar su economía. 

El derecho del trabajo está compuesto por normas a las que no 

se pueden renunciar por ser imperativas; sonreglas jurídicas 

de conducta cuya observancia est~ gar~ntizada por el Estado; 

caracteriza este orden jurídico su poder coactivo, no porque 

el cwnplirniento de las normas requiera siempre el uso de la 

coacci6n, toda vez que en proporci6n elevada, los hombres las 

cumplen voluntariamente, sino porque cada violaci6n es suscee, 

tible de ser reparada, directa o indirectamente, mediante la 

intervenci6n del poder coactivo del Estado; si esta posibil! 

dad no existiera, las normas jurídicas pasarían a la catego-

r!a de preceptos morales o de convencionalismos sociales. 

33 Cantón Moller, Miguel. Apunte¿, de Vvr.e.c.ho del. Tl!A.bajo. Primer curso. 
Acatlán de Juárez, Edo. de México, 8, 9, 12, 13, 14/V/80. 
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La irnperatividad del derecho del trabajo la encontrarnos en la 

fracci6n XXVII del artículo 123 constitucional, que dice;. c;iie s!:_ 

rán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aun

que se expresen en el contrato: 

a) Las que estimulen una jornada inhumana por lo notoriamen

te excesiva, dada la índole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio 

de las juntas de conciliaci6n y arbitraje. 

e) Las que es ti pulen un plazo mayor de una semana para la perce2_ 

ci6n del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo! fonda, café, taberna, 

cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuan 

do no se trate de empleados de esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligaci6n directa o indirecta de adqui

rir los artículos de consumo en tiendas o ·lugares deterrni 

nados. 

f) Las que permiten retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que oonstittyen renuncia hecha por el obrero de las in 

demnizaciones a que tenga derecho por accidente d~ traba

jo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento del contrato o por despedírsele de 

la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de 

algGn derecho consagrado a favor del obrero en las leyes 

de protecci6n y auxilio a los trabajadores. 
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La finalidad del art!culo 123 es más trascendental que el ar

tículo 5° pues no se conforma con la protecci6n y tutela de 

los trabajadores, sino que se proyecta aún más allá, pues con 

sus normas y preceptos que la integran consigue la reivindi

caci6n de éstos; derechos mínimos los cuales pueden ser eje~ 

cidos indistintamente por los trabajadores y por la clase pr~ 

letaria, en el campo de la producci6n econ6mica, a efecto de 

que recuperen la plusvalía con los mismos bienes de la pro

ducci6n que fueron originados por la explotaci6n del trabajo 

humano. Recupera así el proletariado los derechos al produc

to íntegro de sus actividades laborales, gracias a la tutela 

y protecci6n del artículo 5 º y del 12 3 que consi•;rna norr.1as 

que además los reivindica. 

La legislaci6n del trabajo se consigui6 expresamente en las 

fracciones IX, XVI, XVII y XVIII, que consagran derechos tales c~ 

rno participar en las utilidades de la empresa, la asociaci6n 

profesional y a la huelga; derechos que llevan como finalidad 

objetiva lograr una verdadera reivindicaci6n para establecer 

el equilibrio entre los factores de la producci6n mediante el 

mejoramiento econ6mico de los trabajadores. 

Derechos revolucionarios consignados no solo en el artículo 

123, sino en el 27 constitucional, que condena el derecho de 

propiedad de bienes de la producci6n cuando declara expresa

mente que la naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de imp~ 

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el inte 

rés social. 
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Por lo que respecta a la asociación profesional, ésta es la 

facultad de formar sindica tos, federaciones y confederaciones, 

y difiere de la libertad de asociación en general. 

Los trabajadores tienen el derecho de organizar se; aunque ta!!!_ 

bién la ley da derecho a los patrones; la diferencia esencial 

es que el sindicato de los trabajador.es está hecho para la 

defensa común de sus intereses laborales y el estudio y sup~ 

ración de un instrwnento de lucha de derechos. En tanto que 

el sindicato patronal es para la defensa de los intereses e-

conórnicos de los patrones; es su oposición al pago de mejores 

salarios • 

.. 
El sindicato obrero, por el contrario,vigila y trata de supe-

rar las condiciones del individuo, de la persona humana. 

El artículo 9° constitucional garantiza al individuo el dere 

cho de reunión y de asociación con fines lícitos; es una ga-

rantía eminentemente individual. Por el contrario, el derecho 

de asociación profesional es un derecho de grupo; es una ga-

rantía social. 

La garantía del artículo 9° da al individuo la oportunidad 

de asociarse libremente, conforme a sus intereses, con pers~ 

nas que posiblemente no tengan su misma actividad, sino que 

pueden tener intereses coincidentes, en tanto que la garantía 

de asociación profesional a que se refiere el 123 está dirigida 

a personas de la misma actividad, ya sean trabajadores o patrones. 
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La coalición de los trabajadores en defensa de sus intereses 

comunes estuvo ;irohibida en ~léxico, hasta 1910; durante el g~ 

bierno maderista se toler6, sin existir protecci6n específi

ca, y cuando nace el artículo 123 se legaliza. 

La legalizaci6n ¿e la asociación sindical es llegar a un der~ 

cho que modifique las condiciones de vida; es un derecho ver 

daderamente revolucionario. 

El sindicato tiene dos rJ2d..ios fundamentales para lograr buenas 

condiciones de trabajo: Uno es la huelga y el o~ro es la con 

tratación colectiva. Ésta fija las condiciones generales de 

trabajo y el es tablee irniento de salario por tabulador, y bu E; 

ca además conseguir condiciones superiores o mejores a las 

que dicta la ley. 

El contrato colectivo de trabajo en México permite y sirve de 

punta de lanza ·· avance en los derechos de los trabajadores, 

que luego pasan a formar parte de la legislación. Fue media~ 

te contratos colectivos corno se obtuvieron la prima vacacio

nal, los días de descanso y la semana de cinco días. 

Sin embargo, la situación verdadera en que se vie.r:en llevando 

al cabo las relaciones de producción en México no ha hecho p~ 

sible hasta la fecha que se realice tal idea. 

La organización sindical de los trabajadores, que es la rea

lización objetiva del derecho de asociación profesional en el 
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aspecto reivindicatorio, no ha funcionado en ese sentido, pues 

las organizaciones de los trabajadores únicamente han lucha

do hasta la fecha por obtener mejores condiciones de trabajo, 

sin tratar de cambiar el régimen de vida social, es decir, sin 

luchar por la transformación de nuestra sociedad de consumo· 

en una sociedad de trabajo. 

Los sindica tos de trabajadores tienen en la mayor parte de los 

casos,dirigentes que en realidad están interesados en lograr 

la consolidación del sistema y no en cambiarlo o sustituirlo. 

Tal vez sea necesario buscar otro ca~1no para el cambio, mo

aificando las formas de lucha de las asociaciones profesion~ 

les. 

La huelga, como se dijo, es el otro instrumento reivindica-

torio; es una verdadera arma de los trabajadores; sirve para 

obtener la contratación colectiva, el cumplimiento del clau

sulado o para lograr su revisión. La ley permite que sea bi

anual cuando se trata de contrato íntegro o anual cuando se 

trata solamente de la cl~usula salarial, o paro en apoyo de 

otros trabajadores. 

En México la huelga es un hecho jurídico. Digo que es un he

cho jurídico, porque la huelga en sí es un hecho: es la sus 

pensión del trabajo por voluntad de los trabajadores. Es de

cir, en México no está permitido el paro patronal. La huelga 

es un arma de los trabajadores exclusivamente. En consecuen-
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cia, es un hecho porque suspende ese trabajo a voluntad de los 

trabajadores y sin que entre en las causales de rescisión de 

los contratos. Y es jurídica porque la ley establece la huelga, 

reconoce y señala la forma que se debe cumplir para llevarla a 

cabo. 

Cuando la huelga persigue los objetivos de equilibrio económi

co y social que la ley señala, yhasic·:)planteada con las form~ 

lidades que la ley señala: un pliego de peticiones, unamayoria 

de trabajadores y una votación previa de éstos ~ara ponerse de 

acuerdo (llamada coalición} en llevarla adelante, la ley la pr~ 

tege. 

La huelga, en fin, es otro de los derechos revolucionarios, si 

tomamos en cuenta que es el medio de presión de los trabajado

res, a través de su unión, para obligar a los patrones a ceder 

parte de sus utilidades en beneficio de quienes les prestan 

servicio;. sin embargo, también puede ser un medio de violencia 

legalizada para llegar más pronto a la transformación de la so 

ciedad. 

La huelga se puede realizar en dos formas: con fines eminente

mente laborales y con fines políticos. Pareciera que en el ar

tículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo se aborda sólo la 

huelga laboral, ya que se dice que tiene por objeto principal 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la pro

ducción, armonizando los derechos del trabajo con los del cap! 

tal. Pero, además, se le está confiriendo carácter político, 
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pues la fracción VI del articulo 450 de nuestra ley la autoriza 

para «apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enu

merados en las fracciones anteriores"; esta forma de holgar no 

pretende armonizar los intereses del trabajo con los del capi

tal, sino que se trata de prestar colaboración para que ello su 

ceda en otra empresa. 

Trueba Urbina, al respecto menciona: "Desde que los derechos de 

asociación profesional y huelga a los trabajadores se pusieron 

en vigor, tan sólo se usaron para la defensa de intereses comu

nes de los trabajadores y el mejoramiento de sus condiciones eco 

nómicas; al amparo de un equilibrio que ha impedido el libre 

ejercicio de estos derechos en el orden reivindica torio, como fu~ 

=on proclamados por el Constituyente de Querétaro;"3 4 

Por otro lado, no se ve una pronta modificación en la actividad 

de los dirigentes obreros respecto de los objetivos de la huel

~a¡ en efecto, son aplicables al caso por la intima ligazón que 

·:?xiste entre la asociación profesional y la huelga, las conside 

raciones antes hechas respecto de los intereses que mueven a qui~ 

nes dirigen a los trabajadores para sostener lo que se ha dado 

en llamar "el establecimiento", esto es, apoyar el sistema en lu 

gar de pretender sustituirlo. 

34 
7-:--~eba Urbina, Alberto. Ob. cit, pág. 237. 



Ni aun los mismos llamados sindicatos independientes parecen 

entender que la huelga puede llevar a cambios de fondo en la 

organización social en que vivimos. 

A lo anterior hay que agregar que por definici6n de nuestra 

ley, huelga es la suspensión temporal de los trabajadores, 11~ 

vada a cabo por una coalici6n de trabajadores (art. 440), lo 

que viene a excluir cualquier actividad diferente, que pudi~ 

ra en realidad llevar al cambio social por este medio. 

La verdad es que aun cuando doctrinar iamPnte pudiera hablarse 

de cambios estructurales en la sociedad por la vía jurídica, 

la experiencia de muchos países determina y muestra que eso no 

es posible. El poder no se entrega, se pierde; no se obtiene, 

se arrebata. 

Por medio de la huelga se encuentra el objetivo reivindicat~ 

rio, que a nuestro juicio no podrá realizarse si no se llega 

a la huelga política por definici6n y tal vez al cambio por 

la violencia. 

Por último y brevemente nos referimos al derecho de los traba 

jadores a participar en las utilidades de las empresas. 

Esta participaci6n en las utilidades, si bien resulta una co~ 

pensaci6n adicional a los trabajadores por disposici6n del ar 

t1culo 129 de nuestra ley, no se considera como parte del s~ 

lario. Doctos en la materia la consideran como una forma de mit!_ 

gar la explotaci6n de que son victimas los trabajadores. 

99 



AS considerado un derecho reivindicatorio, ya que se trata de 

que reciba una devolución, una parte de la plusval1'.a que ha g~ 

nerado durante el año; tcunbién se considera C:"e es una forma de 

lograr poco a poco una intervención cada vez cayor de los tra 

bajadores en la administración de la empresa. 

En algunos países desarrollados se ha llegado a entregar a los 

trabajadores parte del capital social en accione~ como parte 

de las utilidades tratando de esta forma de incorporarlos ala 

a~presa,inclusive con interés directo en la vida de la misma. 

Es posible gue este accionario obrero llegue a producirse en 

México dada la presencia de numerosas empresas transnacionales, 

que en esa forma pre~ender&n disminuir la lucha ce clases. 

También estimamos que puede ser un paso definitivo flacia la c~ 

gestación, a la intervención de los trabajadores en la adr.inis 

tración óe la empresa. 

Año con año, este derecho reivindicatorio va consolidándose, 

rescatando los trabajadores cada vez más la plusvalía producida. 

A esta instituci6n, la participación del trabajador en las 

utilidades de la empresa, dedicu, po~ razones obvias y pert! 

nentes, una parte especial, que es el inciso ~del ca¡:!tulo IV 

de este trabajo. 
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c.l Vüpo&.lc.io1te& e.n la. Le.IJ de. 1931 IJ la. de 1970 

El primero de mayo de 1970 entr6 en vigor, aunque parcialmen

te, una nueva Ley Federal del Trabajo en México, que vino a subs 

tituir a la que estaba en vigor desde 1931. 

Varias personas, tanto del exterior como internas, se pregun

taban si realmente existi6 la necesidad de la nueva legiclaci6n, 

pues consideraban que la Ley anterior satisfacía las relacio

nes obrero-patronales. 

Muchos de los abogados litigantes en la materia, por la como

didad de seguir usando disposiciones conocidas y por la tran

quilidad de no tener que estudiar nue•1as reglamentaciones que 

aplicar a los asuntos.de su despacho, arguyeron que se trataba 

de un acto innecesario, con más alcance político que de solu

ci6n a problemas derivados de las relaciones económicas que se 

viven hoy día. 

La anterior Ley Federal del Trabajo servía, pero debido a que 

fue emitida cuando las relaciones de trabajo eran incipientes, 

al igual que la industrialización, ya resultaba obsoleta en m~ 

ches aspectos. No contemplaba situaciones nuevas, creadas por 

las nuevas formas de trabajo, i~noraba la existencia de algu

nas relaciones ya reconocidas como labores, por ejemplo las de 

los deportistas profesionales o los agentes vendedores; no s~ 

ñalaba las formas de algunos procesos, como la tramitaci6n de 

los incidentes derivados de la huelga, que se manejaban por m~ 
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ra tradici6n o por costumbre, sistema en todo ajeno a nuestro 

tipo de legislaci6n que es ley escrita y no derecho consuetu

dinario. 

Hubo discusiones entre quienes sostenían que el derecho debe

ría ser estático y quienes consideraban lo contrario; estos ú~ 

timos sostienen la tesis de que se debe cambiar el derechocon 

forme la sociedad cambia. 

Los estudiosos, preocupados por la superaci6n del derecho,c:oaE 

yuvan para que se dé el cambio; lo adecuan a la situaci6n en 

que se vive. Si esta tesis fue positiva o progresista, o bien, 

es en realidad decadente, deberá seguirse estudiando en todo 

el derecho. 

Seguros estamos de que la mayoría de los doctos en la materia 

no dudan de la importancia de la existencia del derecho. No 

puede existir una sociedad sin que esté regida por normas le

gales, que permitan el a ;uste de intereses, que son creados por 

la misma sociedad, que dicta normas que los regulan para una 

mejor vida en sociedad; estos intereses siempre tienden a su 

perarse por el fen6meno evolutivo natural. 

Así se dice que el derecho guarda el orden ya establecido;co~ 

secuentemente, la variaci6n del derecho trae consigo la revo

luci6n, porque se destruye lo que ya se conoce como bueno. 

Pero también, siguiendo lo que la doctrina nos enseña para l~ 

char por el derecho como un medio de servicio al orden de los 
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hombres, no debe obligarse a éstos a someterse a un orden le

gal que no es aplicable a las nuevas condiciones sociales. 

Las fuerzas conservadoras del derecho surgieron del orden re

ligioso y moral, que trataban las disposiciones relativas a la 

familia, la convivencia entre los sexos y el respeto a los pa~ 

tos celebrados; éstos eran de origen moral y religioso, pero 

ahora, con las nuevas costumbres y Bistemas laicos, ya pueden 

considerarse históricos. 

La más importante de las fuerzas conservadoras en el derecho, 

es la que se deriva de la tutela, protección de la salud, de la 

vida y de la situación económica creada, es decir, es una fuer 

za preponderantemente econ6mica e imperativa de la ley. 

Frente a las fuerzas conservadoras están las que pugnaron por 

la creaci6n del nuevo derecho, como una nueva ideología del d!;_ 

recho del trabajo, sostenidas por doctrinas creativas que le 

llamaron "fuerzas reivindicadoras". 

La más importante de esas fuerzas es la de los trabajadores, 

tal vez podríamos decir que es la fuerza de los que nada mate 

rialmente tienen que defender. Son los que no tienen más capi 

tal ni más bienes que su propia fuerza, y que necesitan defen 

derla para mejor aprovecharla cuando la tienen y para asegurar 

una forma de subsistencia cuando esa fuerza disminuya o desa

parezca totalmente. 
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La existencia de. estas fuerzas reformadoras, que han exigido 

la aparirí_6n de las nuevas fonnas del derecho, se ha hecho p~ 

··- . ......_ '-"lnte en el siglo ·...:=:· 

Precisamente fue la Constituci6n de México, de 1917, la que 

muestra el primer efecto importante, al modificar el Constitu 

yente de Querétaro el contenido de la Carta Magna e incluir en 

ella, adem~s de las disposiciones clásicas, de las garantías 

individuales derivadas del siglo anterior, la Garantía Social, 

contenida en el artículo 123. 

Obtenido ese paso importante, comienzan ·a aparecer las leyes 

del trabajo en los estados más progresistas: Tamaulipas, Vera 

cruz y Yucatán. 

El desarrollo de la vida indu~trial apareci6 en forma def ini

da del proletariado industrial, pues el agrupamiento sindical 

cre6 una fuerza vital para México¡ esa fuerza, que representa 

gran parte de los hombres que producen, exigi6 una nueva legi:!_ 

laci6n de protecci6n a nuevos derechos nacidos de las relacio 

nes de trabajo. 

La ley había sido parchada, modificada en parte, se había tr~ 

tado de completarla con jurisprudencia y leyes accesorias, o 

con la aplicaci6n del derecho consuetudinario. 

Se requería una nueva ley y los trabajadores, los juristas pr~ 

gresistas y aun los industriales con espíritu de progreso la 

estaban exigiendo. 
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Ante estas situaciones aparecen dos corrientes: la de los conser

vadores y la de los reaccionarios. 

El camino del arbitraje obligatorio del Estado fue el 11nico cami 

no. Y con auxilio de la iniciativa del poder ejecutivo, el poder 

legislativo estudió y aprob6 una nueva Ley !:'ederal del Trabajo, 

no sin celebrar numerosas consultas públicas con los representa~ 

tes de los intereses afectados por tal legislaci6n. 

As1 surgi6 la nueva Ley Federal del Trabajo, que entr6 en vigor 

el primero de mayo de 1970, normando nuevos preceptos que reivin 

dican a la clase trabajadora. 

· La Ley de 1931, con sus defectos que tuvo, fue eficaz hasta la 

nueva ley de 1970¡ Únicamente está como proteccionista del traba 

jador, no reivindicatoria, por no recuperar al cien por ciento· 

los derechos que hubiese tenido, sino que solo pr9tegi6 la acti

vidad del trabajador • 

. Analizando algunas de las disposiciones de la parte sustantiva 

del derecho del trabajo, a mi parecer contienen disposiciones 

novedosas o criterios nuevos que se puedan observar a simple vis 

ta. 

En primer lugar haré una afirmaci6n que no por obvia debe pa

sar desapercibida: 

El articulo 2° nos dice: "las normas de trabajo tienden a conse

guir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre 

trabajadores y patrones~. 
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Analicemos detenidamente. En pri.~er lugar se establece que el ~in 

de la norma jurídica de trabajo está en lograr lo que podríamos 

llamar la base para la paz industrial. 

Esto es, si se logra el equilibrio entre los factores de la produ~ 

ción y el capital sin que ninguna fuerza predomine sobre la otra, 

se realiza una estabilidad que es la verdadera paz entre los apa

rentemente contrarios factores que intervienen en la vida econ6mi 

ca productiva. 

Por otro lado, también es cierto que en esta ley existen disposi 

ciones que están encaminadas al logro de la justicia social, all~ 

gro de una más equitativa distribuci6n, no de la riqueza en s!, s! 

no de sus productQs, que vienen a . ..,:;er a todas luces más im

portantes. 35 

As! se logrará más justicia en una mejor participaci6n en las ut! 

lidades, en lograr que quienes tienen las posibilidades. económi

cas proporcionen a quienes no las tienen, la vivienda higiénica y 

digna que todo hombre merece. 

La justicia social a que hace alusión el precepto debe ser dirigf 

da a la reivindicaci6n de los derechos del proletariado, tendien

tes a la socializaci6n de los bienes de la producción. 

35 cantón Mollar, Miguel. Apunte~ ••• , 7/lV/8~. 
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La justicia social es guardar el equilibrio (dar m.~rs a quienes 

más necesitan y dar menos a quienes tienen más), quitándole un 

poco al que tiene para dárselo al que no tiene. 

El art!culo 3° de la nueva ley, al igual que el anterior, ha si 

do criticado como demag6gico. 

Sin embargo,es importante al establecer que el trabajo no es un 

art!culo de comercio sino un deber y un derecho social; afirma 

que si bien no tiene un ejercicio directo ni se puede reclamar, 

s! define la mira noble de este derecho tan vital que es eltra 

bajo. 

La dignidad humana exige que no se venda ni se compre el traba

jo; la era de la esclavitud, afortunadamente, ha pasado para la 

hwnanidad. 

Este contenido de la nueva ley estaba impl!cito en la disposi

ci6n const.itucional, cuando el legislador de 1917 cre6 el ar 
' . 

t!culo 123. Magica, G6ngora, Jara, Victoria y Manjarrez lo exp~ 

sieron limpiamente y con brillantez en las discusiones de Quer! 

taro.36 

Pero al decir que el trabajo es un derecho, se crea la norma que 

permite a un hombre, sin restricci6n alguna- obtener un· traba

jo, pero le crea tambi~n al mexicano la necesidad de cumplir con 

36 Ápunte~ de Oe4echo del T4abajo l. Cantón Moller,Miguel. 
Acatl!n. Estado de Juárez 15/V/80, 
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una obligaci6n social, trabajar, porque nuestro país está sa

liendo del subdesarrollo; no se puede ni debe pennitirse la 

existencia de zánganos sociales que vivan sin trabajar y sin 

producir. 

No hay discriminaci6n laboral en Mfucico, porque el trabajo es 

una actividad hwnana a la cual tiene derecho cualquier traba

jador mexicano y extranjero en nuestro país; -incluro a los reos, 

por mandato de la nueva ley, se les da una capacitación 

y adiestramiento, para que puedan ser obreros capacitados y o!?_ 

tengan un grado mayor en las empresas como trabajadores cali

ficados. 

Interpretaci6n más humanista de las relaciones de producci6n 

está contenida en el artículo So., que define lo que es traba 

jador: "trabajador es la persona física que presta a otra, f! 

sica o moral, un trabajo personal subordinado~. 

Establece la calidad principal de subordinaci6n como criterio 

para definir al trabajador, pero señala que trabajo es toda ac 

tividad humana intelectual o material. 

Aquí aparece ya en la ley el criterio que, originado en la an 

terior legislación de 1931, reconoce que también- la creaci6n 

intelectual, el arte y la invenci6n, por ejemplo, son trabajo, 

y sj ellas se realizan en forma subordinada, su realizador se 

'rá un sujeto de derecho del trabajo.37 

37 
lb.ídem. 



En t~rminos generales, trabajador es todo aquel que presta un 

servicio personal a otro mediante una remuneración. 

Conveniente es realizar un estudio sobre lo que dispone esta nu~ 

va legislación en relación con la existencia de esa subordina-

ci6n y las consecuencias de la prestaci6n misma de un servicio. 

El articulo 20 de la ley que comentamos señala que es relación 

de trabajo, c.ualqu.ieJta que óe.a et a.e.to que. .l.e dl o.1t..ige.n, la pre.!!_· 

taci6n de un trabajo personal subordinado a una persona,media!!_ 

te el pago de un salario. 

Me pregunto qué quiere decir el legislador cuando estable-

ce que "cualquiera que sea el acto que le dé origen". A mi 

criterio, se está refiriendo a esas variadas formas con las que 

se ha pretendido ocultar en numerosas ocasiones la existencia 

de una relaci6n propiamente de trabajo, dándole una apariencia 

mercantil, comerci~l, de asociación o cualquiera otra. 

Son numerosos los casos que dieron, inclusive, ocasi6n a la S~ 

prema Corte de Justicia de establecer un criterio jurisprude~ 

cial al respecto, en que una empresa contrataba agentes vende

dores de sus productos y para evitar las responsabilidades de

rivadas del trabajo, como por ejemplo evitar el seguro social, 

los hacia firmar contratos cle comisión mercantil y aun los daba 

de alta ante las autoridades fiscales como comisionistas, para 

as! utilizarlos en su beneficio todo el tiempo. 
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En este caso la Corte estableci6 que se trataba de verdaderos 

trabajadores y ahora la ley, en su articulo 20, lo ratifica. 

Tambi~n en forma expresa reconoce, con base en la interpreta

ci6n del articulo 20 que se está comentandc, que son trabajad2 

res los artistas, los deportistas profesionales, los trabaja

dores a domicilio, etc~tera. 

En el segundo párrafo, nuevamente ratifica este criterio al s~ 

ñalar que es contrato de trabajo, independientemente de su ap~ 

riencia, aquel en que una persona se obliga a realizar deter

minada actividad a cambio de un salario. 

Es decir, que para la nueva ley, contrato de trabajo y relaci6n 

de trabajo realmente son la misma cosa y no se derivan de la 

forma o apariencia que se les quiera dar, sino que nacen de 

la prestaci6n misma de la aetividad humana, esa que no es ma

teria de comercio: el trabajo. 

Como simple aclaración, el mismo artículo en su 6ltimo párra-, 

fo establece que contrato de trabajo y relaci6n de trabajo~ 

ducenlos mismos efectos. Es decir, que corno antes lo afirm~, 

son en esencia lo mismo. 

Ahora nos podríamos preguntar si son ~n realidad exactamente 

lo mismo, o bien si se sirve de apoyo el uno al otro. 
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La doctrina contractualista sostiene que existe relación entre 

las partes gracias a la •existencia previa del contrato. Pero en 

el caso de la relaci6n de trabajo las bases civilistas de un 

contrato están fuera de posibilidad de aplicación, porque no 

existe voluntad de las partes para fijar las condiciones del 

contrato, sino que deben ajustarse cuando menos a los m!nimos 

fijados por la ley.38 

Mi opinión es que ya hay algo sobre la voluntád de las partes, 

el inter~s social sobre el trabajo, que limita ésta y, por co~ 

siguiente, que deja atrás al contrato como base de la relación 

obrero-patronal. Además, la existencia de un contrato de traba 

jo, aun preswniblemente, aparece corno consecuencia de la pres

taci6n misma del trabajo; aun celebrado un contrato, si el tr~ 

bajo no se realiza, el contrato es inexistente; y por el con

trario, aun sin haberse celebrado tal contrato, si se presta el 

servicio y se paga el salario, ya existe la relación de traba

jo y de all1 se derivan las obligaciones entre las partes. La 

relación de trabajo sustituye con ventaja al contrato. 

Corno corolario de lo anterior, el art!culo 21 de la ley señala 

que se presume la existencia del contrato y de la relación de 

trabajo entre el que presta un trabajo personal y quien lo r!:_ 

cibe. 

38 Ib1dem. 
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C A P I T U L O IV 

DESARROLLO DEL DERECHO DEL TRAB..l\.JO 
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al La plLo.te.c.c.Un de.l 1iai..D./IÁ.o 

Justamente como se requer!a la protecci6n de la persona en 

nuestro derecho laboral, también era imperioso garantizar la 

tutela del salario del trabajador. 

Decimos que es justo, porque el trabajador, al afiliarse a una 

empresa, el salario es la llnica fuente de ingreso, por lo "que 

el salario no debe ser insuficiente para la sustentaciOn de 
39 un obrero frugal y de buenas costumbres" , de ah! que tenga 

carácter alimentario; se afirma con epto que el salario es 

una de las formas de remuneración del servicio prestado y que 

reúne como objetivo, además de la necesidad alimentaria, la 

cultural y de placeres del trabajador y de su familia. 

El maestro De la Cueva menciona en su segunda obra del Dere-

cho Me..xicano del Trabajo, que el término salario es el que 

conviene mejor a la percepción del trabajador. y que es emple!_ 

do por casi todas las legislaciones y doctrinas; es tambi~n 

el único que abarca las distintas formas de retribuci6n de 

los trabajadores.~º 

39 Cabanellas1Guillermo. ContJr.a,tiJ de T!ulbajo. PaJt..te D!!n.ella.l. Vol. II. 
Editorial Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, Argentina, 1963,p. 35:1.. 

4° Cueva, Mario de la. Ob. cit., México, 1943, p. 543. 
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Diferentes conceptos de la palabra salario: 

"Salario. Retribuci6n que percibe el trabajador, como prestación 

adeudada por el empleador en el contrato de trabajo. Salario, eti 

mol6gícamente del franc~s ~ala~¡e; y éste del lat!n ~alalt.ium, que 

era el sueldo que se le pagaba a un soldado romano para la compra 

1 " 41 de sa •... 

"Salario es una consideración económica, y desde el punto de vis-

ta del trabajador, es el ingreso contractual del trabajador subor 

dinado". 4- 2 

Para Cabanellas "salario, etimológicamente viene de ~ala/!..l~m, de 

sal, mientras que la palabra sueldo, hasta cierto punto equivale~ 

te, procede de la dicci6n 'soldada', que era la paga que recib!a 

por su actividad el hombre consagrado al servicio de las armas". 

El salario es la compensaci6n que recibe el obrero o empleado a 

cambio de ceder al patr6n todos sus derechos sobre el trabajo re~ 

lizado. Comprende la totalidad de los beneficios que el trabaja-

dor obtiene por sus servicios u obras, no sólo la parte que reci-

be en metálico o especies, sino tambi~n las indemnizaciones por 

espera, por impedimentos, interrupciones del trabajo, cotizaciones del 

patr6n ¡:or los seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos. 

semejantes •. Gide señala que el salario, tal como lo. definen los 

41 
Coutere, Eduardo J. Voc.a.bu1.a.Jri.c jUILÍ.di.c.o, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
Argentina, p. 532. 

42 E:nc..lclapeclút. Jwr..úü.ca. c:Kneba.. T. XXV-Reter-Tasa, Libros Científicos, Edit. 
Omeba Argentina, 1968, p. 131. 
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economistas, viene a ser toda renta, provecho o beneficio co 

brado por el hombre a cambio de su trabajo. 

Con palabras casi id~nticas, la Academia Española y Escriche 

entienden por salario, con expresi6n muy antigua,"el estipe!l 

dio o recompensa que los runos e 6~c.por empresarios o patro

nes) dan a los criados e 6ic., por obreros o trabajadores) por 

raz6n de su servicio o trabajo", 

La Academia agrega que salario sig~if ica también la retribu-

ci6n de los servicios personales; lo cual es atinado por cua_!! 

to permite incluir los sueldos de los empleados y técnicos; 

pero de holgura tal, que abarca incluso los honorarios, que 

ya es desv!o. 

Cabanellas concreta: los términos más pr6ximos al salario· son: 

sueldo, soldada, emolumentos, estipendio, derechos,jornal,r~ 

muneraci6n, paga, haberes y gratificaciones e incluso honora 

ríos {aunque en éstos sea quien los recibe el que los señala; 

y el que los paga, quien depende relativamente del que los pe;:_ 
43 

cibe}. 

Sueldo. Nombre de distintas monedas antiguas que val!an una 

vig~sima parte de una libra. Remuneraci6n mensual o anual 

asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o empleo 

profesional. 

ft3 Cahanellas Guillermo. V.<A. Vvr.u.ho f.14.ual. T. IV. s-z. Apéndice. 7a. 
Edic. corregida y aumentada. Edif. Heliasta. S.R.L.1 Buenos Aires, 
República Argentina, 1972J p. 7. 
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Parece que esta palabra tiene su origen en soldada, que era el sa 

lario o estipendio que recib1a el soldado, esto es, el individuo 

que integraba las fuerzas armadas de un rey o un señor. El solda-

do servía por una soldada; esto es, por un sueldo, por lo que hoy 

se denomina así al estipendio o paga que se hace cuando el ajuste 

es por años, meses, quincenas o semanas; cuando es estipendio se 

fija por día y se denomina jornal. 44 

"Sueldo. Retribuci6n o estipendio peri6dico que constituye la pre:!_ 

taci6n principal debida por el empleador en el contrato de tra-

bajo. 

"Etimología. Del italiano .&o.e.do, propiament~ 'moneda', procedente 

por sustantivaci6n del latín Jol.tdw.., -a., -um, 's6lido, firme'. 

La sustantivaci6n se operó a través oo la expresi6n 6 ol.i..dum nummu.&, 

'moneda sólida' , siendo nur¡rmu.&, -eJr..l.&, 'moneda' , sustituido 

por .&oU.du.m. 

"Traducci6n. Francés, .tJr.a.Ltement; italiano, 6.t.lpend.i.o; portugués, 

venc..lme.11.to, u.e.do, .6a..e.1fa.i.o; inglés, .&a.la.Jr.y; aleran, Geha.i.t". 45 

"Estipendio, la cantidad estipulada de antemano por un trabajador 

cualquiera; emolumento, lo que aumente nuestro haber, hace ere 

cer nuestros bienes y expresa la idea de sobresueldo o ga-

je, lo opuesto a menoscabo o detrimento; derechos, son pa-

44 Cabanellas, Guillermo. V.lc.c..loncvu:o de dVLecho u.!ua.l. T.IV, S-Z, p. 153. 
45 Coutere, Eduardo J. Ob. cit., P• 551. 
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gas especiales determinados por arancel, por disposiciones!~ 

gales vigentes; honorarios, el salario distinguido, honroso, 

que se da a los profesionales acadillnicos". 1
.¡
6 

Colotti-Feito nos dice que salario es "la contraprestaci6n 

total que el trabajador recibe obligatoriamente por la pres

taci6n de su fuerza de trabajo a la empresa, sea aquella to-

tal o parcialmente en metálico o en especie". La Cámara Na 

cional del Trabajo de Buenos Aires, sala 4a~ "El salario es 

una uni6n indivisible, constituida por la suma de elementos 

reprasentativos de valor econ6mico, que tiende a satisfacer 

una prestaci6n de carácter laboral, compensadora de la util! 

zaci6n de valores humanos destinados a crear tambi~n valores 

econ6rnicos". La Legislaci6n Iberoamericana dice con respec-

to al salario: "Es la retribuci6n que el patrono debe pagar al 

trabajador como compensaci6n al trabajo realizado". 

El C6digo del Trabajo de Guatemala, en su art.íct~L:i. 88, nos d! 

ce: "salario o sueldo es la retribuci6n que el patr6n debe p~ 

gar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de 

trabajo o de la relaci6n de trabajo vigente entre ambos". 

El c6digo sustantivo del trabajo de Colombia, en su artículo 

128, dice: "constituye salario no s6lo la rernuneraci6n fija 

y ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero 

o en especie y que implique retribuci6n de servicios sea cual 

quiera la forma o denominaci6n que se adopte, como las primas, 

4r=: 
- Cabanellas, Guillermo. P.i.cC.WnM.i.o de rk.1r.e.clw ul>ua.l. Tomo IV,página 7. 
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sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suple-

mentario de las horas extras, valor del trabajo en días de desean 

so obligatorio, porcentajes sobre ventas, comisiones o participa

ciones de utilidades". 47 

La ley argentina, decreto de Ley 33.302/45 (Ley 12.921-CXV/) en su 

artículo segundo dice: "A los efectos del presente decreto ley se 

entiende por sueldo o salario a toda remuneraci6n de servicios en 

dinero, especie, alimentos, uso de habitaci6n, comisiones, propi-

nas y matices, excepto en la parte efectivamente gastada por com-
48 probantes". 

~a legislaci6n mexicana de 1931, en su artículo 82, da el concep

to de salario: "Es la retribuci6n que debe pagar el patr6n al tra 

bajador por virtud del contrato de trabajo". 

La nueva Ley Federal del Trabcrjo mantiene en el mismo artículo 82, 

el nuevo concepto, que dice: "Salario es la retribuci6n que debe 

pagar el patr6n al trabajador por su trabajo". 

como observaci6n al re~cto mencionaremos que este nuevo concepto 

de salario qui ta la palabra "contrato de trabajo", por ser obsole 

ta. 

La nueva ideolog!a del legislador que busca reivindicar a la cla-

se trabajadora, va no solamente desde la tutela, sino a la 

47 Cabanellas, Guillermo~ Ob. cit. V.<.c.ci.olUVLi..a de dvtec.Jw Uhual, t. IV. 
p. 7. 

48 J. Ruprecht, Alfredo. Con-t!tat,o de tJr.o..bajo. P/t.i.ncipio& geneJUtteJ y leg.i.&la.
c.i.ón c.omenta.da., Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1960,. pp. 101 y 102. 
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protección real del proletariado, beneficiándolo cada día más, 

sobre todo en el proceso, donde quedaba totalmente desamparado 

y desprotegido. En la antigua legislación laboral, al obrero le 

era muy difícil comprobar una relaci6n de trabajo; con la filo 

sofía actual, el trabajador encuentra diferentes armas en la 

Ley Federal del Trabajo, con las que puede defenderse, por sí 

mismo o por otra persona. 

La retribuci6n, decíamos, puede ser en metálico o en especie, y· 

ésta cualquier pago en mercancías o prestaciones diferentes. 

?or ello, para que la retribuci6n sea considerada como salario, 

debe llenar los requisitos y características siguientes, que 

?ara Ruprecht son: "La proporcionalidad que consiste en que el 

?atrón tiene la obligaci6n de pagar el salario cierto o conve

nido o el que se establezca por ley o contrato colectivo, con 

relaci6n a su trabajo, por su calidad y tiempo. La continuidad, 

como principio básico de ostentación al salario, se presten o 

no los servicios, salvo excepci6n en la ley que se da cuando el 

trabajador es suspendido en sus labores, cuando es justificado 

el despido, pero en caso contrario, el obrero debe percibir el 

salario íntegro". Concluye con la invariabilidad: "Principio 

í inequívoco para el pago de la retribuci6n, debiéndose hacer el 

pago del salario en el lugar, en la forma y el tiempo de las 

medidas convenidas o establecidas".49 

~9 
Ibídem, pág. 103 
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Pozzo clasifica los sistemas remuneratorios del trabajo, primer~ 

mente en "aquellas formas que toman en consideración la realiza-

ci6n del trabajo convenido o prestado efectivamente para medir el 

q..iántum de la indemnizaci6n; segundo, las que tornan en considera-

ci6n el monto de las operaciones realizadas por la empresa o sus 

utilidades en su totalidad o en algunos de sus aspectos o secci~ 

nes, para acordar una participaci6n en las mismas, a los emplea

dos". 5º 

La remuneración se establece de acuerdo con la cantidad de trab~ 

jo que ha de prestar el empleado, sin tener en cuenta la produc-

tividad de €ste; para ello se instituye un sistema para el trab~ 

jo prestado o convenido que se remunera pt:>r unidad de tiempo, cal 

culado por horas, días, semana~, quincenas, meses y aun por pe-

riodos más largos. Este principio constituye la teoría de los sa 

larios por tiempo. 

La teoría para fijar el salario se basaba por el dl'.a o la hora l~ 

boral; de esto se desprende la denominaci6n de jornal; si el pa-

go era mensual se le llam6 vulgarmente sueldo. 

La legislaci6n y la doctrina en general le dieron el nombre pre

ciso al salario por unidad de tiempo. La legislación mexicana, en 

su nuevo derecho del trabajo la define de la siguiente manera en 

su artículo 83: "El salario puede fijarse por unidad de t~empo, 

por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier 

otra manera. 

so D. Pozzo, Juan, VeJr.echo de..t .tlr.a.ba.jo. Tomo II. Ediar Soc. Anon. ·Editores, 
Buenos Aires, 1948, página 12. 
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"Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especi

ficarse la naturaleza de. ésta, se hará constar la cantidad y ca-

lidad del material, el estado de la herramienta y los dtiles que 

el patr6n, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tie!!! 

po por el que los pondrá a disposici6n del trabajador, sin que pueda 

exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra 

la herramienta como consecuencia del trabajo". 51 

El C6digo de Trabajo de Costa Rica, en su art!culo 164, y la Ley 

Española, sobre su contrato de trabajo de 1944, en su art1culo 38, 

lo contemplaban como "salarios por unidad de tiempo". Otras legisla

ciones, simplemente la seguían llamando salario por tiempo; el c6d.:f:. 

<;·J chileno y la ley argentina lo llaman "trabajo o jornal". 

,{amírez Gronda realiz6 ya una divisi6n parecida a nuestro precee. 

to. Cabanellas lo divide por los siguientes tipos: Trabajo por 

1.1.i1idad de tiempo; se retribuye la duraci6n del trabajo y no el 

<·sfuerzo realizado. Trabajo por unidad de obra; se remunera la 

cantidad de trabajo realizado, con independencia del tiempo. Tr~ 

.:iajo por tarea; se obliga al trabajador a ejecutar determinada ca!!_ 

tidad de obra en la jornada o en otro periodo de tiempo al efecto 

establecido. Trabajo a comisi6n; se tiene en cuenta el resultado 

obtenido y el trabajador participa, en remuneraci6n, en el importe 

,de aquél. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ley F.ederal del Trabajo, 3a. 
edición, 1 980, página 6 3. 
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Admiten además diferentes tipos de combinaciones; el trabajo 

por unidad de tiempo se puede establecer tomando en cuenta la 

duraci6n de la tarea y no su resultado, fijándose, por hora, 

día, semana, quincena, mes o periodo indefinido. Aunque no c~ 

mo regla general, pero sí por costumbre, como por ejemplo;el 

pago de hora o día, que se le denomin6 "jornal", que es el pa

go al obrero, y por quincena o mes al empleado. 

Cuando se dice que es mensual, se incluyen los días feriados, 

vacaciones, y días de descanso semanales, a diferencia del -

jornal, donde el pago solamente comprende día u hora labora

ble. 

Si el trabajador ha sido contratado por periodos de días o -

plazos superiores, no se puede reducir la jornada de trabajo 

para rebajar el salario convenido; se debe respetar aun cuan 

do se trabaje menos tiempo. 

El salario base se puede increm~ntar por jornadas extras,tr~ 

bajos en días feriados de descanso o en horas nocturnas, yse 

le abonará la justa retríbucí6n según el caso y confo~me a la 

Ley. 

En el trabajo por unidad de obra se toma en cuenta no el ti~ 

?O empleado, sino la tarea realizada, a diferencia del trab~ 

jo por unidad de tiempo, que toma en cuenta el tiempo del tr~ 

bajo· 
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Para De la Cueva, estas diferencias no son obsoletas y alude 

que en la legislaci6n mexicana al salario por unidad de obra 

se le denomina "salario o destajo". 

Al respecto menciona que el salario por unidad de tiempo, se 

calcula atendiendo al tiempo (jornada diaria de trabajo, se

mana o mes) sin importar el resultado.52 

El trabajo por tarea representa una forma mixta de las dos an 

teriores. 

Carente nuestra legislaci6n al respecto se basa en la defin! 

ci6n de la ley española que dice "El trabajo por tarea consi~ 

te en la obligación del obrero de realizar una determinada -

cantidad de obra o trabajo en la jornada y otro periodo de 

tiempo al efecto establecido, entendiéndose cumplida dicha joE_ 

nada o periodo de tiempo en cuan~o se haya ultimado el trab~ 

jo fijado en la tarea 11 53. 

Definici6n que se encontraba prevista en el art.l'.culo 28 de la 

ley española, pero hoy d.l'.a se encuentra más explícita en la 

misma ley, contemplándola en la actualidad en el cap.l'.tulo "IV, 

con el título: "Efectos Generales del Contrato de Trabajo~. 

Artículo 28. "Cuando no se hubiera pactado y se tratase de 

prestaci6n de un número de días de trabajo o de ejecuci6n de 

obra por unidad, piezas o por medidas u otras modalidades del 

52 

53 
Ruprecht, Alfred~. Ob. cit., página 10~. 

Cueva, Mario de la. Qb. ·cit., página 545. 
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trabajo susceptibles de cumplÍ1lliento parcial, se entenderá la 

obligaci6n divisible y el obrero podrá exigir que se le reciba 

por partes y se le abone en proporci6n al.trabajo efectuado"54 

El salario por tarea se compone y se une a un sistema de gra-. 

tificaciones, y se da al cumplimentar la tarea en el tiempo f!_ 

jado; si entregare excedentes de la tarea, se le pagará lo pa~. 

tado y se le remunera con una gratificaci6n extraordinariapor 

cada excedente55. 

La invariabilidad, como característica de la retribuci6n de -

principios inequívocos al pago del salario, contempla todos e~ 

tos tipos de sistemas y formaliza al contrato de trabajo su 

·invariabilidad, así como es invariable la contraprestaci6n de 

la retribuci6n. 

Es característica la tendencia a la protecci6n del salario, y 

se indica que por ninguna circunstancia debe haber disminuci6n 

al salario, ni a título de sanci6n discipl~naria, ni por com

pensaci6n, ni por reducci6n de la productividad del trabajador. 

54 Con;óta,to de .tJtabajo. Cole.cuán .tex;toJ.i le.ga.le..<1. Boletín oficial del es
tado de Madrid, 1974. p. 33. 

55 Procedimiento un tanto oscilante, toda vez que es bien G:onocido que de 
esta forma se explota más al trabajador, porque aunque el obrero tenga 
una jornada establecida no la respeta ni el ni el patrón, aunque ésta 
se beneficia más pues de esta manera es corno se da la olusvalía del sa 
lario no remunerado (del que hablare posteriormente) y- un excedente de 
anergía no remunerado en su totalidad, pues si es bien cierto que se le 
paga al obrero o se le gratifica, por cada excedente que entregue fuera 
de su jornada o tarea, también lo es que el patrdn de esta manera no pa 
ga tiempo extra que debería de ser lo más 10gíco. -
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El principio, aunque se entiende como la no reducci6n del sa 

lario por voluntad unilateral del patr6n, nada impide que el 

salario puede ser aumentado o reducido por acuerdo de ambas 

·,-'.">:t.es: por lo tanto este principio establece un cumplimien

to y protege al trabajador del patr6n que si esté a bien oto~ 

gar un aumento, lo realice, pero si se convino por contrato, 

el patr6n está obligado a retribuir al trabajador, y éste pu!:_ 

de exigirlo cuando se origine una controversia conforme a de 

recho. 

Sucintamente diremos que las principales formas de salario 

en el mundo de los capitalistas son el salario por unidad de 

tiempo y el salario por unidad de obra o salario a destajo. 

El primero de los mencionados se mide en funci6n del número 

de horas, contemplado en el artfculo 58 de la ley, "Jornada 

de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposici6n del patr6n para prestar su trabajo". 

El salario por unidad de obra, como nencionamos al principio, 

toma en cuenta los resultados del trabajador para medir la re 

tribuci6n. 

La nueva ley desvanece cualquier problema al respecto; lafra~ 

ci6n III del art!culo 25 manifiesta, "El escrito en que cons 

ten las condiciones de trabajo deberá contener:. 

JII El servicio o servicios que deban prestarse, los que se 

determinarán con la mayor precisión posible. 
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Artículo 27. Si no se hubiere determinado el servicio o serv! 

cios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a d~ 

sernpeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, apti

tudes, estado o condici6n y que sea del mismo g~nero de los -

que formen el objeto de la empresa o estableci~iento. 

Considerando la medida por unidad de obra, se estará en el su 

puesto del segundo párrafo del artículo 85.. . "En el salario 

por unidad de obra, la retribuci6n que se pague será tal, que 

para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, d~ por 

resultado el monto del salario m!nimo, por lo menos'.'. 

Si el trabajador estima que el salario no es remunerador jus

to, cc)n relaci6n a los servicios que presta, puede solicitar 

de la junta de conciliaci6n y arbitraje que le determine el 

salario fijado, con relación a sus servicios, sin tomar encue~ 

ta el tiempo que le sea señalado al trabajaaor, el cual no p~ 

drá exceder de ocho horas, esto de conformidad con el párrafo 

primero del artículo citado. 

El salario por comisi6n es aquel en que la retribuci6n se mide· 

en funci6n de los productos o servicios de la empresa vendidos 

o colocados por el trabajador. 

Al respecto, el artículo 286 di_ce: "el salario o comisi6n pu~ 

de comprender una prima sobre el valor de la mercancía vendi

da o colocada, sobre el pago inicial o sobre los pagos perió

dicos, o dos o las tres de dichas prirnasft, 
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Dificil fue la soluci6n al problema por~ue los agentes de come~ 

cio no realizan únicamente ventas de mercancías, sino c:ue tambil'!n 

celebran contratos de servicios, por eso fue que los legisladores 

en la definición anterior optaron por el verbo "colocar". 

El salario a precio alzado, regulado en el articulo 83, dice,"es 

aquel en que la retribución se mide en funciOn de la obra que el 

patrón se propone a ejecutarrt. 

El anterior concepto es inoperante en la actualidad, pero consi-

derándolo, se encuadra al precepto antes mencionado, pues si bién 

se observa que por unidad de tiempo la jornada debe equiva1er a 

ocho horas como máximo y el trabajo a precio alzado se ejecutaen 

diversas jornadas de ocho horas, al concluir el trabajo el sala

=io debe e~uivaler al ntlmero determinado de jornadas, y no debe 

ser menor al salario m1nimo. 

Si fuese por unidad de obra existe una f ijaci6n del salario en 

Eunci6n de una cantidad por realizar. 

La protección al salario es uno de los cap1tulos más importantes 

del derecho del trabajo. 

Dec1amos que la idea de salario exig1a una protección y se enfo-

caba ~al, pues se dec1a, enfocado desde el punto de vista mate

rial, que el salario era el ünico patrimonio del trabajador¡ se 

dieron cuenta orortunamente y lo corrigieron, adoptaron una act~ 

'tud realista para proteger el salario y al hombre; se debe tener 
' 

en cuenta que el patrimonio del trabajador es su energ1a de tra-
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bajo y lo único que posee en una relaci6n obrero-patronal es el 

salario; s1 es un patrimonio, pero construido sobre aqu~l, "po~ 

que es la suma de las retribuciones que recibe el hombre por la 

entrega diaria de un trozo de su patrimonio humano, as! corno es 

también el patrimonio material que le permitirá vivir en compa

ñia de su familia, por lo que es un patrimonio econ6mico 11 ~ 6 

La protección al salario desprende dos situaciones, una en sen-

tido amplio y otra estricto; la primera se refiere a los princ! 

pies, normas e instituciones que se proponen asegurar a cada tr~ 

bajador la percepción efectiva de un salario que responda a los 

objetivos del estatuto laboral; en lo est,ricto, su objetivo pri~ 

.:ipal es la percepción efectiva del salario, cualquiera que sea. 

Si bien es cierto que desde su inicio la Ley Federal del Traba

jo de 1931, se ha preocupado y ha evolucionado en cuanto a nor

mas protectoras al salario, también lo es ~ue según el tiempo 

debe adecuarse, y ser siempre revolucionaria y no inm6vil o es-

tática e inocua, sino ser carr~iante d!a tras d1a con nuevos ele 

mentas, con sangre nueva, de ideas j6venes e inquietas, que en 

combinación con la experiencia se logre introducir una armon!a 

de ideolog1a para el beneficio de la clase trabajadora, con un 

nuevo derecho mexicano del trabajo con principios e institucio-

nes que corrijan deficiencias, negligencias y corrupciones. 

~cueva, Mario de la. El 11uevo de.JLec.lio mex..lc.a110 del .tJ1.abajo. H.W.tolt.Úl, p11,ú1~ 
ciplo6 6wtdament.af.e6, dvr.ec.ho .ú1d-i..v..úlu.a1. y .t'W.bajo& e6peWtf.e&. Editorial 
Porrúa, S.A. Primera edición, México, 1972, pág. 340. 
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La defensa del salario contra el patrono fue necesario para la 

vida del obrero, como un segundo grito de rebeli6n en busca de 

justicia, nuevamente el proletariado contra la explotaci6n in

justa; esta imrloraci6n fue escuchada por los legisladores de la 

asamblea constituyente primeramente y tiempo después por los ¡~ 

gisladores de 1931. 

La Ley Federal del Trabajo sigue un orden de normas que estable 

ce primero con un apartado previo de sentido amplio a la defen

sa del salario denominado Los Principios Generales del Derecho 

del Trabajo y la Defensa del salario; después continúa con la de 

fensa del salario contra el patr6n; la defensa del salario con

tra los acreedores del patrón; la defensa del salario contra los 

acreedores del trabajador; y la defensa de la familia del traba 

jador. 

La primera tendencia protectora del salario como primer princi

pio fue contra los abusos del patr6n, protegiendo al salario mi 

nirno como una instituci6n básica para el trabajador, la igualdad 

del salario y la obligaci6n de pagarlo cuando se vea impedido de 

trabajar el obrero por culpa del patr6n, la obligaci6n de pagar 

el salario en efectivo, indicar lugar y d1a de pago, y prohibi

ci6n de pagarlo en especie as1 como de establecer tiendas de r~ 

ya, también se prohiben multas y descuentos y reducci6n del sa

lario. 

La nueva Ley Federal del Trabajo vigente contempla en tres cap~ 

tules el salario. 
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El primer cap!tulo contiene las disposiciones generales, el se

gundo los salarios mínimos y el tercero contempla las normas pr~ 

tectoras del salario. 

Antes de abordar el tema de protecci6n contra los abusos del p~ 

tr6n, iniciaremos un breve estudio del principio general del de 

recho del trabajo en cuanto a la defensa del s3lario, que con 

una concepci6n de defensa o de protecci6n con gran lucidez pen~ 

tra en la nueva legislaci6n y condensa un m~todo de lineamientos 

que rotan y rehabilitan los principios del derecho del trabajo 

(la igualdad, la libertad y la dignidad del trabajador), siste

ma de tendencia que mejora constantemente el nivel de vida, que 

·emerge del salario mfnL~o, en busca de un salario remunerador y 

justo. 

Se ha comentado asimismo la norma del articulo quinto constitu

cional, que establece la exigencia del pleno consentimiento del 

trabajador para la prestaci6n de un trabajo y otorga la potestad 

de no trabajar si el salario no responde a la idea de la justi

cia. 

Por otra parte,cuando se establecen los salarios, se debe reque 

rir la voluntad del trabajador para la aceptaci6n del trabajo o 

en su defecto solicitar la intervenci6n sindical par.a la fija

ci6n de un salario en la contrataci6n'colectiva; me atrevo a de 

cir que siguiendo estos principios el trabajador puede ser rei

vindicado y elevarse por sr mismo y obtener por su propio ego 

la dignidad humana. 
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Pienso que es justo que el Estado otorgue aquel anhelo rebuscado 

por el trabajador, porque nuestro pa1s tiene lo suficiente rara 

dárnoslo; que se dejen ya aquellas tendencias porfirianas; toda

vta es tiempo para que nuestro gobierno nos dé lo que nos corres 

pande; tenenos aún riquezas, que el propio mexicano puede explo

tar, porc:;ue si bien es cie:-to C!Ue se dice que el mexicano es un 

irresponsable y demás, es porque no lo han dejado ser responsa

ble, siempre ha estado marginado, de ahi su irresponsabilidad y 

su idea de no superaci6n y del "ah'.!'. se va". 

Al mexicano, mientras no se le moleste en sus bienes o en su pe~ 

sana (o a su madre que lo e:igendr6) le puerle suceder cualquier cosa 

a su alrededor; en tiempos de la dictadura,cuando los extranje

ros explotaban nuestras tierras y se robaban las riquezas del pu~ 

blo y explotaban al obrero mexicano, mientras no molestaran al 

paisano todos pod1an hacer lo que quisieran e incluso esperaban 

a que se le arrojara una limosna. 

Pero gracias a personas anhelantes de justicia hemos podido salir 

adelante, por lo que tambi~n es justo que nuestros gobernadores 

·:rue se dicen seguidores de la revoluci6n constitucionalista, pr~ 

~ejan lo que difícilmente se ha podido recuperar, la soberanía 

del pueblo mexicano. 

en lo que respecta a los abusos del patrón se dice que el sala

rio "constituye la contraprestaci6n del patr6n o empresario a ca~ 

sa de la cesi6n que el trabajador le hacia del producto del traba 
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jo contratado, el cual pertenece al patr6n por haberle transfe

rido el trabajador todos sus derechos sobre aquél por el hecho 
"7 

mismo del contra to":;,· . 

Como se comentaba desde un principio, nuestros legisladores, a 

diferencia de otros, no se han limitado en la regulaci6n a todo 

lo relativo al salario, porque el astuto empresario puede recu-

rrir a recursos ilrcitos para disminuir o afectar de alguna ma-

nera el ingreso del trabajador. 

' Las medidas legales de defensa al salario habían sido adecuadas 

en los sistemas anteriores, pero a partir del año de 1970, los 

capítulos correspondientes al salario seguían siendo ef1meros, 

pues como ya dije antes el derecho del trabajo es oscilante, y 

debe de serlo pues si se perfeccionara se acabaría con el dere-

cho del trabajo. 

La nueva Ley Federal del Trabajo, reformada en el año de 198 O, 

en sus capítulos del salario, nos ofrece nuevos preceptos. 

En la ley de 1931, por lo que respecta al trabajo, en el cap!t~ 

lo VIII, de las obligaciones de los patrones en su fracci6n XVI, 

del artículo 111, se encuentra el principio de la obligaci6n de 

pagar el salario el patr6n al trabajador, cuando éste último se 

vea imposibilitado de trabajar por culpa del patr6n. 

57 Cabanellas, Guillermo. Ob. cit., página 549. 
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Art. 111, son obligaciones de los patrones; fracci6n XVI: Pagar 

al trabajador el salario correspondiente al tiempo que pierda, 

cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del patr6n.56 

Anteriormente el trabajo se regía por el C6digo Civil como un CO!!_ 

trato de prestaci6n de servicios; tenía disposiciones especiales 

respecto a los a.Jtl!.e.nda.m.i.entoh poJt .Ue.mpo útde.tc.1T..m.<.no.do, 

En los art!culos 2465 y 2466 del C6digo Civil reg!a el princirio 

de que si el trabajo se suspendía a consecuencia de un caso fe~ 

tui to o de fuerza mayor, solo tendría derecho el trabajador a e~ 

brar la parte del servicio que hubiere prestado; si la interru~ 

ci6n ocurría durante el dia y únicamente se había trabajado la 

mitad, podía exigir el trabajador medio jornal y cuando hubiere 

trabajado algo más, más de medio d1a, tenía derecho al pago del 

jornal completo; esta disposici6n interpretada a contrariosensu, 

llegaba a la conclusi6n que si la interrupci6n era por culpa del 

patr6n, subsistía la obligaci6n de pagar el salario. 

Obligaci6n de pagar el salario en efectivo y 

la prohibici6n del "Truck-Sistem" 

El articulo 123 constitucional en su fracci6n X dice: "El sala-

r~o deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no sie!!_ 

co permitido hacerlo en efectivo con mercancia, ni con vales,f! 

ch.as o cualquier otro signo representativo con que pretenda subs 

':.ituir la moneda". 

:.a Castorena, ·,!esús. Lei¡ del. TIUlba.jo de. ta. Re.pú.bUca Me.xiutM, u:ta-1:.t.J.tiu, de 
.ta.!> t1r..a.baJo.d01teli al l;eJtvi.ci.D de. ta. uni.6n. L:citorial Jaris, M~xico, .1941, 
págica 125. 
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Por su parte, el inciso "e" de la fracción XXVII del mismo ar

t!culo 123, de la Constitución establece: 

"Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, au~ 

que se expresen en el contrato: ••• 'e'. Las que entrañen ohl! 

gación directa o indirecta de adquirir los art!culos de consumo 

de tiendas o lugares determinados". 59 

Dichas normas legales posteriormente fueron tranacrita.s en la 

Ley Federal del Trabajo el 18 de agosto de 1931, en su articulo 

22, fracción XI: "Serán condiciones nulas y no obligarán a los 

contratantes aunque se exprese en el contrato, fracción XI, las 

que entrañen obligación directa o indirecta, para obtenerart!c~ 

lo.s de consumo en tienda o lugar determinado'~ 

Art. 89. 11 El salario deberá pagarse precisamente en moneda del 

curso legal, no siendo permitido otro signo representativo con 

que pretenda sus ti tu ir la moneda. La violación de e:ste precep

to se castigará con la sanción que establece el Código Penal vi

gente para el Distrito y Territorios Federales". 

Art. 112. "Queda prohibido a los patrones: fracci6n I, exigir 

que los trabajadores compren sus art!culos de consumo en tienda 

o lugar determinado~ 

59 Cueva, Mario de la. Ob. cit., p§gina 580. 
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Idea general 

Para que el salario responda a su objetivo esencial, que es el 

de satisfacer las necesidades alimentarias del obrero y dR. su 

familia, y paru que su valor se pueda estimar proporcionalmen

te al trabajo, es menester que su pago se efectúe en dinero de 

curso normal, y que tenga el poder adquisitivo suficiente para 

llenar sus necesidades. 

El pago del salario en especie o "truck-system" 

A este tipo de pago se le llam6 as! en Inglaterra, doride .fue 

?racticado en épocas pasadas; consist!a en el suministro que 

hac!a la empresa, de artículos de primera necesidad (víveres, 

combustibles, vestido, calzado, ensereÉ¡ y utensilios de casa) y 

cuyo valor, a veces con garantías exageradas, se le descontaba 

al salario del obrero al tiempo de abonar la planilla de jorn~ 

leros. 

Otras veces la empresa pagaba en bonos que ten!an cierto valor, 

~~u)eable por artículos de consumo en establecimientos y alma-

~enes del patr6n. 

Estas formas de pago se prestaban a fraudes y expoliaciones de 

las que resultaban víctimas las familias del obrero puesto que 

las mercaderías carecían del valor exacto. 
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Al principio resultaba id6neo este sistema, por la vivacidad de 

los patrones, quienes se establecían en lugares lejanos donde PS! 

dían explotar los recursos naturales; su lado bueno era que con:!_ 

titufa una fuente de trabajo para las personas.que residían en 

ese lugar; sin embargo, el trabajo tan pesado les provocaba des• 

gaste prematuro; además el patrón les vendía mercancía de consu 

mo a precios muy elevados o en su defecto le retribuía al obre

ro artículos de consumo por la retribuci6n de sus servicios. 

De esta manera se instituy6 el sistema de trueque, que con el 

tiempo y con el incremento de la poblaci6n y el progreso de los 

centros de trabajo, se ha ido prescribielldo. 

Pero esta evoluci6n motivó varias peculiaricades opcionales, si~ 

pre benéficas para el enriquecimiento del patr6n, quien daba a 

escoger al obrero la forma de retribución; el patr6n ya no en

tregaba mercancías al obrero, sino bonos o vales con los cuales 

éste podía adquirir en la tienda eBtablecida por el patr6n, las 

mercancías que deseara. 

Este sistema posteriormente fue inoperante en todo el mundo, y 

cay6 por su propio peso, porque los patrones despojaban violen

tamente a los trabajadores, tanto de sus fuerzas físicas que pr~ 

cozmente desgastaban, como también de su familia, pues con e!!_ 

te sistema el trabajador quedaba atado al propio patrón, so-
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bre todo al ingresar el obrero a un centro de trabajo, pues éste 

requería por necesidad mercanc!as de consumo para su familia, y 

quedaba endrogado de por vida. 

La lucha contra este sistema se dio en nuestro pa!s desde la Co-

lonia en pro de los indios, sin cristalizaci6n alguna, porquen~ 

ca se le. ~io al trabajador tal derecho. 

Después de la independencia empeor6 la condici6n de los obreros, 

las tiendas de raya se extendieron en toda la República; en las 

· liaciendas circulaba ademtis bastante alcohol que idiotizaba a nues 

tras camfesinos, era mala la calidad de los artl'.culos de consumo, las 

deudas de los campesinos se acrecentaban cada d!a más, lo que ha 

c!a diffcil su situaci6n, hasta que en nuestra Carta Magna de 

:.917 se protegieron los valores humanos del campesino y de la clase 

trabajadora. 

La legislaci6n argentina aceptaba la instituci6n del economato o 

Jistema de ventas a precios moderados; para Cabanellas, economa-

to es "en derecho can6nico, cargo dé ec6nomo. Por extensi6n, ern-

•· pleo de adr.:inistraci6n de ciertas instituciones y personas. En 

.derecho mercantil y laboral, dep6sito o almacén de artículos de 
r 
;primera necesidad o de consumo frecuente, establecido para proc~ 

' : rar productos, en condiciones más econ6micas que en los:comercios 

,;ge:ierales, ofrecidos al público, o más especialmente, a determi-

~nadas socios o beneficiarios, como los familiares de los mismos. 
t· 
'suelen crearse y funcionar en colonias obreras alejados de pobl~ 

;do, para cuerpos de la administraci6n pública y en establecimie~ 
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tos industriales o de otra ~ndole que agrupan a numerosos traba

jadores •\60 

Este sistema de ventas de articules esencialmente para la vida 

del trabajador, se diferencia del truck-system en que no es obli· 

gatorio para el obrero la adquisici6n de tales artfculos, y ade

más el precio es más bajo y se instala sin ninguna finalidad de 

lucro. 

Para los argentinos su preocupaci6n continuaba respecto a quepo~ 

teriormente se diera nuevamente el sistema del truck-system; pa-

ra ello impusieron medidas de seguridad como la venta de articu-

los de calidad a precios más bajos que en el mercado libre, que 

no fuera obligatorio para el trabajador adquirirlos y que los b~ 

neficiarios ejercieran un control en la gestión de la administra 

ci6n de los economatos. 

Con el mismo anteceaente, pero además para que no se retrocedie-

ra a las tiendas de raya, en M~xico se regula la venta de art1-

culos de calidad, necesarios para la clase trabajadora, con un 

aut~ntico servicio para la obtenci6n de mercanc!as a mejor pre-

cio que en el mercado. 

La legislaci6n laboral mexicana es muy certera y amplia respecto 

al sistema truck-systern, sin duda alguna al respecto, pues queda 

prohibido cualquier tipo de pago que se realice con mercanc!as, 

60 Cabanellas,Guillermo. V~cc..ionaJÚO de deJr.echo iu.w:tl. Editorial Heliasta 
S.P..L. Buenos Aires, República Argentina, 1a. edición, corregida y au
mentada, tomo II. 1972, pág. 2. 
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bc~os, fichas o cualquier otro signo que pretenda substituir a 

la ~oneda, as1 como tambi~n cualquier cláusula que comprometa al 

trabajador directa o indirectamente a la adquisici6n de mercan-

c!as en tienda o lugar determinado. 

Esto se basa en el principio del libre albedrío del ser humano; 

en cambio el truck-system restringe la libertad del trabajador,y 

ferjudica su retribuci6n. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, en su articulo 89 dice:"Elsa 

lario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 

siendo permitido otro signo representativo con que se pretenda 

sustituir la moneda. La violaci6n de este precepto se castigará 

con la sanci6n que establece el C6digo Penal vigente para el Dis 

trito y territorios federales~51 

"Estima el licenciado Calder6n que el precepto del C6digo Penal 

aplicable es la fracci6n IX del articulo 386 que castiga con mu~ 

ta de cincuenta a mil pesos y prisi6n de seis meses a seis años 

al que para obtener un lucro indebido ponga en circulaci6nfichas, 

tarjetas, planchuelas u otros objetos de cualquier material como 
62 

signos convencionales en substitución de la moneda~. 

Se realizaron diferentes cc~entarios al respecto, se analizó pr~ 

meramente el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, en rela-

ci6n con el 386 del C6digo Penal, el cual no es aplicable en to-

;: Ley Federal del Trabajo de 1931, pág. 18, 
P2 Cueva, Mario de la. Ob. cit., página 581. 
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dos los casos, porque seria diffcil saber cuándo el patr6n paga 

con mercancías o de que trate de obtener un lucro indebido, lo 

que antes era fácil de comprobar. Analizando aparte el artículo 

89, diremos que el patrón es el único responsable cuando se pon

ga en circulaci6n algún substituto de la moneda, 

El art:lculo 683 de la Ley Federal del Trabajo de 19 31 dice: "Las 

violaciones no previstas en este capítulo y que carezcan de pena 

especial, se sancionarán con multas de cinco hasta cien pesos,s~ 

gún la gravedad de la falta. 

El importe de las multas se hará efectivo por las tesorerías ge

nerales de los estados, territorios y del· Distrito Federal, o por 

la Tesorería General de la Naci6n, tratándose de los que impongan 

el Departamento Aut6nomo del Trabajo (ahora la Secretaría de Tra 

bajo y Previsi6n Social) o la Secretaría de Educaci6n Ptlblica~63 

Tal precepto se hacía valer independientemente de la sanci6n pe

nal, la cual era inexacta, porque ya el artículo 89 hacíaalusi6n 

al C6digo Penal, por su violaci6n y que ~ste sancionaba; así, r~ 

sultaba inoperante la aplicaci6n del artículo 683, porque ~ste 

volvería a sancionar al demandante de la obligaci6n por segunda 

ocasi6n. 

Los problemas al respecto se pueden concretar según la situaci6n 

en la que se encuentren. 

63 Ley federal del Trabajo de 1931, p~gina 151. 
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El Articule 22 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 dice: Serán 

condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aun~e se ex 

presen en el contrato: 

XI. Las que entrañen obligaci6n directa o indirecta para obtener 

articules de consumo en tienda o lugar determinado.64 

Por los princirios manifestados anteriormente, en el supuestoque 

se dé este precepto, por sí mismo se nulifica, sin responsabili

dad alguna para el trabajador, y mucho menos por este incumrli

miento dé causas para la terminaci6n de las relaciones de traba-

jo. 

La Ley Federal del Trabajo vigente al respecto regula, primera-

mente en su art1cülo So.," las disposiciones de esta ley son de or 

den pllblico, por ~o que. no producirá efecto legal, ni impedirá el 

goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la es 

tipulaci6n que establezca, 

IX.La obligaci6n directa o indirecta para obtener artículos de 

i d l d . d ,,65 consumo en t en a o ugar eterm1na o . 

Los derechos de la Ley que tutela a los trabajadores para su be-

neficio no son renunciables; en el supuesto oue el trabajador re 

~uncie a una relaci6n de trabajo no implica la renuncia a sus de 

rechos; siguiendo con las normas proteccionistas,el artículo 98 

~4 

oS 
Ibldem,pág. 6. 
Ley Federal del .Trabajo de 1980, página 37. 
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menciona que: "Los trabajadores dispondrán libremente de sus s~ 

larios. Cualquier disposici6n o medida que desvirtae este dere 

cho será nula". 

Art. 101. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente 

en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo enmerca~ 

cías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con 

que se pretende substituir la moneda. 6 6 

Esta disposici6n normalmente se viola en ciudades fronterizas, 

dende tanto empleador como trabajador acuerdan por costumbrere 

cibir su pago en moneda extranjera. 

Por otra parte, a trabajadores de empresas privadas, empleados 

de confianza y oficinas de gobierno se les .. paga normalmen 

con cheque. 

La violación de esta norma se encuentra dentro de una causal de 

rescisión de contrato, pero no se lleva a efecto, toda vez que 

hay un criterio realista en esos medios porque no se perjudica 

al trabajador en su retribuci6n y obtiene íntegro su sueldo. 

Art. 133. Queda prohibido a los patrones:· 

II. Exigir que los trabajadores compren sus art!culos de consu 

mo en tiendas o lugar determinado, 67 

es 
Ibídem, página 70. 

S7 Ibídem, página dS. 

142 



Es nula cualquier cláusula que comprometa al trabajador, dire~ 

ta o indirectamente a la adquisici6n de mercanc!as en tiendas o 

lugar detenninado; este es el principio de la libre voluntad 

del trabajador. 

Las prestaciones en especie 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, a fin de ser más objetiva y 

aclaratoria en relaci6n con el pago del salario con mercancías 

de conswno o cualquier otra prestaci6n que otorgaba el patr6n 

al obrero y que vimos ya en el truck-system y en las tiendas de 

raya, para proteger al trabajador y a su familia contra los abu 

sos del patr6n invoca este precepto en el artículo 102. "Las 

prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal 

del trabajador y de su familia y razonable.IT1ente proporcionadas 

al monto del salario que se pague en efectivo 11
•
68 

Cuando al trabajador se le otorguen prestaciones de alimentos 

y habitación, ~stos se deben estimar equivalentemente al 50% del 

salario que se pague en efectivo, para todos los efectos lega

les; esta característica normalmente se da en trabajadores domés-

tices. 

Art!culo 334. "Salvo lo expresamente pactado, la retribuci6n 

del dombtico comprende además del pago en efectivo, los alime!! 

tos y la habj taci6n. Para los efectos de esta ley les alimentos 

y habitaci6n se estimarán equivalente al 50% del salario que se 

pague en efectivo".6
q 

68 Ídem. 
69 Ib1dem, pagina 169. 
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De estos preceptos se deduce que para que haya salario en e,sp~ 

cie tie~e que haber dltimamente salario en efectivo. 

Los do~ésticos tienen derecho a que se les pague el salario mf 
nimo general, que en la práctica nunca reciben. Se cree que 

aunque no se les pague el m!nimo, las prestaciones en especie 

compensan el requerimiento legal de que deben ser razonablemen 

te proForcionadas al monte del salario que se pague en efec

tivo. 

Por otra parte, no puede dejar de considerarse la especial si

tuaci6n de los trabajadores domésticos .virtualmente incorpora

dos al hogar del patr6n y respecto de los cuales la disposici6n 

del artículo 334 en realidad es una norma dictada en benefi

cio del patrón que en forma necesaria debe de cubrir parte del 

salario en especie, que es una e.xcepci6n a la regla estableci

da en el art!culo 90 de la ley, que obliga a pagar el salario 

en efectivo solo en porcentdje debido a la proporci6n que les 

corresponda. 

Si adeniás del salario en dinero el trabajador recibe del pa tr6n 

habitaci6n o alimentaci6n, se estimará aumentado su salario en 

veinticinco por ciento y si recibe ambas prestaciones se aume~ 

tará en cincuenta por ciento¡ en el supuesto que no cubriera 

los tres alimentos, sino uno de éstos, por ca.da de ellos se adi 

cionará al salario 8.33%. 

144 



Lugar de pago del salario 

Nuestra legislaci6n laboral y la mayoría de las legislaciones 

extranjeras han establecido tanto el lugar como el d!a y hora 

en que debe pagarse el salario. 

El d1a de trabajo se debe pagar dentro de la jornada laboral o 

en forma inmediata al término de ~sta y en el mismo estableci 

miento. 

"Al detenninar el legislador el lugar donde debe ser pagado el 

salario, trata de evitar no solamente el traslado del trabaja

dor, con una pérdida de tiempo que normalmente no se le debería 

computar dentro de su horario laboral, sino impedir el pago en 

locales inadecuados, como tabernas y casas de juego, entre otros, 

donde con facilidad puede producirse el inmediato gasto de las 

c~ntidades percibidas, en perjuicio del trabajador y de las pe~ 

sonas bajo su dependencia econ6mica 11
•
70 

La ley de Argentina 11. 278, art:!culo 3o ., dispone quP. "todo pa

go deberá hacerse en d!as hábiles, durante las horas y en si

tios de trabajo, quedando prohibido efectuarse en lugares donde 

se venden mercanc!as o se expiden bebidas alcoh6licas como ne

gocio principal, o accesorio, salvo a las personas en él ocu

padas". 71 

7° Cabanellas, Guillermo. Cott.tlt.tt.tD de TJt.a.bajo. Pevt..te genVtal. Vol. 11, Li
bros Cient1ficos, Jlibliogr~fic~ Omeba, Buenos Aires, 1963, página 551. 

71 Ibídem. 
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La legislación argentina, como la gran mayor!a de legislaciones 

extranjeras, tom6 como ejemplo nuestra legislaci6n mexicana, 

primeramente con la gran Carta Magna de 1917 que, "según el in

ciso "d" de la fracci6n XXVII del artfoulo 12'=1 de la Constitu-

ci6n, ser~n condiciones nulas y no obligar~n a los contrayentes 

aunque se exprese en el contrato, de las que señalen un lugar de 

recreo, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, ex

cepto que se trate de los empleados de estos establecimientos 11~2 

Posteriormente la Ley Federal del Trabajo de 1931 reglamenta esa 

situaci6n en su artículo 22."Serán condiciones nulas y no obli-

garán a los contratantes, aunque se exp~esen en el contrato: X. 

Las que señalen un lugar de recreo, fonda, cantina, café, tabe~ 

na o tienda para efectuar el pago de salarios, siempre que no se 

trate de empleados de esos establecimientos.l3 

El legislador, para proteger el salario del trabajador,suprimi6 

las tiendas de raya, donde se le pagaba su salario al obrero, y 

donde ~o gastaba, particularmente en bebidas alcoh6licas;¡x:>resa 

raz6n a estos preceptos se les adjunta el artículo 12 de la mis 

ma ley, que dice: artículo 12, "queda prohibido, en todos los 

centros de trabajo, .el establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casas de juego de azar y de asignaci6n. Esta 

prohibici6n se hará efectiva en un radio de cuatro kil6metros· 

de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones, 

72 Ley Federal del Trabajo, 1917, pág, 24. 

73 Ley Federal del Trabajo, 1931, págs.. 6, 7. 
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Para los efectos de esta ley son bebidas embriagantes aquellas 

cuyo contenido alcoh6lico exceda del cinco por ciento". 74 

La vivacidad del empresario para continuar despojando de su sa

lario al trabajador llegaba al cinismo, ya que si bien la ley le 

?rohibía establecer cualquier tipo de establecimiento donde el 

trabajador malgastara su salario, astutamente por medio de una 

tercera persona establecía dichos establecimientos prohibidos. 

~o obstante que el artículo 676 de la ley dice: "Se impondrá al 

patr6n una multa hasta de 500 pesos: III. Cuando viole la proh~ 

bici6n consignada en el artículo 12 ; la misma sanci6n se impo-

~e a cualquier persona que establezca uno de estos centros y si 

~l patr6n no obstante pagare en un centro de los prohibidos se 

:e sancionará· con el artículo 683 de la ley para las violacio-

~es no previstas de manera especial, independientemente de es

tas sane iones 117•5 

:.a Nueva Ley Federal del Trabajo regula esta situaci6n más obj~ 

~ivamente y nos dice que el lugar de pago debe ser el centro de 

trabajo, disposici6n que se encuentra en el artículo 108; además 

debe efectuarse el pago precisamente en día laborable, que será 

fijado por convenio entre el trabajador y el patr6n, pero la ley 

introduce la modalidad de que el pago puede hacerse durante las 

horas de trabajo o inmediatamente despli~s de su terminaci6n (aE_ 

ticulo 109) • 

71_~ 
Ibídem, página 5. 

75 ~ 
Ibídem, página 151. 

147 



se cwnple con estos preceptos, cualquier espera del traba-

jador para percibir su salario después de la jornada de trabajo, 

juede generar un salario extraordinario; esto es muy usual, so-

bre todo en fábricas grandes que r..agan después de la jornada y c~ 

rno son demasiados obreros la espera de éstos se hace muy grande. 

~=tículo So. las disposiciones de esta ley son de or~en público, 

far lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el 

12jercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulaci6n 

establezca: ..• VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, ca-

:,, taberna o tienda, para efectuar el pago de los salarios,sie~ 

que no se trate de trabajadores de esos establecimientos (a~ 

t~s, art. 22, frac. X, ley de 1931). 

?.azos para el pago del salario 

__ principio se encuentra en el inciso "c" de la fracci6n XXVII 

<:'.o::l artl'.culo 123. "No podrá fijarse un plazo mayor de una semana 

:;-::ra la percepci6n del jornal, norma que se incrementa en la fra~ 

c:5n IX del artículo 22 de la ley de 1931, reglamentando el pla-

zc de una semana para el pago del salario al obrero" • 

. s~~os preceptos eran un cuanto tanto rígidos y no se adecuaban 

~.,,,1 todo en la práctica, por lo que el legislador hace flexibles 

ÍU.."1 poco los plazos para el pago en el artfoulo 87 de la ley, y d!_ 

e: "las partes fijarán el plazo para el pago del salario, pero 

· unca podrá ser mayor de una semana el que se convenga para el p~ 
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go a personas que desempeñen un trabajo material, y de quince 

d!as el que se fije para los domésticos y demás trabajadores". 

El plazo para pagar el salario se ha fijado por regla general 

en una semana, por considerarse el ingreso principal con el que. 

cuenta el trabajador; por costwnbre siempre se ha pagado por s~ 

mana, ya que el mexicano despilfarra su dinero, sobre todo los 

obreros, pues éstos a media quincena, si así se les pagara, ten 

dr!an que recurrir a prestamista, por eso se acepta que el pa

go de salarios en la actualidad sea por quincena para aquellos 

que desempeñan un trabajo intelectual y para los domésticos;los 

primeros se supone que son de mayor cultura, más responsable y 

con mayor previsi6n, los segundos porque normalmente el patr6n 

les suministra alimentos. 

Estas disposiciones se encuentran previstas en la fracci6n VII 

del artículo 5, y en el artículo 88 de la ley. 

Anteriormente se pensaba en rescisi6n de trabajo por la falta 

de pago·puntual del salario como incumplimiento de las obliga

ciones que se derivan del contrato ley. 

Esta irregularidad se encontraba prevista en la fracci6n I del 

artículo 123 de. la ley de 1931, que facultaba al obrero a exi

gir el pago de una indernnizaci6n de tres meses de salario. 

La. nueva ley contempla esta anomalía en su artículo 51, y menci~ 

na en su fracci6n V como causa de rescisi6n a las relaciones de 

trabajo, sin responsabilidad para ei trabajador. 
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Supera la nueva ley a la anterior pues contempla no solamente tres 

meses de salario corno indemnización, sino que también reivindica 

al trabajador pues se establece adern~s la obligaci6n de pagar al 

trabajador el importe de veinte días por cada año de serviciasen 

el caso de que éste dé por rescindido su contrato por causas im

putables al patr6n. 

Prohibición de multas en el salario 

De acuerdo con el inciso "f" de la fracción XXVII, del artículo 

123 constitucional, serd nula la cláusula que permita al patr6n 

retener el salario en concepto de multa. 

El art!culo 91 de la ley de 1931 prohíbe la retención del sala

rio en todo o en partes por conceptos de multas. 

La multa era impuesta libremente por el patr6n como una institu

ción repugnante, teoría de principios naturales, pues nadie pue

de hacerse justicia por propia mano. Para eso el Estado tiene far 

mas de normar las irregularidades de las personas, y es el único 

que puede imponer multas. 

La Ley Federal del Trabajo recoge el principio constitucional en 

el artículo 107, donde prohíbe la imposici6n de multas a los tra 

bajadores cualquiera que sea su causa o concepto. 

Prohibición de la compensaci6n 

La fracción VIII del art!culo 123 constitucional prohibe, entre 

otras, la compensaci6n entre las deudas del trabajador y del pa

trón que perjudiquen al salario m!nimo. 
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La nueva ley, en su art1culo 105, resuelve las dudas diciendo, "el 

salario de los trabajadores no será objeto de compensaci6n alg~ 

na". 

La prohibici6n de reducir los salarios 

La fracci6n IV del articulo 51 de la ley especifica que la reduc 

ci6n del salario es causa de rescisi6n de trabajo. 

Si sucede este hecho el trabajador tiene dos acciones: la del_p~ 

go de su salario completo, y la rescisi6n imputable al patr6n con 

el pago de las indemnizaciones y primas correspondientes. 

Protecci6n del salario contra los acreedores del patr6n 

Esta situaci6n ha preocupado siempre a nuestros legisladores. La 

Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931, en su titules~ 

gundo del contrato de trabajo, capitulo I, del c9ntrato indivi

dual del trabajo, en su articulo 36, menciona: "En los casos de 

quiebra, liquidaci6n, embargo o sucesi6n, ya sea que contin~e el 

trabajador prestando sus servicios o no continúe, el sindico,l~ 

quidador, depositario, albacea o interventor, estarán obligados 

a pag.ar en el plazo de un mes contado a partir del momento en que 

se presente cualquiera de los casos enunciados, los salarios de

vengados y reconocidos por la autoridad del trabajo!'. 

Dicha norma salvaguarda el salario del obrero y lo protege con

tra los acreedores del patr6n, lo convierte en acreedor prin

cipal en cualquier caso que se diera, y le da preferencia ab~ 

soluta respecto de cualquier otra clase de acreedores y contra 
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cualquier crédito de los llamados comunes; el artfoulo 97 de la 

misma ley a la letra dice, "los trabajadores no necesitan entrar 

en concurso, quiebra o sucesi6n para que se les paguen los créd~ 

tos que tengan por salarios o sueldos devengados en el Cil timo año, 

y por indemnizaciones. Deducirán su reclamaci6n ante las autori

dades de trabajo que corresponda y en cumplimiento de la resolu

ci6n que se dicte, se enajenarán inmediatamente los bienes que 

sean necesarios para que los créditos de que se trate sean paga

dos preferentemente a cualesquiera otros•. 

Este precepto confirma lo antes mencionado pues reafirma los cr~ 

ditas de los trabajadores provenientes de salarios y aceptados 

por la autoridad de trabajo, con preferencia indiscutible, sinli 

mitaci6n de tiempo y de cantidad. 

Este principio ya se daba anteriormente; el razonamiento es que 

el salario normalmente es la fuente principal de subsistencias 

para el trabajador y su familia, por lo cual el legislador ha 

cuidado la forma de protegerlo; si el patr6n cae en quiebra y los 

bienes de la empresa sufren embargo, ya sea en juicio individual 

O'en el de concurso de acreedores, y la quiebra afecta al sala

rio de los obreros, la ley otorga privilegio especial a favor de 

~stos para ser preferidos en el pago de sus acreencias. 

El obrero, al no ser pagado en sus salarios, se convierte auto

máticamente en acreedor de la empresa, y en acreedor preferencial 

por la naturaleza esencial alimentaria y de urgencia inaplazable 

que se asigna al salario. 
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Si sólo se trata de una deuda no cubierta, el dueño del crédito, 

previo procedimiento civil o mercantil correspondiente, tiene el 

derecho de embargar un bien propiedad del deudor para eventual-

mente pagarse con ese bien o con su valor, si se saca a remate. 

Al efectuar el embargo se nombrará a un depositürio o a un inter 

ventor; éste, que normalmente es un tercero, se nombrará cuando 

se trate de embargar las utilidades del negocio, que seguirá fun 

cionando y el interventor vigilar~ los movimientos de fondos pa-

ra ir separando lo que corresponde a utilidades. 

Si se trata de varios acreedores que no pueden hacer efectivos 

sus cr~ditos cuando los cobran al deudor, se llega al estado de 

suspensi6n de pagos o a la q\iiebra culpable o fraudulenta; en es 

tos casos se sig~e un procedimiento judicial en el que se nombra 

a un s1ndico para que, tratando de ocasionar el menor pe~juicio 

a los acreedores, los liste según el orden preferente que tengan 

:ius cr~ditos y les pague en proporción del valor que tengan los 

bienes del fallido, todo ello con aprobaci6n del juez respectivo. 

Si el deudor fuera una empresa,puede ocurrir que el negocio siga 

, funcionando y el s!ndico actúe como administrador. 

Cuando un patr6n muere, se abre un juicio sucesorio y el acervo 

hereditario continúa con las obligaciones del difunto. La suce-

si6n est~ representada por el albacea. 

Tanto en el caso de quiebra corno en el de muerte del patrón, pu~ 

'.de suceder que el trabajador siga laborando o no y que no le cu-
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bra el sindico, el interventor, o el albacea los créditos C!Ue te~ 

ga por salarios devengados en el último año o por indemnizacio

nes. Procederá entonces el obrero a ejercer su acci6n ante los 

tribunales del trabajo y una vez que obtenga laudo favorable ~or 

lo que hace a los salarios o indemnizaciones, pedirá a los cita

dos, y en su caso, al depositario, que le paguen esos créditos. 

En caso de negativa y tratándose de créditos provenientes de in

demnizaciones, se sacarán a remate los bienes necesarios,siemrre 

y cuando exista un concurso, quiebra o sucesión. 

El artículo 2989 del C6digo Civil, para el Distrito y Territorios 

Federales, menciona: "los trabajadores no necesitan entrar al con 

cur~o para que se les pagen los créditos que tengan por salarios 

o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones". 

Deducirán su reclamaci6n ante la autoridad que corresponda y en 

cumplimiento de la resolución que se dicte, se enajenan los bie

nes que sean necesarios para que los créditos de que se trate se 

paguen preferentemente a cualquiera otros. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo vigente, en su artículo 114 esti 

pula que: "Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quie 

bra, suspensión de pagos o sucesión. La Junta de Conciliación y 

Arbitraje procederá al embargo y remate de los bienes necesarios 

para el pago de los salarios e indemnizaciones". 

El articulo 113 de la misma ley nos reafirma la preferencia abs~ 

luta de los créditos de los trabajadores, ·"los salarios devenga-
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dos en el tlltimo año y las indemnizaciones debidas a los trabaj~ 

dores son preferentes sobre cualquierotro crédito, incluidos los 

que disfruten de garantías real, los fiscales y los a favor del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo los.bienes del 

patr6n". 

Esta protecci6n preferencial se apoya en el id~ario del articu

lo 123 constitucional, que comprende garant!as reales, créditos 

del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los bienes del 

patr6n, y quedan también protegidos el importe de tres meses de 

salario y los salarios vencidos o caldos, ·considerados como in

demnizaciones en los términos de los art!culos 50 y 52 de la Ley 

Federal del Trabajo y el articulo 123 constitucional, fracci6n 

XXII. 

En el primer caso que mencioné anteriormente, o sea el de un deu 

dar individual que embarga bienes del patr6n, el obrero que ten

ga derecho al pago de salarios devengados demandará al patr6n a~ 

te los tribunales de trabajo y una vez que se dicte laudo recono 

ciendo su derecho y que este fallo haya quedado firme, se prese~ 

tará ante el juez que conozca del juicio en que se decret6 el em 

bargo y con el procedimiento llamado tercer!as de preferencia,p~ 

dirá que se aplique el articulo 113 de la ley y que de "prefere~ 

cia" al crédito del embargante, se le pague a él su crédito. 

La nueva legislaci6n de 1970, en su articulo 113, cuyo texto es 

suficientemente expresivo, mantiene el sentido del articulo 97de 

la ley anterior, y sostiene su principio el nuevo artículo 114. 
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Estos dos preceptos, cuyas tendencias esenciales son ponerle obs 

táculos a maniobras patronales dirigidas a crear estados de in-

solvencia, afectaron gravemente al cri~dito de las empresas, ya 

que las garantias reales que podían otorgar a sus financieros 

eran la hipoteca, prendas, garantías generales con respecto a 

créditos refaccionarios de habilitaci6n y avío, etcétera; así pieE_ 

den automáticamente ~stos su preferencia, y quedan des?lazados por 

créditos de los obreros. 

Pero maliciosamente se encontraba un capítulo de huelgas que era 

por empresarios y líderes s6lo a nivel de emplazamiento, y obst~ 

culizaban todo tipo de procedimiento ya fuera civil, administra-

tivo o fiscal. 

Esto se contemplaba en el artículo 453 de la nueva Ley Federaldel 

Trabajo de 1970, en' el párrafo tercero: "no podr.'.i ejecutarse, a 

partir de la notificaci6n, sentencia alguna, ni practicarse em-

bargo, aseguramiento, diligencias o desahucio, en contra de los 

bienes de la empresa o establecimiento ni del local en que los mi~ 

mas se encuentren instalados". 

De esta manera surgieron problemas econ6micos y un stnntlmerc. de 

emplazamientos de huelga a plazo largo y con pr6rrogas sucesivas. 

La gran visi6n de los estudiosos del derecho se dio cuenta de 

la anticonstitucionalidad del párrafo tercero del artículo 453, 

que dejaba indefensos a las personas acreedoras de un derecho p~ 

ra exigir por la vía judicial el cumplimiento de una obligaci6n, 
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y por otra parte la finalidad que se perseguía, de protegeralos 

trabajadores, no era posible con ese precepto, y los beneficia

dos eran los empresarios. 

Esto provoc6 una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, en 

su articulo 453, _que sigui6 la idea de proteger al trabajado~ 

con base en los artículos 113 y 114; la reforma qued6 as1,,art1c~ 

lo 924: "A partir de la notificaci6n del pliego de peticiones con 

emplazamiento a huelga, deber~ suspenderse toda ejecuci6n de se~ 

tencia alguna, así corno tampoco podrá practicarse embargo, aseg~ 

ramiento, diligencia o desahucio, en contra de la empresa o est~ 

blecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren 

instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de: 

I Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemni

zaciones, salarios, pensiones y dern~s prestaciones devenga

das, hasta por el importe.de dos años de salario del trabaj~ 

dor; 

II Cr~ditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Ins

tituto Mexicano del Seguro Social; 

III Asegurar el cobro de las aportaciones que el patr6n tiene cbJ.! 
gaci6n de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de l~ Vi

vienda de los Trabajadores y; 

IV Los demás cr~ditos fiscales. 
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Siellipre i::erán preferentes los derechos de los trabajadores sobre 

los créditos que se refieran las fracciones II, III y IV de este 

precepto, y en todo caso las actuaciones relativas a los casos e?E_ 

cepcionales sefialados en las fracciones anteriores, se practica-

rán sin afectar el procedimiento de huelga. 

Protección al salario en contra de los 
acreedores del trabajador 

Por ser el salario principal fue~te de ingresos del trabajador y 

de carácter meramente alimentcrio para él y su familia, los legis-

ladores de 1931 protegieron al salario en contra. de los acreedo-

res del obrero. 

En el articulo 96 nulifican toda clase de cesiOn. del salario del 

trabajador en' favor de terceras personas. El art!culo ·90 indica 

que el salario deberá pagarse directe.mente al trabajador o a la 

persona que éste designe como ap0derado rnedjante carta poder sus 

crita por dos testigos. 

El articulo 91 subsana el problema que surg!a del articulo 96 que 

dec!a as! textualmente: "es nula la cesi6n de salarios en favor 

de terceras p_er so nas" ; el t~rmino tercera persona es confuso, .. 

pues t9da cesi6n supone siempre otra persona que interviene en la 

cesi6n y yerra al pensarse que tercera persona puede ser toda pe~ 

sona distinta del patr6n; as! se le concede al patr6n violar esta 

norma. 
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El art!culo 91 corrige la mala interpretaci6n del art!culo 96, y 

señala excepciones que se extienden también_ a.l patrón. 

El artículo 90 reafirma que el pago debe hacerse precisamente al 

trabajador o a persona que él mismo le otorgue facultades median 

te una carta poder firmada por dos testigos, cuando el trabajador 

se encuentre imposibilitado para cobrar personalmente. 

La designaci6n de la carta poder desde su principio fue un arma de 

dos filos para el obrero, porque e.$ta forma era empleada legalme!!_ 

te por el patrón quien , con el respaldo de la ley, explot~ba al 

obrero cobr~ndole su·salario, ya fuera por deudas contraídas, por 

anticipos o por alguna sanci6n impuesta por el patrón, que oblig~ 

ba al obrero a firmar la carta poder en blanco. 

La nueva Ley Federal del Trabajo reglamenta de una manera objeti

va el salario, concreta los preceptos que van más directamente al 

problema, con una nue.va ideología progresista de tendencias socia 

les por tener principios qua así como tutelan en general a la cla 

se trabajadora, tambí~n la reivindican; por tal razón la evolu

ci6n de la legislaci6n laborél ha generado normas que protegen al 

troi.bajador. 

La nueva Ley Federal del Trab~jo concede normas que protegen al 

· salarie en su cap!tulo XII del titulo tercero de las condiciones 

de trabajo, en los artículos 98, 99, 100, y 104 y 105. 
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La inembargab~lidad del salario es la protecci6n del salario co

mo un privilegio excepcional contra acreedores del trabajador,por 

ser el !lnico recurso econ6mico del trabajador y de su familia. 

El principio se encuentra en la fracci6n VIII del artículo 123 

constitucional y en el 95 de la ley de 1931. Protege la constit~ 

ci6n el principio del salario mínimo, y lo except6a de cualquier 

embargo, compensaci6n o descuento, y el artículo 95 de la ley re~ 

firma el principio al precisar que el salario es la base del pa

trimonio del trabajador, y como tal no es susceptible de embargo 

judicial o administrativo, ni se sujetar~ a compensaci6n. o des

cuento alguno. 

'Los patrones no estarán obligados a cumplir orden judicial o ad

ministrativa relativa a embargo o secuestro de salarios de :sus 

trabajadores, quedando estrictamente prohibidos los descuentos 

por tales conceptos. 

El artículo 91 contempla excepciones a la prohibici6n de efec

tuar descuentos, y el artículo 95 exenta descuentos en todo sala 

río, principio del artículo 123 constitucional¡ ahora, con mayor 

fuerza revolucionaria, la nueva Ley Federal del Trabajo, en su ªE. 

tículo 112, extiende este beneficio a todo tipo de salarios. 

La nueva ley contempla la protecci6n no s6lo de los salarios mí

nimos, sino de cualquier tipo de salarios¡ tutela de esta manera 

al trabajador en contra de sus acreedores y les impioe a ~stios.~ 

der embargar el salario del trabajador, salvo excepci6n de pen-
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sienes alimentarias decretadas por la autoridad competente, que 

en todo caso no perjudican al trabajador por tener W\a deuda de 

tipo gamiliar, como nos lo indica la fracc16n V, del articulo 

110, que reitera que _no po~rá embargarse el sa-lario salvo p~ 

ra el pago de pensiones ali.Inentar.t.ars en favordesu esp<;sa, ~ja,a~ 

cendientes y nietos. Se confirman estos preceptos con la frac

cidn I, del art!culo 97. 

El c6digo civil para el Distrito Federal en sus articulas 301 y 

306, indica a las personas que son beneficiarias para la obten

ci6n del pago de pensiones alimen~arias, abarcando a parientes 

hasta el cuarto grado. 

El articulo 110 de la ley regula el derecho solamente para la 

esposa, y aunque esta especificación sea objetiva, a nuestro p~ 

recer debiera .decir "c6nyuge". 

Protecci6n del salario de la familia del trabajador 

La prohibición se encuentra prevista en la fracción XXIV del° ar 

t1culo 123 constitucional. Este precepto, que plasmaron los con!: 

tituyentes de 1917, surgió sobre todo para establecer una nueva 

regla jurtdica, pues fren6 la pr~ctica inhumana de los hacenda

dos mexicanos y extranjeros, canceló las deudas, y pa~6 el en

gendro feudal. 

El hacendado impon1a deudas imaginarias contra el pobre campes~ 

no que nunca pod1a pagar; al morir, las deudas las heredaba a su 

esposa, 4sta a sus hijos y a los nietos~ Y.as! para siempre la 
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familia quedaba encadenada al amo, quien además abusaba de las 

esposas de los campesinos. 

La Carta Magna de 1917 extingue las deudas contraídas con los p~ 

trenes, sus familiares o intermediarios, y la transrnisi6n de las 

deudas. 

Por lo que respecta a la transmisi6n de los derechos y acciones 

del trabajador fallecido los legisladores previeron el prbblema 

aunque no hab!a ·concretamente ninguna norma aplicable por la po

sici6n de los herederos de un trabajador fallecido, frente a los 

salarios e indemnizaciones no pagadas. 

La doctrina y la jurisprudencia aplicaban al problema el derecho 

civil; posteriormente la jurisprudencia otorga derechos a cobrar 

los salarios e indemnizaciones a beneficiarios o dependientes 

econ6micos de un trabajador, en virtud de que esas prestaciones 

tienen el carácter alimentario e indispensable para la subsisten 

cia de la familia. 

La nueva ley contempla esta circunstancia en el art!culo 115 y 

faculta a los beneficiarios a ejercer cualquier tipo de acci6n a 

que haya lugar, sin necesidad de seguir un juicio sucesorio; con 

esta medida se acelera el pago de los salarios, prestaciones o Í!!, 

demnizaciones que hubiesen quedado pendientes de cubrirse •. 

En la actualidad todav!a se sigue contemplando el problema que se 

ha venido arrastrando desde antes de la ley de 1931', en cuanto a 

quienes tienen el derecho al pago de las pensiones alimentarias, 



debido a que el obrero mex~cano no se preocupa por dar en el si 

tia donde trabaja el nombre de sus familiares y su direcci6n.En 

caso de un accidente o siniestro que pudiera ocurrirle al obre-

ro en el desempeño de sus labores se le prodría comunicar a sus 

familiares. En la práctica ocurre que familias desamparadas a~ 

dan en busca de su familiar sin saber siquiera ell~s mismas don 

de labora; de esta manera el patr6n se libera de sus obligacio-

nes. 

El principio patrimonial de la familia está regulado en la frac 

ci6n XXVIII del artículo 123 constitucional; así, se protege al 

salario ~· se constituye como el patrimonio de la familia, y por 

lo tanto no peerá ser sujetoª· aravámenes reales;sin·embarq0,es 

inalienable y- sí podrá ser transmisible a título de herencia. 

Sa1ar io nínimo 

Si el trabajo es el medio honroso de ganarse la vida, el salario 

debe servir, en primer t~rrnino, para el sustento del hombre; no 

se concibe entonces que se pague por el trabajo menos de lo jus-

to para vivir. 

Este punto lo tratamos en la.teoría de los salarios, donde en-

centramos que la ·encíclica Rerum Novarum pugna fuertemente 

por el salario justo y suficiente, y lleva consigo el principio 

ineludible de la ley moral (natural) que es de observancia para 

todo ser humano. 
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La rem·.unerac i.6n tiene como objeto ser de carácter alimentario es en 

cialmente, destinada a subvenir las necesidades inmediatas y ur

gentes del trabajador y de su familia. 

"En todas las épocas ha tratado de intervenir el Estado en la fi 

jaci6n del salario, pero no siempre con la mira de garantizar un 

mfniQo a los trabajadores. En su principio, tuvo ror objeto la 

intervención del Estado impedir el alza de los salarios en bene

ficio de las clases patronales,y no es sino hasta la Revoluci6n 

Francesa que se inicia la tendencia de intervenir en· favor de los 

trabajadores", 1& 

No se puede asegurar a quién se le puede condecorar por la idea 

de los salarios mínimos en el siglo pasado, que rompieron con el 

liberalismo econ6mico, con la libertad absoluta imperante del ca 

pita! para explotar al trabajo; s6lo se sabe que en Australia y 

Nueva Zelandia legislaron por primera vez a fines del siglo pas~ 

do sobre los salarios m!nirnos. 

En M~xico, este principio se dio a conocer en la Constitución de 

1917, para el beneficio de los trabajadores; as!, se consolida

ron los primeros preceptos tutelares de la clase obrera, normas 

que protegieron y elevaron al trabajo. 

La idea de salario mínimo qued6 plasmada en las fracciones VI y 

IX del artículo 123 constitucional; la primera fracción menciona 

76Cueva, Mario de la.Ob. cit., pág. 5.53, 
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da regula la participaci6n de las utilidades, e indica que el sa 

lario m!nimo debe ser suficiente, según las condiciones de cada 

regi6n, para satisfacer las necesidades de un obrero frugal y de 

buenas costumbres y atender su educaci6n y sus placeres honestos. 

?ara la fijación de los salarios mínimos y la vigilancia de la 

participaci6n en las utilidades la fracción IX establece comisio 

ncs especiales que se formaron en cada municipio. Las comisiones 

especiales estarán subordinadas a la Junta Central de Concilia 

ci6n que establezca cada estado. 

La reforma de 1972 regula con mayor objeti~idad y reivindicaci6n 

la participaci6n en las utilidades de las empresas; de ella nos 

ocuparemos posteriormente. 

La ley de 19 31, en el art1culo 99 nos da deficientemente una con 

cepci6n de salario ml'..nimo, dice:- 11salario m!nimo es el que, aten-

didas las condiciones de cada regi6n, sea suficiente para satis-

:acer las necesidades normales de la vida del trabajador, su edu 

~aci6n y sus placeres honestos, consider~ndolo como jefe de faml 

lía y teniendo en cuenta que debe disponer de los recursos nece-

sarios para su subsistencia durante los d!as de descanso semanal 

en los que perciba salario'_'. 

La nueva Ley Federal del Trabajo reforma el precepto y lo hace 

mas objetivo en su art!culo 90: "Salario m!nirno es la cantidad 

-- menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los ·serví-

/cios prestados en una jornada de trabajo". 

~' ¡ 
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Se considera de utilidad social el establecimiento de institucio

nes y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y 

faciliten el acceso de los trabajadores a la obtenci6n de satisfac 

tores. 

Los estudiosos del derecho, cuando dedicaron su estudio al probl~. 

ma de la regulaci6n del salario mínimo, lo equiparaban al salario 

natural o al salario justo o vital, arguyendo que estas formas de 

retribuci6n deberían de quedar impuestas como un salario bá 

sico que regiría a la zona o estado en que se diera según 

sus necesidades, y que con fundamento en este salario se despre~ 

dieran diferentes tipos de salarios, según la capacidad y la exp! 

riencia del obrero. 

Antes de la fijaci6n del salario mínimo, el salario se regía según 

la oferta y la demanda, y por eso siempre había conflicto entre 

trabajador y patrones. 

En la reforma constitucional qued6 la fracci6n VI del artículo 123 

más explícita en todos y cada uno de sus puntos; contempla los s~ 

larios mínimos generales y profesionales; los primeros se regirán 

en una o en varias zonas econ6micas, y los segundos se aplicarán 

en ramas determinadas de la industria o del comercio o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales; el salario mínimo de 

los trabajadores del campo, que se les pagará de acuerdo con sus 
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necesidades, considera al trabajador como un jefe de familia que 

debe satisfacer sus necesidades normales de orden material, socia~ 

y cultural, y para proveer a la educaci6n de los hijos. 

La obra de la Organización 
Internacional del Trabajo 

Antecedentes inmediatos. La necesidad de establecer salarios míni 

nimos para proteger económicamente a los trabajadores y de crear 

en cada pa!s los mecanismos jurídicos, según la expresi6:i de Ripert, 

id6neos para su determinación, ha sido preocupación permanente de 

la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

La intensa labor efectuada desde los años iniciales de su funcio 

namiento ha sido constante y prolifera, pues ha gravitado decisi-

vamente en la evoluci6n legislativa operada en esta materia en la 

mayoría de las naciones asociadas. 

La tímida afirmación del inciso 3° del artículo 427 del tratado 

·je Paz en Versalles (salarios que aseguren un nivel de vida con-

veniente, tal como se entienda en su tiempo y en su lugar) ha in~ 

pirado sin duda la enérgica acción cumplida por las conferendias, 

la oficina y el consejo administrativo. 

El concepto fue recogido en el preámbulo de su Constitución (ga-

rantía de salario vital adecuado) y reafirmado con mayor preci-

si6n en su artículo 41 al expresar que debía: abonarse "un sala-

río adecuado para mantener un nivel de vida razonable, según el 

concepto de su tiempo y de su país". 
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Como podemos ol;lservar, luego de que nuestra ley suprema regula la 

fijación del salario m1nimo en 1917, legislaciones extranjeras, c~ 

mo la alemana dos años despu~s de la nuestra, reglamentan normas 

similares. 

Radbrusch, profesor de Alemania, fue el primero en interpretarla. 

ley de Weimar, y de exponerla como una ley social, por sus normas 

protectoras, que además reivindicaban a la sociedad~ de esta ma

nera nace la primera e~presi6n en forma del derecho :social. No 

obstante, estudiosos de la materia en nuestra legislación ~exic~ 

na y autores, afirman que la nuestra fue la primera en consagrar 

en todos sus aspectos los derechos sociales. 

Si analizamos con detenimiento este caso, a mi parecer la p=irne

ra legislación en reglamentar no sólo normas tutelares, sino rei 

vindicatorias y de mayor visi6n socialista, para dignificar m~s 

ampliamente a las clases sociales, que luchan por equilibrar la 

balanza con los capitalistas, fue la legislación alemana de 1919, 

que pulió las asperezas de la legislaci6n mexicana de 1917. Es cieE_ 

to que la nuestra fue la primera legislación que contempl6 nor

mas tutelares y protectoras para beneficio de los d~biles, y fue 

la primera en robustecer la ideologia de Ignacio Ram1rez el Nigr~. 

mante, quien habla de derecho social; en aquel tiempo superó a 

cualquier legislación extranjera, y sirvió de ejemplo para ~stas~ 

sin embar901 fue aventajada por la de Weimar. 

Siguiendo con el salario m1nimo, la nueva Ley Federal del Traba

jo, en su art1culo 90 lo define de la siguiente manera: "Salario 
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mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el tra

bajador por servicios prestados en una jornada de trabajo". 

Como ya dijimos, el salario mínimo siempre debe pagarse en efec

tivo sin descuento de ninguna especie, salvo lo dispuesto en el 

art1culo 97. 

Los constituyentes de 1917 tuvieron en mente proteger la institu 

ci6n del salario mínimo para que garantizara la vida del trabaj~ 

dor y de su familia sin pensar aan en los salarios mínimos prof~ 

sionales, cuya concepci6n aan no existía en el espíritu de nues

tra legislaci6n ni en las corrientes del pensamiento que la ins

piraron. 

~l reformarse el artículo 123 en 1962, se introdujo la figura j~ 

rfdica de los salarios mínimos profesionales, pero al parecerlos 

legisladores no previeron el problema de la exenci6n fiscal, por 

lo que se dej6 sin alterar el texto de la fracci6n VIII del ar

tículo 123 constitucional. 

Teniendo en cuenta que los salarios mínimos profesionales sonsiem 

pre superiores a los salarios mínimos generales y para trabajos 

de campo, quedan encuadrados dentro de la capacitaci6n califica

da y adiestramiento de los trabajadores, y por tal raz6n no en

tran dentro de la protección jurídica del mínimo familiar irre

ductible de la fracci6n VIII del precepto en discusi6n. 

El salario mínimo profesional es la cantidad menor que puede pa

garse por un trabajo que requiere capacitaci6n y destreza en una 
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rama determinada de la indust!':ia o del comercio, de la profesión, . 

oficio o trabajo especial considerado, dentro de uno o varias zo 

nas econ6rnicas (art. 96). 

El art!culo 93 define el salario para los trabajadores del campo, 

previst6 ya en la fracci6n VI, p~rrafo tercero del art1culo 123 

constitucional,·reforzando el principio posteriormente la ley de 

1931; el articulo 90 de la nueva ley amplia el precepto y consi

dera de utilidad social el establecimiento de instituciones y de 

medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y ~aci 

liten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfacto 

res. 

El art1culo 97 de la ley contempla cuatro.excepciones para efec

tuar descuentos en los salarios ~1nirnos, ya sean generales o pr~ 

fesionales. Estudiosos del problema consideran que estas medidas 

son inco::.stitucior1ales, aunque por si mismas se justifiquen, pero 

son opuestas a lo especificado por la fracción VIII del art1culo 

123 constitucional, que prohíbe cualquier embargo, compensación 

o descuento al salario rn1nimo. 

Cuando se refiere a descuentos por pensiones alimentarias, podr1~ 

mes decir que es aceptable, por encontrarse además regulado en el 

p!rrafo segundo de la fracci6n VI del articulo 123 constitucio

nal, toda vez que el salario tiene el carácter alimentario. 

Igualdad del salario 

El principio está consignado en el Segundo Congreso Internacio

nal de Par1s, donde se ratificó el principio de "a trabajo igual 
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salario igual", que rompe las barreras de la desigualdad de sala 

rios en funci6n del sexo. 

Posteriomente, este principio fue substancial al desarrollo del 

movimiento obrero en la huelga de Cananea con Ricardo Flores Ma

g6n, con Cándido Aguilar en Veracruz y con Salvador Alvarado en 

Yucatán, para que subsiguientemente diera concepción en la Carta 

Magna de 1917, en sus textos de los articulas 5° y 123 constitu

cionales. 

El funcionamiento jurídico del principio está en la fracción VII 

del articulo 123 constitucional; para trabajo igual debe corres

ponder salario igual, sin tomar en cuenta sexo ni nacionalidad. 

El articulo 86 de la ley de 1931 hablaba de que a trabajo igual, 

desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia tam

bi~n iguales, debe corresponder salario igual. 

La nueva Ley Federal del Trabajo, en el mismo articulo dice: "A 

trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia tambi€n iguales, debe corresponder salario igual" .. 

En la pr~ctica es dificil que se den estas circunstancias, pues 

aunque se realicen las mismas labores hay diferencia en eficacia 

y capacitación de cada trabajador. 

El art1culo 3° de la nueva ley afirma actualmente que "El traba

jo es un derecho y un deber social. No es articulo de comercio, 

exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y 
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debe efectuarse en condic;i,one& que aseguren la y;i,da, la salud y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia", 

No podrán establecer distinciones entre los trabajadores por mo

tivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o 

condici6n social. 

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación 

y el adiestramiento de los trabajadores. 

Teor1a de los salarios 

Una vez concluido el régimen de la esclavitud, se ·er\prendieron 

estudios de diversas teorías relativas al salario. Por su natural 

aspecto y contenido fueron estudio de la economía política, pero 

po~ efectos jurídicos en varios fen6menos econ6micos, se afecta

ron los intereses e integridad de la clase trabajadora, por lo 

que estudiosos del derecho del trabajo se dieren al conocimiento 

de tesis y doctrinas en cuanto a "la tasa de salarios, que cons

tituye cuesti6n central relacionada con el importe de la presta

c i6n correspondiente a 1 pa tr6n" • 77 

Debido a la gran influencia de las corrientes doctrinarias, se hf_ 

zo necesaria la "intervenci6n estatal para la fijación de un sa

lario suficiente (mínimo o vital) para que el trabajador pueda 

subvenir sus necesidades y las de su familia". 78 

77 Cabanellas,Guillermo, Vol. II, pág. 343· 

78 Ruprecht, Alfredo J., pág. 122. 
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Para el liberalismo econ6mico predominante en la primera mitad 

del siglo pasado, el Estado no debía intervenir en la fitaci6n 

de las condiciones de trabajo ni en la remuneraci6n que se debía 

pagar el empleado; el acuerdo se limitaba conforme a la ley 

de la oferta y la demanda. 

La clase trabajadora qued6 así supeditada a la voluntad y expl~ 

taci6n de los patrones, instrumentos de servidumbre que ejerció 

el capitalismo, sin tener en cuenta los principios de igualdad 

y libertad que proclam6 la Revoluci6n Francesa. 

Economistas de la escuela liberal dicen que el salario se fija 

mediante la ley de la oferta y la demanda; tal corno se imponeel 

precio a una mercancía, al interés del capital o de la renta; 

el trabajo tiene un precio que no se fija caprichosamente por el 

apoyo de esta tesis, sino que tiene tend¿ncias de acuerdo con 

las leyes naturales. Se puede decir que es una regla general pues 

se adopta tanto en países comunistas, socialistas e incluso li

berales, toda vez que el salario se regula con el preciocorrie~ 

te, se basa en la ley de la oferta y la demanda, "los salarios 

se elevan o bajan en raz6n inversa del número de obreros que se 

ofrecen para trabajar y en raz6n directa de la cantidad de tra

bajo disponible". 

Esta teoría se resume en la frase c~lebre del economista Codben: 

"cuando dos obreros corren tras un patr6n, los salarios bajan; 

=uando dos patrones corren tras de un obrero el salario sube". 

173 



Siguiendo el juego de la oferta y la demanda se debe precisar y 

tener en cuenta el gasto de producci6n del trabajo, toda vez que 

para la fijaci6n del salario existe un mínimo y un máximo; si el 

salario fuera mayor que el producto, ~ste dejar1a de existir,por 

lo que ambos elementos est~n en constante desequilibrio por la 

oferta y la demanda, "en lBli el economista Ricardo anotaba que 

el precio natural del trabajador es aquel que ofrece al obrero en 

general los medios de subsistencia y el necesario para perpetuar 

la especie, sin aumento ni disminución; que el salario depende de 

la oferta y la demanda de trabajo, de modo que si el número de 

obreros es superior a la demanda, el salario bajará y no permi

tirá la subsistencia de todos aquellos". 

· Ricardo fue el primer exponente de la teor1a del salario natural 

o de la subsistencia. Si el trabajador ganara más del mínimo au

mentaría su descendencia, por lo que se da el aumento de oferta 

de brazos que ocasiona la baja del salario, 

Cabanellas concluye asf la teor1a de Ricardo: "El precio natural 

del trabajo es el que dé a los obreros en general los medios de 

subsistir y perpetuar su especie, sin crecimiento ni disminución". 

Ese concépto dio luga~ a la ley de Bronce de los Salarios, que 

posteriormente conjuntaría Lasalle, afirmando su teor1a con la 

tesis de Turgot, quien ya decía que el salario del qbrero deb1a 

reducirse a un· nivel determinado Gnicamente por las necesidades 

de suexistencia;7~. Lasalle decía que el salario naturalonormal 

.79 Cabanellas,Guillermo, ob. cit., pág. 345. 
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tiende a coincidir con l~ su¡na e~tricta.mente necesaria para que 

el trabajador y su familia puedan vivir; esta tesis se fundamen

ta en la ley de la oferta y la demanda, y equipara el trabajo con 

la mercanc1a neta y la que se compra en el mercado; el patr6n sie~ 

pre compra a precio de costo; el trabajo únicamente se paga al pr~ 

cio que corresponde a las necesidades m1nimas del trabajador pa

ra vegetar. 

La ra1z de la teor1a de los salarios es de postura inglesa, y se 

le da a conocer con el nombre de "wagefund" o teor1a del fondode 

los salarios, que dice que para la subsistencia del trabajador 

éste debe ofrecer su trabajo, que consiste en la oferta y la de

manda, esta última representada por los capitales que buscan su 

colocación y para que ~ste aumente se requiere que produzcan los 

trabajadores. 

Lacónicamente, Ruprecht nos dice que hay que tener en cuenta por 

un lado los trabajadores y del otro el capital que necesita de 

ellos para evolucionar. 

La teor!a de la productividad del trabajo sostiene que el valor 

del trabajo no se puede equiparar al valor de una mercancia, ya 

que el trabajo no es una mercancía, sino un instrumento de pro

ducción, por lo que el valor del trabajo depende, sobre todo, de 

productividad. As1 el precio del trabajo se da por el rendimien

to del trabajador, con relaci6n a que en cuanto más·producemayor 

ser~ su retribución. 
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Sa,la,rj,o justo 

Los primeros que trataron el tema, fueron los economistas de la 

Edad Media, y por la Iglesia Cat6lica; sus representantes deter

minaron que el salario no se deber1a basar s61o por leyes econ6-

micas, si no además por leyes de equidad y de justicia social 

propia. 

La idea conocida universalmente fue la tesis que sosten1a el Pa- · 

pa Le6n XIII, en su enc1clica Rerum Novarum, que establecía el 

principio del salario vital, o sea el salario justo, como deber 

moral que impone a forjar conciencia. 

Nos dice asimismo que aunque el obrero y el patr6n convengan li

bremente en cuanto a la fijaci6n del monto del salario, debe pr~ 

valecer la justicia natural, ésta de mayor importancia que la li 

bre voluntad. Es.indispensable una ley justa que señale "que el 

salario no debe ser insuficiente para la sustentaci6n de un obre 

ro frugal y de buenas constumbresn. 

El trabajo tiene dos cualidades naturales: es necesario y a la 

, vez el hombre requiere del fruto de su trabajo para vivir; es un 

elemento imprescindible que impone la naturaleza. 

~Si un obrero por necesidad prestase con un contratista una supue~ 

~ta labor inhumana, por necesidad se deb1a aceptar según el crit~ 

río de los economistas, porque a µn obrero no se le puede restri!!_ 

;gir a que trabaje ni menos ni más, ya que éste es libre de arre~ 

i.dar su fuerza f1sica y si m~s trabajase, más ganar!a, sin poder

·1e tocar o restringirle una jornada m!nirna o máxima. 
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Solamente se hablaba de injusticia, cuando un obrero era obligado a 

aceptar en contra de su voluntad condiciones laborales duras, im

puestas por su contratista o patr6n. 

un salario insuficiente es injusto y entraña una violaci6n de la 

justicia natural, porque aunque es con la libre voluntad de los 

que se contratan, el salario no deb~ ser insuficiente para la sus 

tentaci6n de un obrero que sea sobrio y de buenas costumbres. 

Pío XI, en su encíclica Quadragésimo Anno, agrega la idea de un 

salario farn.iliar; alude que el obrero debe tener una remuneraci.6n 

3uficiente para su propia sustentaci6n y la de su familia y ésta 

debe estar siempre vigente a circunstancias presentes de la vida~ 

debe ser además amplio para atender las necPsidades domésticas or 

<linarias. Est2blece así una justicia social que introduce refor

mas benéficas para cualquier obrero, pues asegurando el salario 

Qe los adultos, establece una rernuneraci6n adecuada al trabajador 

i protege a su familia; el salario. se equilibra ségún las necesi

dades de la vida, y se aumenta para atender necesidades extraordi 

narias. 

El C6digo Social de Malinas establece un salario, vital, de sub

sistencia para el trabajador y su· familia, seguro contra ··riesgos 

de accidentes, enfermedad, vejez, y paro, y acompañan a esta te

sis ideologías protectoras, ya que la doctrina del salario mínimo 

ha triunfado hoy no· solamente.en la doctrina sino también en la 

legislaci6n y en la realidad, con una evoluci6n en el derecho 
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laboral, en materias de retribución del trabajo subordinado, pr~ 

tegiendo a la clase trabajadora. 

Dentro de las teor1as de los salarios está también la plusval!a, 

teor1a que se basa en el principio de que "al trabajador no se le 

entrega la totalidad de lo que gana, sino parte de ese producto; 

la diferencia entre lo que recibe y lo producido constituye la 

plusvalía n. ac 

Marx no da la teorl'.a del salario, pues considera que "el valor 

del trabajo del asalariado debe ser igual al valor total del pr~ 

dueto que hubiera hecho". 

Marx encuentra en la plusval1a la clave del capitalismo y su ine 

qu1voca injusticia. Entiende por ella la diferencia que en elcos 

to del producto añade el empresario al valor de la materia y al 

salario que abona al trabajador; esta diferencia equitativamente 

corresponde a ~ste como artífice; con criterio colectivo, segün 

Marx, no debe recargar el producto, para abaratarlo y difundiral 

máximo la riqueza. Por extensión la plusval1a es toda ganancia o 

la ganancia ilegitima que logra el capitalista sin esfuerzo pro-

pio y a costa del salario del productor. 

En nuestro pa1s, como en los demás desde la época medieval, ; se 

dio este tipo de explotaci6n y se sigue dando hoy día; una de 

ellas era cuando el empresario contrataba los servicios de un 

obrero por tarea determinada que, aunque no fuera por tiempo fi-

El-O-· Ad " • 347 .;.!>J. em,,, pagina -
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jo, el obrero laboraba de 14 a 16 horas diarias y s~ ade~s 6ste 

quer1a por necesidad continuar con la faena, lo pod1a hacer por 

el contrato a que se hab1a comprometido. 

Actualmente un obrero que presta sus servicios en una jornada d~ 

terminada eventual, se adecua a el contrato por tarea u obra de

terminada; hoy d!a este tipo de contrataciones no funciona, aun

que se encuentre contemplado en nuestra legislaci6n, por ser una 

relaci6n de trabajo que no le conviene al empleado; por ejemplo, 

si un obrero presta sus servicios en una fábrica de sillones co

mo armador, en su faena normal arma cinco sillones, el patrono le 

ofrece por cada sill6n armado extra un porcentaje, 16gicamenteel 

obrero excederá su salario, pero disminuirá cada vez más su f1si 

ce, enriqueciendo sin mayor esfuerzo al capitalista con los si

llones que arma despu~s de su jornada de trabajo, que son los que 

incrementan el capital del empresario y que por ende no son pag~ 

dos con justicia. 

Si el obrero se esfuerza para obtener un extra en su salario, d~ 

be de ser recompensado en su esfuerzo, por lo que se piensa que 

con esto se busca un salario justo, basado en el principio de la 

tesis sostenida por el Papa Le6n XIII, en su enc1clica Rerum No

varum. 

Por lo general el obrero que realiza trabajo extra ~s porque su 

salario no es justo, y al realizar una tarea especial obtiene una 

retribuai6n no real, que cumple simplemente con una exigencia de 

justicia sin responder a las exigencias econOmicas del obrero;el 
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salario puede ser ~u~to pero no equ~tatiyo, por no ser igual al 

valor econ6mico de la ~restaci6n de servicios. A tal conflicto, 

nuestra legislaci6n da normas que reglamentan este tipo de cir

cunstancias y que posteriormente comentaré, 

Como sabemos, nuestra suprema ley, en su art!culo 123 contempla. 

la protección del trabajo econ6mico y del trabajo en general,con 

fines reivindicatorios que recuperan la parte del valor no remu

nerado al obrero; limita primero la jornada de trabajo, como an

teriormente manifestamos, y establece condiciones favorables pa

ra los trabajadores con garant!as m!nimas de salarios y salarios 

remuneradores, sin embargo no se logra remuneraci6n completa,por 

lo que el art1culo 123 contitucional es de tendencia rei vi:-ióca

dora que hoy d1a protege con mayor fuerza los derechos del prol~ 

tariado contra la explotación del trabajo. 

El precepto constitucional estatuye derechos que dignifican al 

proletariado laborante, con normas protectoras y reivindicadoras, 

derechos que no son utilizados por obreros casi en su mayor!a, por 

ignorarlos o simplemente por temor a utilizarlos por no estar d~ 

bidarnente informados de c6mo saberlos hacer valer, porque aunque 

los obreros estén sindicados, sus representantes también son ig

norantes del derecho por haber sido escogidos de dedillo o por 

intereses pol!ticos o econ6micos. 

El temor que manifiestan los obreros es fundado porque al ir con 

sus representantes sindicales o recurrir a la autoridad compete!!_ 

te, seguramente se encontrar~n con un pseudoabogado (coyote) que 
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les brindará ayuda "pronta y expedita"; este tipo de personas h'1-

cen alarde de influyentismo. Final:iente estos coyotes les dan la 

puntilla a los obreros, pues casi siempre les aconsejan que rE>~i 

ban lo que ofrece la ernpresa,quP. obviamente e~ contraria a derecho. 

A:'.irmo lo anterior pues he teni.do vivencias de este tipo; ci.erta 

ve= pregunté a obreros de diferentes fábricas de Nbucalpan y Tla~ 

ne?antla si conocían sus derechos, si sabían qué tipo de contra

te de trabajo habían firmado y si eran informados por sus delega

ccs sindicales de los derechos mínimos de los que tenían beneficio 

e:: ~aso de un conflictc laboral; espontc'.ineame:11:e casi la total i

da~ contest6 que no conocían a sus representantes sindicales y m~ 

ncs los b€'neficios que gozaban. Eeto no se da en general, porquP. 

t~::bién hay sindicatos, empresas y autoridades que tienen repre

sertantes dignos. 

Fro?ongo a las autoridades competentes que divulguen a la sacie-

aaé en general por el sinfín de medios informativos 

los derechos esenciales que debe conocer la clase 

que tenemos, 

trabajadora, 

aunque s~bemos que ya hay diferentes instituciones de la Secrete.

ría del Trabajo que infonnan de los beneficios a los obreros, como 

por ejemplo el Congreso del Trabajo, la protecci6n al salario mí

nimo, etcétera. En realida.d lo hacen s6lo para cumplir con el pr~ 

grcrna y justificar presupuestos que para colmo son del dinero de 

obreros (cuota sindical, impuestos sobre el trabajo); así conti 

'.l!Ía la marginaci6n de los débiles, por inforrnaci6n efímera de las 

,.1utor idades, que siguen y seguirán con la misr.ia tendencia para que 

sigamos enriqueciendo a los fuertes. 
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bl La jo4nada de t~abajo 

El derecho al trabajo, ahora constitucional, viene a ser una 

consolidaci6n del carácter human!stico y democrático de nues 

tra tradici6n pol1tica y económica. Es un medio para dar opo~ 

tunidad a todos, independientemente de su capacidad actual, 

de, al menos, un rn!nimo de bienestar, de progresar y de tener 

acceso a los bienes de la cultura y de la civilizaci6n. 

Se pretende, según el nuevo contenido del articulo 123 consti 

tucional, que todos los mexicanos tengan el derecho a un tra 

bajo digno y socialmente útil; pero ¿qué debernos entender por 

un trabajo digno? A nuestro juicio es aquel que se realiza en 

lugares adecuados, bajo normas de seguridad e higiene y con un 

salario debidamente remunerado; es decir, que perm~ta al tra 

bajador hacer frente a todas sus necesidades personales y de 

su familia. Y ¿qué debemos entender _por trabajo socialmente 

Gtil? Es el trabajo o ~ctividad que efectúa una persona y que 

la hace sentirse satisfecha de su aportaci6n a la soci"edad, pues 

le produce bienes y servicios para alcanzar sus metas de sup~ 

raci6n señaladas y para lograr los objeti\'OS de seguridad ·y bie 

nestar que la política del Estado ha establecido. 

Evoluci6n hist6rica 

El derecho del trabajo se inició en el mundo entero con dos 'ª! 

piraciones de los trabajadores: La reducci6n de la jornada de 

trabajo y el aumento de los saJ;arios. No obstante que ·la pr!, 
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mera hoy día se encuentra universalmente reconocida, no h.a si 

do incluida en t'odas las legislaciones del mundo, a pesar de 

que la lucha por lograrla se ha prolongado por más de un si

glo; por tanto, puede decirse que la historia del derecho la

boral corre paralelamente con la jornada de trabajo 11
•
81 

La organizaci6n corporativa que regía en la Edad Media regla-

mentaba incipientemente la jornada de trabajo, y la limitaba 

a la salida y la puesta del sol. Las corporaciones medievales. 

elaboraron unos estatutos que regulaban los horarios y esta-

blecían el deacanso dominical; las condiciones impuestas por 

los patrones veían· el beneficio de ellos, sin tornar en cuenta 

los derechos de quienes trabajaban bajo sus 6rdenes, a los 

cuales imponían jornadas de trabajo de diez a doce horas en 

invierno y de doce a dieciséis horas en verano; por las noches 

quedaba suspendido el trabajo con una vigilancia severa para 

evitar contravenciones. El trabajo debía efectuarse hecesari~ 

mente de día, pues se carecía de la suficiente luz artificial 

para ejecutar la labor durante la noche. 

Siendo, en general, las jornadas de quince horas o más, ape-

nas se le dejaba al trabajador tiempo para donnir, situaci6n 

incompatible oon la persona humana, pues se obligaba al hombre 

a llevar una vida animal: comer y dormir. Tal régimen de trabajo ecc~ 

81 · Ruprecht, Alfredo J. Ob. cit., página 142. 
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sivo agotaba prematuramente las energías del hombre y lo con 

duc!a a la vejez o la invalidez. 

En esa época se deja sentir la Ley de Manú, que se dio en el 

año de 1280 a.c.; en ella hay disposiciones que regulaban la 

jornada laboral de la siguiente manera: "El sol establece la d!_ 

visi6n del d!a y de la noche para los hombres y para los di~ 

ses: La noche es para el sueño de los seres; y el d!a para el 

trabajo". 82 

En Bspaña, entre los siglos XIV y XVI, en diversas cortes(Br1 

biesca, Burgos, Madrid, Toro) se dictaron disposiciones sobre 

la duración de las horas de trabajo. 

Las Leyes de Indias contenían una ley de Felipe II que l:iJni

taba a ocho horas la jornada de los obreros destinados a la 

construcci6n de obras militares. La Novísima Recopilación es 

tablec!a una jornada de sol a sol. 

En aquel tiempo la clase proletaria ya ·sufría la explotaci6n 

del hombre por el hombre y la inmoralidad que pregonaba el C! 

pitalismo; ésté aseveraba que· no es contrario a la moral y a 

las buenas costumbres reduoir la vida del hombre a la merarnen 

te animal ni minar paulatinamente su salud. 

Los patrones reducían en domingo, días sabatinos y vísperas de 

fiestas religiosas la jornada de trabajo con objeto de que los 

trabajadores asistieran a los oficios religiosos de la tarde; 

82 Cabanellas, Guillermo. Oh. cit., vol. II, página 103. 
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asimismo concedían durante el año treinta días de fiestas re-

1 igiosas, en que se suspendía el trabajo. Estas concesiones 

las otorgaba el capitalismo para suavizar su relaci6n con la 

clase trabajadora, pues creía que esta situaci6n no podía du

rar mucho tiempo. 

Para terminar la situación que imperaba surgió, primeramente, 

la Revoluci6n Francesa, que enarbolaba la doctrina del liber~ 

lisrno, y en nombre de la autonomía de la voluntad del indivi

duo fue posible que el patrón fijara la jornada de trabajo; sin 

e.mbargo, el liberalismo se opuso a la limitación de la jornada, 

aduciendo que toda limitación legal de· ésta era un atentado 

contra la libertad de trabajo; esta tesis se basaba en el pri!!, 

cipio individualista de la libertad de trabajo, el cual sost~ 

nía que cada trabajador tenía derecho a trabajar cuantas horas 

tuviera a bien y a contratarse como le pluguiese, sin que a n~ 

die se le pudiese coartar. Ese derecho era flexible para muj~ 

res y niños; para los adultos, en cambio, fue irreductible du 

rante el siglo XIX, pues el hombre que se comprometía a traba 

jar un número de horas para el patr6n sabía de antemano a lo 

que se había obligado y, como se contrataba libremente, debía 

cumplir el contrato. 

Las clases obr~ras organizadas, con inter~s propio, y el soci~ 

lismo unificaron sus fuerzas para lograr mejorélllliento del sa

lario y reducci6n de la jornada de trabajo; estas dos condicio 

nes darían como resultado menor desgaste de energías y una me 

jor economía. 
185 



Limitac.i6n a le: jornada 

Dttrante la época medieval y en los siglos XVIII y XIX se hacía 

alarde del despilfarro de mano de obra, por su escaso valor; 

as!, hoy d!a se pueden admirar magníficas catedrales y otras 

construcciones, que millares de obreros realizaron durante 

años, especialmente en Italia y España, construcciones que re 

velan el genio de sus artífices. 

A principios del siglo XIX, la disminuci6n de la jornada lab~ 

ral comenzó a generalizarse en las clases trabajadoras. Incl~ 

so Adam Srnith, en su obra La. 1t.lqu.ez11. de lali na.c..loneli, habla de 

la jornada de ocho horas, en Inglaterra, como si esa fuera su 

duraci6n ordinaria. 

Roberto Owen, a quien se debe el primer gran ensayo con bases 

científicas sobre el trabajo, habla de la reducci6n de la jo~ 

nada de trabajo de la célebre hilandería de algod6n de New La

nark, lugar donde se dieron reformas sociales fecundas, pues 

de dieciséis horas en que estaba fijada la jornada de trabajo 

se redujo primero a doce horas y media y después a once y me

dia; en 1816 la jornada se fij6 en diez horas y media. ~.1 res 

pecto, trabajadores de Owen expresaron que la producci6n no b! 

j 6; en cambio se superó en cal id ad, debido al esfuerzo personal. 

Ante los resultados obtenidos, OWen, con espíritu social refo~ 

mador, se dirigi6 a los dern~s industriales, al parlamento in

glés y a representantes de los paises que fonnaban la. Santa 
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Alianza y les solicit6 la reducci6n de la jornada de trabajo, 

pero no encontr6 eco en el parlamento ingl~s, G.nicamente en a!_ 

gunas industrias en las que se logr6 que fijaran una jornada 

de once horas. 

OWen es considerado uno de los precursores de la reducción de 

la jornada y propugnador de la de ocho horas; para esta úl tir.ia 

adujo cinco razones: "Primera; porque es la jornada más larga, 

teniendo en cuenta el vigor medio, concediendo a los débiles 

el derecho a la vida como a los fuertes, que la especie huma-

na puede resistir, conservando la salud, la inteligencia y la 

tranquilidad del espíritu. Segunda; porque los descubrir.lientos 

f!sicos y qu1micos modernos hacen innecesario un esfuerzo ma 

yor. Tercera; porque con ocho horas de trabajo y una buena or 

ganizaci6n industrial se pueden crear suficientes riquezas p~ 

ra todos. Cuarta; porque nadie tiene derecho a exigir de sus 

semejantes un trabajo mayor del que .es preciso para atender a 

las necesidades de la sociedad con el solo fin de enriquecer

se. Y quinta; porque el verdadero interés de cada uno eE que 

todos disfruten de buena salud y est~n satisfechos". 
83 

En su época, pues, una jornada rmxima de ocho horas era ya pri!;_ 

cipio general. Perd!an fuerza las normas regentes. F.ste princ.f. 

pio incluso dividía la jornada semanal, dejando bastante mar

gen para la distribuci6n diaria del trabajo y vinculando 1nti 

rnamente la jornada a la poHtica de salarios, a la pos:!:bHidad 

83 Ruprecht, Alfredo. Ob. cit., página 144. 
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de colocaci6n y al rendimiento de la mano de obra. El salario 

venia a ser un premio basado en el reconocimiento a la digni

dad del trabajador, dignidad que exige el establecimiento de 

condiciones acordes con la condici6n humana. 

Sin embargo, la tensi6n persistía pues los burgueses, indus

triales y propietarios segu!an la lucha; al respecto y en cO!!_ 

tra de los argumentos de ellos, dice Paul Pie que bastaría un 

solo argwnento decisivo, el argumento del interés social: "todo 

trabajo manual excesivo y prolongado fuera de medida conduce, 

en efecto, al agotamiento físico, a la atrofia moral e intele!2_ 

tual del que se entrega a él, sintiendo el Estado el interés 

en impedir la degeneraci6n de la raza, en proteger las pobla

ciones obreras contra s! mismas y contra aquellos que las ex

ploten". 84 

A esta idea positiva de Pie, del interés social, deber!a aña

dirse la de la dignidad humana del trabajo y la necesidad de 

una justicia social. Acerca de estas ideas, el Estado se preo

cup6, aunque no del todo; por su parte, los industriales, capi

talistas, empresarios y particulares so.cialistas, entre ellos 

Owen, también se abocaron a efectuar estudios basados en estas 

ideas, aunque pronto se dieron cuenta de que su pensamiento 

era un tanto cuanto ut6pico. 

El Estado al darse cuenta, al igual que los capitalistas, del 

problema de la baja de la producci6n y de los problemas corre 

84 Ídem. 
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. laUv..::..:. __ ;ol exceso de trabajo, se preocupó, pero no en beneficio 
' ....... , .... , '• .. ~ .. - •.. ~ "" " 

del trabajador. Estado y empresarios acordaron adoptar los es 

tudios que realizaron los industriales particulares, y para qu~ 

dar bien con los obreros en sus peticiones de una reducci6n de 

la jornada de trabajo se la concedieron. 

En la revoluci6n industrial, el capitalista manejaba arbitra 

riamente a los obreros y los explotaba ·hasta su máximo rendi.mie!!_ 

to; contribuía, as.1'., a laya mencionadadegeneraci6n de la raza, 

reducci6n de capacidad y rendimiento, sin importarle dado que s~ 

braban obreros necesitados que suplían al que ya no rend.1'.'1con gran 

celo, el capitalista cuidaba de que su máquina no se descompusi! 

ra teniendo siempre a un obrero al cuidado de e!lla; anteponía la 

máquina al hombre. 

La desigualdad continuaba y se consideraba al trabajo humano ·una 

mercanc!a. En una bolsa de valores, la fuerza de trabajo era ,ofr~ 

e ida por su propio poseedor, el obrero, o por un representante ,si:!_ 

t!~ndose el obrero por ese momento igual que el capitalista, pues 

cada uno poseía su mercancía. 

Seg{1n Marx, la fuerza de trabajo es el conjunto de las facultades · 

f!sicas y psíquicas que existen en el cuerpo de un ser humano, en 

su personalidad viva, y que pone en movimiento cuando produce va 

lores de uso de una especie cualquiera. Por lo que el trabajo de 

un ser humano no se debe considerar ni de derecho ni de hecho comp! 

rado a una mercanc!a o art1culo de comercio. Sin embargo, algunos 

autores seguían considerando al obrero una máquina, que tiene 

por fuerza motriz un alma y cuya potenci<:1. es como una cantidad 
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desconocida de las ecuaciones de los economistas. tstos ve!an a la 

gran masa de seres humanos como Gtiles que contribuyen a crear 

la riqueza, quemarchan con ojos cerrados y pecho encogido;acon-

sejaban a los capitalistas escoger a obreros de buena calidad que 

produjeran más para obtener mayor lucro. As! la calidad del obrero 

en la producci6n fue factor que domin6 en la revolución indus-: 

trial; si era activo, inteligente y vigoroso ten!a mejor remu

neración; si no, su salario era bajo, y su producci6n. 

De esta suerte, el despertar de la clase obrera se fue sintien 

do cada vez más; a ella se unian algunos naturalistas que les 

aconsejaban aumento a su salario, no fatigarse y mejorar sus 

condiciones de vida; ello los llevaria a mejores condiciones 

econ6rnicas y a hacerse obreros de mejor· calidad porque los ho~ 

bres de pecho robusto, ojos brillantes y corazón gozoso poseen 

un alma de buena calidad, en cambio los trabajadores de pecho 

encogido, ojos cerrados y corazón colmado de amarguras por ex

cesivas jornadas forman pueblos d~biles y oprimidos: para estos 

objetivos deberia haber medios para defensa de la salud. 

Los nuevos objetivos motivaron a los obreros a dejar de consi

derarse una máquina industrial. Empezaron a cuidar su persona 

alimentándose bien, por lo que estudiosos del problema realiz~ 

ron investigaciones en París, donde se habl6 de la fatiga, 85 

85 d' i· d fáb' ldº . Estu ¡os rea iza os en ricas en genera icen que en cualquiera de 
ellas el esfuerzo del obrero transforma su vida y que la·s condiciones 
de trabajo, sobre todo adversas, le afectan. Si hay fatiga, el ser hu 
mano se va minando, 
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para cuyo estudio se la equiparó al desgaste de los motores. 

"En el caso de motores inanimados, la fatiga ataca a los ro 

dajes, engranes, resortes, piezas oscilantes; en el caso de 

motores animados, hombres o animales, que tienen funcionesdi 

ferentes 11
,
86 la fatigase da cuardosealtera o disminuye la inten-

sidad del esfuerzo muscular o se reduce el encogimiento del 

músculo a causa de una jornada larga. 

Los entendidos en la materia continual:an estudiando la Sifuaci6n 

de los obreros para un mejor rendimiento y menos desgaste f f 

sico de éstos, y proponen como primer objetivo que el obrero 

se emplee motu proprio; para ello formulan una evaluaci6n de 

su capacidad psícofísica y mental y darles capacitaci6n en 

relaci6n con el empleo que requiera su habilidad para que su 

ritmo propio y natural encuentre su adaptaci6n psíquica al 

trabajo que desempeñen, beneficio para ellos y el capitalista. 

El salario, un problema concomitante al de la jornada, se equi-

libra a la jornada, haciéndose más decoroso; tal equilibrio 

viene a ser un estímulo, bien empleado por los industriales. 

As! se pens6 en una reducci6n de la jornada y un estímulo ec2_ 

n6mico al obrero. Se observ6 que se obtenían mejores rendi

mientos en la producci6n, a diferencia de lo obtenido con mé 

86
E1 filósofo Mosso, en su estudio de la fatiga, demuestra que por los 
grandes esfuerzos musculares y la extremada fatiga se produce anemia 
cerebral que influye en la disminución visual. (Palacios, Alfredo. La 
6a:tiga, Buenos Aires, Editorial Omeba, 1922, página 97). 
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todos anteriores, con los que la atenci6n del obrero y su ener

gia f!sica eran vencidas por el cansancio. Por tanto, la reduc

ci6n de la jornada a proporciones equitativas coadyuva a la sa

lud f!sica y mental. 

Se pens6 que la limitaci6n de la jornada fuese para que el tra

bajador tuviese participaci6n en el progreso t~cnico. Si antes. 

el progreso era su peor enemigo, ahora lo desear1a, porque con 

base en la jornada rn1nima aumentar!an considerablemente las ga

nancias para los industriales y en consecuencia habría aumento 

salarialpara los obreros. 

Importancia histórica 

En la historia del trabajo, su legislaci6n ha sido elemento muy 

importante. La limitaci6n de las horas de trabajo se fundó no 

s6io en razones de orden ético, como la humanizaci6n de las con 

diciones de trabajo, y razon~·~ de orden social, como conservar 

la salud de los trabajadores, sino tambi~n en razones económi

cas (obtener mayor capacidad de producción del individuo sin 

el agotamiento de ~ste por jornadas continuas de trabajo). 

De Litela abog6 por la disrninuci6n de la jornada, con objeto de 

proteger la vida humana y hacerla más justa. En Inglaterra, co

mienzan en el siglo XIX movimientos que reclaman la dism1n:uci6n 

de la jornada. Aqu!, donde los trabajadores estaba~ sujetos a 

jornadas de doce a diecis~is horas diarias, se luch6 por la de 

ocho; las ~rimeras reivindicaciones se formularon con la pcpilar 

canci6n de los cuatro ochos: 
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"Eight hours to work, 

Eight hours to play, 
Eight hours to sleep, 
Eight hours to day". 87 

(ocho horas de trabajo, ocho de recreo, ocho de descanso, y ocho 

chelines por d1a) • 

La Iglesia intervino. El papa Le6n XIIldec!a en su encíclica Re-

tu.11 no va.1r.um: "dl!bese, pues, procurar que el trabajo de cada d!a 

no se extienda a m.1s horas de las que permitan las fuerzas". 

El principio de la limitaci6n legal de la jornada de trabajo fue 

instaurado primeramente por la legislación.francesa,· en 1848;más 

tarde por paises iberos y latinoamericanos. 

Convenios y acuerdos internacionales 

La Oficina Internacional del Trabajo (O.I.T.), tras sucesivas reu 

niones, logra en 1919 la limitación uniforme y universal de la 

jornada de trabajo, jornada que rige en la actualidad, y la pro

tecci6n de mujeres y menores en trabajos insalubres. 

La convención de Washington, en 1919, fue la primera convenci6n 

internacional de la Oficina Internacional del Trabajo, hoy Orga

nización Internacional del Trabajo; "fue su prueba de fuego.Triu~ 

E6 en toda su extensi6n al sancionar el principio señalado de 

l.<ls 'ocho horas diarias y cuarenta y ocho ser.~anales' de trabaje''. 88 

s7Cabanellas, Guillermo. Ob. cit., página 107, 
i1 '3 • • b J a.d d ... b • DespotJ.n, Lui& Al erto. 0Jr>1 et e .u.a O.JO, Buenos Aires, Editorial Biblio 

gráfica At'gentina, 1952, página 58. 
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La convenci6n de Génova, en 1920, se refirió especialmente al 

trabajo maritimo y.fluvial, con tendencia a aplicar los benef! 

cios de la de Washington de 1919 a los trabajadores de estos 

campos. 

La convenci6n de Ginebra de 1923 trat6 la incorporación del tra 

bajador de la agricultura a la jornada ya establecida. No obs

tante, fue asenso que era difícil controlar las jornadas agr!c~ 

la y ganadera¡ en consecuencia, no se aprob6 dicha incorpo

raci6n. 

La convenci6n de Berna aclar6 los conceptos de Washington de 

1919 para un mejor estudio analitico. 

La convención de Londres, en 1926, subsan6 errores de la conve~ 

ci6n de Washington de 1919 e incluyó al régimen de la jornada 

establecida al obrero de la agricultura y al servicio do 

méstico. 

La convenci6n de Ginebra de 1930 incorporó a la jornada establ~ 

cida al empleado de comercio, al que la de Washington no consi

deraba. Por el probl:ema de la desocupación propuso la ja:nada de 

cuarenta horas. No tuvo aceptación hasta 1935, en la industria 

textil, y en 1938 en obras públicas. 
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el La ~egu~~dad indu~t~ial 

Se dice que desde siempre el hombre ha tenido la necesidad 

de trabajar para sobrevivir, acción que produce por s1 mis

ma un riesgo y éste un accidente. As1 el accidente es, uni 

versalmente, una consecuencia fatal e inseparable del traba 

jo, al que se enfrenta toda persona que efectGa cualquier 

actividad; por ser tan antiguo como el trabajo mismo, suev~ 

lución ha sido paralela a la de los cambios de la industria. 

Antaño el trabajo era cnsi todo .manual, .sin empleo de fuerza 

artificial (mecánica). La mano de obra del trabajador era ca 

lificada y la alcanzaba en diferentes etapas, desde la de 

aprendiz. 

No había disposiciones sobre la prevenci6n de los accidentes 

de trabajo; paulatinamente se reglament6 la prevenci6n, las 

medidas de protecci6n para los trabajadores y la necesaria 

preparaci6n técn~ca y asistencia médica. Con estas l!ledidas, 

aunque precarias, los trabajadores no quedaban desamparados. 

El desarrollo industrial y la aparici6n del maquinismo pr~ 

piciaron riesgos y accidentes de trabajo, problema dificil 

de resolver pues si no se reparaban cuando eran resultado 

de la aplicación de lQ fuerza muscular, menos aGn lo serían 

ahora que los provocaban fuerzas ajenas a la energía humana 

directa. 
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El maquinismo llevó a la revolución industrial. La produc

ción se concentró en pequeños talleres, en los que se acen 

tuó el peligro que el uso de la máquina entraña siempre. 

Los accidentes de trabajo aumentaron considerablemente; de 

aqu1 la necesida.d de proteger a los trabajadores, adoptan

do medidas de seguridad para prevenir loB riesgos del tra

bajo. 

La investigación sobre medidas de seguridad y prevenciónde 

accidentes en el trabajo se inicia cuando la revoluci6n in 

dustrial est~ en pleno deBarrollo, cuando el maquinismo co 

bra muchas victimas; el trabajador era reemplazado de inm~ 

diato si sufría percance o por no soportar la inagotable 

jornada; se le trataba inhumanamente y recibía pago mezquino. 

Si una máquina se descompone, puede ajustarse, renovarse o 

reemplazarse. No sucede lo mismo con la "máquina" humana, C!!_ 

yo desgaste o inutilización repercute moral y materialmen

te sobre su familia y la sociedad. Un gran número de acci

dentes y enfermedades profesionales u ocasionales se deri

va generalmente de errores o ignorancia. 

SegGn el estudio de Palacios, el capitalista utilizaba en 

su empresa a obreros que reunieran cualidades físico-psic~ 

lógicas de primera calidad para con ellos acrecentar a co~ 

to plazo su capital. Se decía que también se beneficiaba 

al obrero porque obtenía mayor remuneración económica; lo 
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cierto es que sufr.ía desgaste prematuramente. Para aquellos 

obreros que carecían de las cualidades antedichas, además de 

que su sueldo era escaso corrían más riesgos y estaban más 

propensos a enfermedades por su endeble condici6n, aunque 

fnesen psicol6gicamente superiores a otros, pues la gran df. 

ferencia que exist.ía entre unos y otros era la resistencia 

f.ísica. 

Dada esta situaci6n, la Oficina Internacional del Trabajo 

realiz6 diferentes estudios, que vieron la necesidad de pr~ 

teger al obrero, a quien, corno hemos visto, se trataba corno 

a apéndice de la máquina, sin considerar que, al igual que 

una máquina, el obrero requiere un "mantenimiento" para ren 

dir mejor y, por ende, producir más. 

De tal manera, cuando evoluciona la industria en el mundo, 

los legisladores del derecho laboral, y la doctrina misma, 

empezaron a preocuparse por la seguridad y la higiene en el 

trabajo, en beneficio del obrero. 

Ricardo Smith y Roberto Owen, con gran visi6n global de los 

problemas que sucedían con el capital y el trabajo, consid~ 

raron las intervenciones de la Iglesia (encíclicas del papa 

Le6n XII Il , tratando de reglamentar medios preven ti vos de S.!:, 

guridad para evitar y aminorar los posibles riesgos del tr~ 

bajo y los accidentes. Asimismo Paul Pie, como los economi~ 

tas, consider6 los problemas derivados de la revoluci6n in

dustrial. 
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El derecho de los riesgos del trabajo abarcó todo lo relat! 

vo a la proyección jur!dica de los accidentes, las enferme

dades y en general los siniestros que a los trabajadores pu~ 

den ocurrir les en la prestación de sus servicios; por lo que 

se dir1a que abarca desde las medidas de seguridad en el tr! 

bajo hasta las de higiene que prevén ·y atendan los ries-· 

gos. 

Los riesgos laborales deben ser reglamentados por el derecho 

y concernir también a todas las instituciones que tengan e~ 

mo fin vigilar todo peligro a que el trabajador está somet! 

do por la prestación de sus servicios. Los riesgos laborales 

entrañan accidentes dé trabajo y enferm.edades profesiona-. 
les, y deben ser considerados desde el punto de vista jur!-

dice. 

De esta forma es necesario unificar técnicas y ·aisciplinas 

especiales de otras cienr=ias con las propias de los estudios 

jur1dicos para que éstas tengan preponderancia porque la hf. 

giene industrial, más parece propia de la especializaci6n 

médica que de la jur1dica, y lo referente a la prevenci6nde 

los accidentes laborales se halla más cerca de la ingenier!a 

social que de lo jur!dico. 

Siguiendo esta tendencia de destacar lo jur1dico,entendidos 

en la materia separan estrictamente lo laboral y lo relati-

vo a la seguridad social. Porque si bien la seguridad y la 
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higiene en el trabajo son comprendidas por los riesgos de 

trabajo no están encuadradas en un derecho aut6nomo, sino 

en una rama de las que integran el derecho del trabajo.La 

regulaci6n de los riesgos del trabajo depende de la rela

ci6n obrero-patronal, es decir, del contrato. 

En tanto materia de seguridad social, los estudiososobser 

van los accidentes profesionales para que el trabajador 

tenga asistencia y se integre a la sociedad. 

Lo relativo a los riesgos del trabajo se amalgama direct~ 

mente con las medidas de seguridad social y, en forma me

nos directa, con los medios de prevenci6n; por ende,eltr~ 

bajo es el origen de determinados riesgos y de las resul

tas que ~stos pueden provocar f !sica y ps1s:uicamente en 

quien presta sus servjcios. 

Antecedentes hist6ricos 

La idea del riesgo profesional nace en Francia, cuando a 

fines del siglo XIX el derecho del trabajo francés forma

ba parte del derecho civil y con €ste estaba relacionada 

la Ley de Accidentes del Trabajo. Más tarde, con mayor vi 

si6n de los problemas, el 7 de abril de 1598 se supera la 

doctrina de la responsabilidad con la teoría del riesgo 

profesional, gran conquista del derecho del trabajo fran

c~s que se proyecta a varios pafses de Europa yAm~rica L~ 

tina. Los siguientes son los principios de esta teor!a: 
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"1) ta idea del riesgo profesional, fun·damento de la respo!!. 

sabilidad del empresario; 

2) La limitaci6n del campo de apl1caci6n de la Ley a los ac 

cidentes de trabajo; 

3) La distinción entre caso fortuito y fuerza mayor; 

4) La exclusión de la responsabilidad del empresario cuando 

el accidente es debido a <lolo del trabajador; 

5) El principio de la indernnizaci6n forfaitaire; 

6) La idea de que el obrero tiene tínicarnente que acreditar la 

relación entre el accidente y el trabajo~. 69 

La doctrina de la responsabilidad civil dec1a que la idea del 

riesgo profesional se funda en la culpa humana porque la ac

ci6n del hombre es libre en los llliites no prohibidos, por 

lo que una acción culposa que cause daño genera una respons~ 

bilidad y debe sancionarse pues de lo contrario cualquier S!:!_ 

jeto se manejaría a su propio arbitrio y no habr!a progreso. 

La producci6n industrial es por s1 misma creadora de un ríes 

go que no existe en la naturaleza. Es decir, todo trabajo i!!!_ 

pone un riesgo, pero la máquina y la fábrica crean un riesgo 

específico, diferente del riesgo del trabajo mismo. 

Se dec1a que en el siglo XIX, en las fábricas lqs accidentes 

que se suscitaban se deb1an en 25 por ciento al obrero, en 

89 Cueva, Mario de la. Ve11.e~ mex.tc.ano dei.".tJuz.bajo. M~ico, Editorial 
Porrúa,. S.A. 1949, t. II, página 45. 
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25 por ciento al empresario y en 50 por ciento restante a ca~ 

sas desconocidas. Comentaristas franceses, conforme a la te~ 

r1a de los riesgos profesionales, abundan en ~l tema dicien

do que todo trabajo supone peligros, en especial el trabajo 

industrial; desde que el patrono contrata a un obrero, ~ste 

queda expuesto a un riesgo de accidente. 

Paul Pie dice que el principio del riesgo profesional puede 

confundirse a primera vista con la teor1a del riesgo creado: 

la producción industrial expone al trabajador a ciertos ries-. 

gos, por lo que corresponde al patrono, por ser quien obtie

ne los beneficios de la producci6n, la obligaci6n de indemni 

zar al obrero. De una manera o de otra la teor1a del riesgo 

creado o de la responsabilidad legal y la teor1a del riesgo 

profesional buscan el mismo objetivo, indemnizar al obrero. 

La teor1a del riesgo profesional supera a la antigua doctri

na de la responsabilidad civil puesto que sus principios ce~ 

templan lo siguiente: la culpa del patrón, la culpa del tra

bajador y las causas desconocidas (casos fortuitos o de fuer 

za mayor). El caso fortuito era el que más preocupaba a los 

estudiosos del problema porque el trabajo por s1 mismo es un 

riesgo para quieh lo ejecuta, es una fuente de accidentes. 

En la Argentina, como dato est~d!stico, los accidentes de tra 

bajo fueron de fundamental importancia desde los puntos de vis 

ta económico de indemnizaciones, y pol1 tico, social y humano. 
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Las autoridades competentes del pa!s hicieron de 1930 a 1935 

un estudio sobre los accidentes del trabajo cuyas conclusio-

nes fueron que en la "República Argentina proporcionalmente, 

todos los días se accidentan 222 obreros, por parte m!nill1a, 

como promedio de los años de 1931 a 1935, y cada seis minutos 

y cjncuenta y siete ,segundos, se produce un accidente de tra

bajo, y en un promedio de 24 horas mueren dos obreros".9D 

Cifras fatales para aquel tiempo, por lo que, según la doctrf_ 

na, si la industria es la causa inmediata y directa de los a~ 

cidentes, el empresario creador del riesgo debe asumir la re! 

ponsabilidad de éste. 

Los accidentes de caso fortui.to, inevitables y cuyas causas 

se ignoran, provocan el nacimiento de la teoría de que el d~ 

recho del trabajo surgi6 con el solo prop6sito de resolver:L!!. 

tegralmente los problemas del hombre que presta sus servicios 

subordinadamente. 

Así como avanza y evoluciona la técnica industrial, así tam-

bién el derecho del trabajo se adecua·en tiempo y lugar; de 

tal modo, un accidente de case fortuito en la industria será 

culpa del empresario por no haberlo previsto. Empero, siempre 

serán inevitables los accidentes. Se da asimismo culpa del 

90 Tissembaunn, Mal"'iano R. Lo.s Jr.-le4go& del titaba.jo úidu4.t1Li.a.L 
Santa Fe, i::ditorial Univ. Ual. del Litoral, MC:MXXXVIII, página 15. 
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trabajador en los accidentes del trabajo, pero estudiosos 

del problema ·no lo consideran de tal forma, sino caso for

tuito también, por ser inevitable el riesgo profesional. 

Explican que los accidentes se dan, no por el trabajo mis

mo, sino por el trabajo aplicado y ar0umentan que aunqueel 

trabajador tome todos los medios de prevenci6n y de segur~ 

dad para evitarlos, éstos se generan por haber cansancio 

(fatiga), sobre todo ~l finalizar su jornada, y descuido 

como resulta de éste. 

Paul Pj.c exonera de la culpa al trabajador basándose en su 

teoría objetiva, que tiene un fundamento doble: el técnico 

(la creaci6n de un riesgo y la inevitabilidad de los acci

dentes) y el de justicia (que pide que el creador del ries 

go y beneficiario de la producción repare los daños causa

dos). 

Desde los años del derecho romano no se ha estado de acuer 

do en la doctrina civil acerca de conceptos de caso fortui 

to y de fuerza mayor. 

Bonecase comenta que en el derecho francés no hay diferen

cia alguna entre los dos conceptos, ya que, id6nticos o di.§_ 

tintos, producen los mismos efectos. La fuerza mayor, como 

fenómeno natural, es de orden físico o moral, que escapa a 

toda previsión y cuyos efectos son absolutamente extraños 
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(o ajenos) a la empr.esa. El caso fortuito son acontecimientos 

que no pueden ser previstos por el ser humano y no pueden iin 

putarse al empresario, sino a la industria. 

Si desprendemos claramente diferencias entre caso fortuito y 

fuerza mayor (aunque los dos conceptos mantienen rasgos co

munes en materia civil, que son la imprevisibilidad y la ine 

vitabilidad) resultan los siguientes conceptos: caso fortui

to es todo acontecimiento imprevisto e inevitable cuya causa 

es inherente a la empresa o que se produce en ocasi6n del r:!e~ 

go creado por la propia negociaci6n; fuerza mayor es el acon

tecimiento imprevisto cuya causa, f 1sica o humana, es absolu

tamente ajena a la empresa. 

La doctrina y la legislaci6n se han preocupado por esclarecer 

en el riesgo profesional la culpa y el dolo, pues los conser

vadores, al considerarlos dentro de los accidentes de trabajo 

pretendieron excluir de la culpa lata la culpa inexplicable; 

segan la doctrina y la legislaci6n, si ambas se encaminasen al 

dolo del trabajador, excluirian de responsabilidad al empre-

sario. 

La jurisprudencia, la doctrina y los franceses Rousat y Givord, 

cuando hablan de la culpa lata o de la culpa inexplicable las 

separan cuidadosamente del dolo y sus efectos. El.dolo y sus!. 

fectos deb1an de ser regulados para determinar la cul 

pa: o del trabajador o del patr6n, por~ue para que se den 
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el dolo o la culpa hay que realizar un proceso de investig~ 

ci6n del cual resultar~ la responsabilidad. Comentan que en 

la culpa inexcusable debe haber necesariamente una acci6n u 

omisión de actos y que ~stos deben ser voluntarios; a falta 

de actos voluntarios habr1a imprudencia por no haber una i~ 

tenci6n, y como ésta no es confundible con la voluntad ha

br!a un acto intencional. Un acto voluntario presupone con 

ciencia del actor, aunque no haya previsto las consecuencias 

de su acto, o bien, que conocidas éstas su objetivo fuera CO!,!. 

cluirlas; al respecto, hay excepciones, ya que si bien el a~ 

to o la ornisi6n son voluntarios, no debe existir intenci6n. 

El objetivo de Saleilles, Pie, Sachet, Rousat y Givordenla 

idea del riesgo profesional fue reglamentar una responsabi

lidad al patr6n en los accidentes del trabajo. La jurispru

dencia considera esta aportaci6n, que será importante para una 

Ley de l1ccidentes de Trabajo como innovaci6n de principios, 

de responsabilidades en el derecho positivo. Esta ley ampa

r6 al trabajadbr con el principio de la indemnizaci6n forf.ai 

taire, que era un procedimiento para calcular una indemniza 

cidn justa. 

Los franceses Rousat y Givord, respecto de la idea del ries 

go profesional dan dos tesis fundamentales: La idea de que 

la indernnizaci6n no debe 'ser ~atal, sino parcial, y el pri~ 

oipio de la supresión del arbitrio judicial mediante el es-
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tablecirniento de indemnizaciones fijas. con ambas tesis, la 

idea del riesgo profesional se extendi6 más allá de los pri!! 

cipios del derecho civil, haciendo más responsable al empr~ 

sario. Las ideas de estos autores modifican al derecho civ~ 

que responsabilizaba de un accidente s6lo al empresario y lo 

obligaba a una indemnizaci6n !ntegra. 

Los civilistas aceptan la responsabilidad aunque no del to

do, pues arguyen que si el trabajo por s! mismo es una fuen 

te de riesgos y accidentes, el progreso de la industria los 

acrecienta. Los civilistas ve!an caer sus normas, inoperan

tes para el derecho laboral e inocuas por no adaptarse a las 

exigencias del momento. Ya los estudiosos empezaban a pre

tender igualdad de cfrcunstancias entre capital y trabajo. 

Con sus estudios y el principio de la indemnizaci6n forfai

taire (adoptado por la Ley de Accidentes de Trabajo), los ª!:. 

tores franceses logran, a pesar de la oposición de los civi 

listas, que el patr6n proporcione al obrero una indemniza

ci6n fijada con base en su salario, que venía a ser una com 

pensaci6n correspondiente a su incapacidad absoluta ~ a .su 

muerte. 

La legislaci6n c0ntribu:y6 en los avances laborales al deci

dir que como contrapartida a la extensi6n de la responsabi

lidad del empresario la indemnizaci6n fuese siempre parcial, 
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---··-:.·..:·•· .... "·!.pio de igualdad que tiene indudables ventajas tanto p~ 
~ ·-.~ ... - -._ 

ra el patrón como para el obrero. 

De esta forma surgieron nuevas tendencias que superan la idea 

del riesgo profesional en beneficio de la seguridad .industrial. 

Con estas nuevas tendencias se encuentra que en una industria 

pueden suceder accidentes en el curso, por el hecho o en oca 

si6n del trabajo; éstos generan p.t:oblemas distintos de los que 

había enfrentado la legislaci6n. El planteamiento de proble-

mas empieza con el nacimiento de la máquina, que substituye 

a la mano de obra y revoluciona a la industria y que provoca 

frecuentes accidentes de trabajo. La frecuencia de accidentes 

crea conciencia del peligro inminente de un riesgo específ i-

co de los trabajadores. La influencia de la máquina en la i~ 

dustria y de ésta en los accidentes del trabajo eran inevit~ 

bles. Ciertamente hay riesgo no s61o en el trabajo sino tam

bién en la vida diaria, y en ambos es inevitable; pero dado 

que el de la industria es más frecuente, los estudiosos lo 

consideraron un problema que atañe a la sociedad; surge de e! 

ta manera la idea de un seguro social, quizá más generoso y 

propicio para la seguridad del obrero y reglamentador (acor

de con el derecho laboral} de medidas de prevenci6n. 

Se estudi6 la idea del.seguro social. Sus sustentadores adu

jeron que si el empresario de~tina cierta cantidad para el 

mantenimiento de su maquinaria, ju~to sería también que des-
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tinara una cantidad igual para el trabajador, encargado de 

mantener la producci6n de la máquina que reditúa al patr6n 

acrecentamiento de su capital. Esta idea sustituye a la pr!:_ 

venci6n social, y la tesis del riesgo espec1fico en la pr~ 

ducci6n indu.strial es sustituida por el nuevo principio de 

la reparación de todos los accidentes que ocurran por el he 

cho o en ocasi6n del trabajo. 

La jurisprudencia enfrent6 la nueva problemática basada en 

estudios efectuados en B~lgica que decían que debe existir 

una relaci6n causal inmediata y directa entre el trabajo y 

el accidente. Esta posici6n hizo excepciones diciendo que 

para que el accidente sed~ debe haber una relaci6nobrero

patronal. 

De esta posici6n surge un elemento esencialmente procesal, 

la relaci6n obrero-patronal, adoptado por la legislación 

francesa, que elimina en materia de derecho laboral la car 

ga de prueba para el trabajador. Se acepta asi la simple r~ 

laci6n que existe entre el obrero y el patr6n como prueba 

fehaciente para que el trabajador pueda exigir al empresa

rio una indemnizaci6n. 

Con b~se en lo anterior, juristas franceses ~esuelven co~ 

flictos segtín fuera el accidente: ocurrido en curso, por el 

hecho o en ocasi6n del trabajo; es decir, valoran el caso 

y lo regulan con fundamento en una fórmula que se 
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cre6 en la corte suprema de casac~6n de Francia; los acciden 

tes deberían ocurrir en el lugar y durante las horas de tra

bajo. 

Esta nueva f6rmula hac!a innecesaria la prueba de la rela

ci6n entre el trabajo y el accidente y creaba también la pr~ 

sunción de que todo accidente ocurrido en el lugar y durante 

las horas de trabajo era un accidente de trabajo. Además ex

presa que la simple suposici6n de la existencia de una rela

ci6n obrero-patronal, que por si misma hace prueba plena, ha 

ce menos necesaria la carga de prueba y acelera con mayor di 

ligencia el conflicto. 

No conforme del todo el francésSachet con la f6rmula de la 

corte de casaci6n, le hace a ésta la critica de que lejos de 

simplificar el problema lo ~omplicaba pues tendía a favore

cer al obrero, al que no obstante limitaba al aseverar que los 

accidentes deberían ocurrir en el lugar y durante las .ho~as 

de trabajo. (Por lugar de trabajo debe entenderse el sitio o 

~ito en que el obrero está o se transporta para ejecutar su 

labor, y sobre el que el patr6n puede ejercer vigilancia) .E~ 

tudia la f6rmula en todos sus aspectos y trata de que no pieE_ 

da su valor. 

Sachet distingue el hecho y la ocasi6n del trabajo; se ·basa 

en la ley francesa de 1893, qúe contemplaba los accidentes 

ocurridos por el hecho y en ocasi6n del trabajo. La ley de 

1898 hace lo mismo, s6lo que en vez de la "y" queda una "o": 
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accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo; cons!_ 

dera víctima de un accidente de trabajo a aquel trabajador que 

directa o indirectamente se lesionase con la utiler1a de la em

presa o sin ella, o bien, resultase dañado por las fuerzas que 

lo moviesen, cualesquiera que fuesen; de este modo, accidentes 

ocurridos fuera del lugar de trabajo o no causados por la utile 

ria (por ejemplo, un mandadero atro?ellado en la calle o un obre 

ro encargado de la limpieza de una oficina que encontrase un a~ 

ma de fuego, por curiosidad intentase manejarla y se lesionase 

o muriese) venían a ser accidentes de trabajo, que admit1a laj~ 

risprudencia con este planteamiento: si el trabajo no es causa 

del accidente, puede ser al menos la ocasi6n; la responsabili

dad del accidente reca1a en el patr6n. 

Sachet dice que al obrero se le valora segán sus funciones cua~ 

do está a disposici6n de su patr6n, o se encuentra en el lugar 

que le ha sido asignado en espera de 6rdenes o en cualquier lu

gar en que est~ por orden de su patr6n y por necesidades del ser 

vicio. 

Estudia nuevas ideas sobre los riesgos profesionales, tema que 

fuera preocupa~i6n de estudiosos en la materia, por elsurgimie~ 

to de la revoluci6n industrial, revolución que provoc6 muchos 

accidentes ocurridos en el curso, por el hecho o en ocasi6n del 

trabajo. Como podemos observar, Sachet analiza diversos proble

mas que m~s tarde la corte de casación de Francia ~esolvi6, 
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La corte de casaci6n contempló la reparaci6n de accidentes con 

la simple presunci6n de que todo accidente de trabajo que se 

produzca en el lugar y durante las horas de trabajo se deriva 

causal u ocasionalmente del trabajo mismo. Esto comprueba que 

en la jurisprudencia francesa s1 había progreso en el derecho, 

pues sus principios no le impidieron basarse en las propuestas 

de la doctrina. 

Para 1938, Henri Gazier dijo acerca de la ley de este año que 

3U esencia era la misma de la ley de 1898 y que mantenía la mis 

~a postura acerca de la responsabilidad, con la diferencia de 

-~e la nueva ley extendía los beneficios a todos los trabajad~ 

:·es sin importar la profes i6n que ejerciesen. 

~l primer artículo de la ley de 1938 mantiene el principio de 

~a corte de casaci6n como poseedor de un gran valor, pues de la 

ley de 1898 se desprende una presunción iuris tantum, importan-

tísima para el problema de la prueba de la naturaleza del acci-

d~nte; la ley de 1898 consideraba accidentes de trabajo los ocu 

r=idos en el lugar y durante las horas de trabajo; antes de ella 

• los que ocurrían en circunstancias distintas exigían la compro-

:. baci6n de la relaci6n con el trabajo. 

,El merecimiento de la ley de 1898 radic6 en el doble hecho de 

., que resolvi6 en buena medida el problema de la responsabilidad . 
-t; 
.)en la industria y de que repercuti6 favorablemente en la vida da 

~los trabajadores. Result6 una norma de tipo conservador, que con 

',el tiempo y a pesar de ser criticada por los seguros sociales se 

:extendi6 por varios países de Europa. 

211 



La ley de 1898 fue una especie de transacción entre las normas 

civiles y la ide~ de la justicia social¡ esta idea se afirmó ca 

da d1a con pasos firmes en la ley de 1938, que, bas~ndose en su 

doctrina y jurisprudencia, ve la c:ran necesidad. de reparar los da

ños causados por los riesgos del trabajo. André Rousat, al iqual 

que otros doctos, afirmó que er:. la corte de casaci6n se escribió 

el principio de que la autoridad es fuente de responsabilidad. 

Los legistas no pensaban que la responsabilidad de los acciden

tes de trabajo deb1a de afrontarla el empresario y regularl,a el 

Estado. Se concentraron en el estudio y la investigaci6n para 

dar los medios de prevención de los riesgos de trabajo. Pero, 

por medio de la opini6n pública, los legisladores normaron la re~ 

ponsabilidad del patrón, es decir, hicieron responsable al pa

trón de los riesgos profesionales. 

Se consider6 la noción de riesgo profesional para reglamentaren 

todas aquellas actividades en que existiera una relaci6n de tr~ 

bajo. Andr~ Rousat, basado en esta noci6n,expres6 que ella se fu!!_ 

damentO en teor1as de la corte de casación, espec1f icamente en 

la idea del riesgo de autoridad. Simpatiz6 con esta idea del rie~ 

go de autoridad y de ella derivó una posición: en un accidente, 

deb1an considerarse el tiempo y la hora en que hubiese sucedido, 

siempre y cuando el trabajador se encontrase bajo autoridad del 

empresario o simplemente tuviese una relación de trabajo.Por 

la relación de trabajo habr1a la presunci6n de que un accidente 

en el cual fuese victima un trabajador ser1a un accidente de tr~ 

bajo. ta posición de Rousat es de gran valor ~tico y social. 
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En el apogeo de la revolución industrial surge el Código de Nap~ 

león o Napoleónico, que influyó notablemente en leyes civilistas, 

europeas e iberoamericanas, Las sociedades burguesas, individua

listas y liberales, acordes con las tendencias civilistas y econ6-

micas de este Código (dirigidas ambas a explotar y denigrar al 

obrero), hacen a un lado las normas b~sicas del derecho natural 

y separan del derecho a la moral. 

El civilista Ripert censuró las tendencias civilistas del C6digo 

Napole6nico, del que se desprendieron un sinnfunero de leyes sin 

direcci6n alguna, con lo cual menoscabó su espíritu normativo;en 

cambio, alabó la Ley de Accidentes de Trabajo, que recuper6 para 

el derecho la moral. 

3sta ley hace valer los derechos de los obreros. Responsabiliza 

al fuerte del d~bil y repara los daños cuando el trabajador es 

v1ctima de un accidente de trabajo. Busca no tanto la responsab! 

:idad o la reparaci6n del daño, sino que el obrero, además de te 

ner derecho a una atenci6n m~dica, tenga el derecho a reintegra~ 

• se a su trabajo. 

Gast6n Morin, en estudios que efectu6, s~ basa en las ideas de 

,Ripert y en las f6rmulas y tesis que sosten1a la corte de casa

"ción. Consecuentemente dice que cano la industria evolucionaba tan rápid~ 
"· 
::mente, la corte, aunque quer!a ser r:í.gida en sus principios y so~ 

·:tener sus ideas y principios, tuyo que modificarlos en su c6di-

go, con lo cual mostró una vez más la legislaci6n francesa que el 

erecho debe ser inestable, cambiante y acorde con el momento en 

' 
~' 

l
'··· 

. 
. 
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que se vive, tutelar de los derechos del obrero con normas que lo 

protejan y dignifiquen. 

La seguridad industrial en el derecho mexicano 

La legislación mexicana fue la primera en contemplar la prevenci6n 

y la reparación de los infortunios del trabajo; están consignadas 

en el articulo 123, fracción XIV de la Constituci6n, y reglament~ 

das en varios art1culos de la Ley Federal del Trabajo (1931). 

Nuestro artículo 123 fue elaborado en un tiempo en que ya se con~ 

cian los efectos benéficos de la idea del riesgo profesional. Ni~ 

guna legislación en el mundo admitía con tanta liberalidad la idea 

como nuestra constitución. La prevenci6n y la reparación de losi~ 

rortunios del trabajo nacieron sin las limitaciones habidas en 

otras legislaciones; esto permiti6 a la Suprema Corte de Justicia 

adoptar medidas superiores a las de la corte de casaci6n de Francia. 

En nuestro derecho, los antecedentes de la idea del riesgo profe

s ionnl los encontramos en: la Ley de Villada, de 3 de abril de 

1904, para el Estado de México; la Ley de Bernardo Reyes, de 9 de 

noviembre de 1906, para el estado de Nuevo ~e6n; la Ley de Cándi

do Aguilar, de 19 de octubre de 1914, para el estado de Veracruz; 

la Legislaci6n de Yucatán, promulgada por Salvador Alvarado el 11 

de diciembre de 1914; la Ley del 27 de octubre de 1916 para el es 

tado de Coahuila, y l¡:¡ Ley de 24 de julio de 1916 para el estado 

de Zacatecas. 
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El articulo 123 otorga, desde un principio, a los estados facul

tades para expedir leyes de trabajo. En 1918 se inicia un rnovi

~iento legislativo con la promulgación de Ley del Estado de Ver~ 

cruz. En general, las leyes que se fueron sucediendo reproducían 

la ley francesa de 1898; añadían en lo correspondiente a acciden 

tes, las enfermedades profesionales (ne incluidas en la ley fran

::esa). 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 normó el riesgo profesional. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia aún sosten1a en 1934 

la vieja tesis del riesgo creado por la producción industrial y 

·ü maquinismo, hasta que la cuarta sala, en sus ejecutorias de 

t934 a 1940, hizc valer la fracción XIV del articulo 123 consti

~ucional, en la que se establece la responsabilidad de la doctr~ 

:1a del derecho industrial, doctrina que sostiene que el estable

::imiento de una organizaci6n a base de funcionamiento de máquinas 

implica la creaci6n de un riesgo por su solo establecimiento, 

.·iesgo que existe para cualquiera y especialmente para los trab~ 

jadores, y que al celebrar éstos un contrato de trabajo quedan~ 

puestos al riesgo creado por el patrón. Estas ideas sobre la re~ 

ponsabilidad de los patronas flotaban en el ambiente y dieron a 

nuestro articulo 123 una amplitud que superó a la legislación ex 

tranjera. 

La fracción XIV del articulo 123 constitucional aún no reformado, 

de 1931, dice: "Los empresarios s~rán responsables de los acc~

. dentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los tra 

.tajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesi6n o 
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trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la 

indenmizaci6n correspondiente, según que haya tra!do corno conse-

cuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente 

para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patr6n contra 
. 91 te el trabajo por un intermediario". 

En el llamado Proyecto Portes Gil se mencionaba ya la teor!a del 

riesgo profesional y se la fundamentaba en la idea del riesgo crea 

do por la empresa (igual que en la corte de casaci6n en 1898) • 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 confirm6 esta interpretaci6n 

restringida al poner como encabezado en su titulo sexto la denomi 

naci6n "riesgos profesionales" y al decir en su artículo 284 que 

riesgos profesionales son los accidentes o enfermedades a que es

tán expuestos los trabajadores con motivo de sus labores o en e-

jercicio de ellas. 

La declaraci6n de los derechos sociales de 1917 y la ley de 19 31 

fueron una fuerza viva y activa para la prevenci6n y reparaci6nde 

los infortunios del trabajo. 

En un esfuerzo más de superaci6n del derecho laboral mexicano, en 

1970 modifica la Ley Federal del Trabajo de 1931. Parte del prin

cipio de que el derecho del trabajo no debe ser rígido ni estáti-

co, sino cambiante por naturaleza, en busca del bienestar de la 

clase trabajadora. 

91leg~LíCZ3'n ~ob11.e :tJtabajo. Octava edici6n, México, EditorialAndrade, S.A., 
1966, t. I, pág. 20. Cap!tulo "Art1culos constitucionales". 
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M~s de medio siglo (desde 1900) transcurrió en nuestro pa!s para 

resolver mejor la problemática de los riesgos del trabajo, hacer 

obsoletas las viejas tesis civilistas, fortalecer y sobrepasar a 

la jurisprudencia y doctrina de la legislaci6n francesa. Tal pr~ 

~lemática de los riesgos del trabajo se proyectó a una seguridad 

social futurista basada en la tesis de la responsabilidad de la 

econom1a y de la empresa que la representa en el sistema capita-

lista de producci6n; en beneficio del trabajo. 

La denominación de riesgos profesionales fue aceptada por la ley 

del trabajo de 1931 para los accidentes y enfermedades a que es

i:.án expuestos los trabajadores am motivo de sus labores o en eje!:_ 

cicio de ellas. El riesgo profesional denota responsabilidad de 

la empresa y de la econom!a, y es una aplicaci6n consecuente del 

sentido universal del derecho del trabajo basada en el principio 

de qu~ es un trabajador, definici6n que se encontraba primerame~ 

te en el artículo tercero de la ley de 1931 y que hoy día est~ 

expresada en el artículo octavo, que dice: "trabajador es la pe~ 

sana física que presta a otra, física o moral, un trabajo perso

nal subordinado" ,92 

La Ley subordin6 su misma aplicaci6n a la existencia de un ca¡t~ 

to. Corno consecuencia de esto, se aplicaba a toda relaci6rr de tr~ 

bajo, salvo a la de los talleres familiares industriales y trab~ 

Jadores a domicilio; para estos últimos las normas relativas a la 

. higiene y seguridad sí eran de observancia. Para los talleres fa 

'12 Ley FedeJr.a.l del TJt.aba.jo. México, Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, 1980, página 54. 
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··miliares Wustriales, "la aplicaci6n del derecho del trabajo no ¡:ue:le a:n

dicicrarse a nin;1ful requisito; lo que quiere decir que to:io accidente o en

fermedad que se produzca con IOOtivo o en ejercicio del trabajo, cualquiera 

que sea su naturaleza y el lugar donde se preste el servicio, da origen a 

la resµ:insabilidad de la empresa n • 

Ccn el riesgo de ser rerlundante, la cauisi6n redactora de la ley de 1931 

recalcó la aplicaci6n incondicional de ~sta en los riesgos de trabajo: "Ar

ticulo 472. las disposiciones de este t1'.tulo [riesgos de trabajo) se apl!_ 

can a tcxla.s las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales, 

·con la límitaci6n consignada en el art1'.culo 352" •93 

la Ley Feieral del Trabajo refonnada mejora algunos aspectos, caro el am 

pliar la protecci6n de los accidentes; as!, el articulo 474 dice: "Accflen_ 

te de trabajo es teda lesi6n orgánica o perturbaci6n funcional, .inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con xrotivo 

del trabajo, cualesquiera que sean el lUJar y el tiempo en que se preste" • 

Q.ledan in:lu.idos en la definici6n los accidentes que se produzcan al tras~ 

darse el trabajador directamente de su danicilio al lugar del trabajo y de 

~ a aquél. Contanpla t:ainbi~ los accidentes provocados por actos de ter

cera persona, con lo cual supr:i.tre la fuerza mayor caro excluyente de re.91X'!!, 

sabilidad. 

Respecto de la resp::m.sabilidad, su articulo 489 dice que no libera al ¡;atr6n 

de res¡x:insabilidad: I. Que el trabajador e.xpl1'.cita o impl:l'.citamente hubiese 

a.su:nido los riesgos de trabajo. 'II. Que el accidente ocurra por torpeza o 

negligencia del trabajador. III. Que el aooidente sea causado por impruden-

93 Cueva, Mario de la. Ob. cit., página 136. 
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cia o negligencia de algGn compañero de trabajo o de una tercera 

persona. 

La fracci6n primera es correlativa al articulo quinto por cuanto 

sus disposiciones son de orden püblico, por lo que no se produ

cirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio, escrita o 

verbalmente, que haga el trabajador de cualesquiera de los dere~ 

chas o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 

Respecto de la fracción segunda, desde sus or!genes la teoría 

del riesgo profesional presuponía la culpa del trabajador (el 

riesgo es inevitable en toda actividad, dada la naturaleza huma-

na). Esta fracci6n es reproducci6n parcial del articulo 317 de 

la ley de 1931, que pretendía establecer la llamada culpa inex

plicable, que no excluía de responsabilidad. 

I.a fracci6n tercera reafirma la responsabilidad de la empresa y 

supera la fracci6n segunda del articulo 317 de la ley de 1931 

pues la comisi6n redactora agreg6 "o de una tercera persona" al 

texto de la fracci6n segunda del art!culo 317. 

La ley de 19 31, en la fracci6n III de su articulo 316, acept6 la 

fuerza mayor extraña al trabajo como excluyente de responsabil! 

dad del patr6n con base en la doctrina francesa. En aquel tiem

po, nuestra doctrina comentaba que ºfuerza mayor extraña al tra 

bajo es toda fuerza de naturaleza tal, que no tenga.relaci6n al 

guna con el ejercicio de la profesi6n áe que se trate y que no 

agrave simplemente los riesgos inherentes a la explotaci6n•. 

94Cueva, Mario de la. Ob. cit., pá'.gina 109, 
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Si bien es cierto que esta tesis se deriva de la legisl~ 

ci6n francesa, cierto es también que tanto los legisladores de 

1931 como los de 1970 mantienen en su fondo el principio de la 

doctrina francesa, pues hoy d1a, aunque nuestra legislaci6n se 

haya desechado por anquilosada en las disposiciones que regulan 

el derecho del proletariado, difiere de la fuerza mayor y del. 

caso fortuito. 

La omisión de la fuerza mayor extraña al trabajo como excluye~ 

te de responsabilidad fue consecuencia natural de la nueva co~ 

cepci6n del derecho del trabajo, que dej6 de ser un ordenamien 

to regulador de las relaciones patrimoniales para .convertirse 

en una norma que coadyuva en la seguridad social a fin de que 

el hombre cumpla con su deber social, que es el trabajar dign~ 

mente, y tenga una existencia decorosa en el presente y futuro. 

La fracción primera del articulo 316 de la ley del trabajo de 

1931 exclu1a de responsabilidad al patrón; se basaba en el ar

gumento de que en el medio mexicano es frecuente la ingestión 

de bebidas alcohólicas, por escasa educación escolar, que llega 

a ser causa de rescisión de las relaciones de trabajo por el ~ 

ligro inminente que significa para la seguridad del trabajador 

y de sus compañeros de trabajo y para los bienes de la empresa. 

La nueva ley de 1970 no objeta dicho precepto y lo contempla en 

la fracción I de su articulo 488, y en lo que toca· a la resci

sión de la relación de trabajo pone en su articulo 47, fracción 

XIII, como causa de ella el "Concurrir el trabajador a sus la

bores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algGn nar 
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c6tico o droga enervante, salvoque, en este últil1lo caso, exista 

prescripci6n médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador 

deberá poner el hecho en conocimiento del patr6n y presentar la 

prescripci6n suscrita por el médico". 

La misna fracción I del artículo 316 contemplaba la drogadicci6n; 

esto ta~poco fue objetado por la nueva ley y lo plantea en los 

mismos términos, salvo las excepciones que a petición de los re

presentantes obreros se admitieron. La fracción 1I del artículo 

488 de la nueva ley corrobora lo expr0sado. La fracción III del 

artículo 483 es reproducción de la fracción II del artículo 316 

de la ley de 1931. Ésta, aunque no hablaba de dolo del trabajador 

se refería a él en sus artículos 316 y 317, y como vimos ya, la 

doctrina francesa, con Sachet, Rousat y Givord,esclareci6 lasd~ 

ferencias entre culpa grave y dolo o falta intencional, en las cu~ 

les había un el~~ento común para la solución del problema: lav~ 

luntad de realizar el acto y aceptarlo con todas y cada una de 

sus consecuencias {~s decir, debía haber no sólo la voluntad de rea 

lizar.el acto determinador del accidente, sino el hecho de que

rer las consecuencias dañosas) . 

La fracción IV del artículo 316 consignaba el intento de suici

dio, no previsto en legislaciones extranjeras; aunque muy difí

cilmente puede tener relaci6n directa con el trabajo, es posible 

que se dé por la monoton.ía de éste, que provoca un estado de neE_ 

"liosismo conducente a él. La nue\la ley lo contempla en la frac

ción IV de su artículo 488 y le r.elaciona con la riña (aunque se 

supone que ésta no guarda relaci6n alguna con el trabajo). 
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d) La higiene en el .t}[abajo 

Los primeros estatutos para proteger a los trabajadores de 

los riesgos de accidentes laborales: fueron los edictos de Ro 

tary, en Italia en el año 645. En el Renacimiento aparecie

ron publicaciones referentes a enfermedades de los trabajad~· 

res. En pro de la medicina laboral, Ramazzini, en el siglo 

~II, estudia en su obra Ve mMb,t~ a}[.ti6.lc,tum, lo que se lla

m6 posteriormente enfermedades profesionales. 

En la medicina del trabajo se fusionan la pedagogfa, el de

recho y la ingeniería; el objetivo final es coadyuvar al der~ 

cho laboral a prevenir accidentes y ~nf errnedades prof esi~ 

nales. 

Cesariano Junior define, atinadarnente, a la medicina del tr~ 

bajo como la ciencia que comprende el estudio de todas lasfoE_ 

mas para proteger la salud del trabajador en el desempeño de 

su trabajo, principalmente para prevenir las dolencias prof~ 

sionales y preservar el mejoramiento d~ sus aptitudes físicas 

y mentales. 

La medicina del trabajo no s6lo tiene corno objeto prevenir las 

enfermedades profesionales y curar a los trabajadores que sean 

víctimas, sino tratar de que ellos puedan reintegrarse a su 

trabajo y, de no ser posible, lograr que conserven cierta a~ 
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titud laboral que les permita seguir como un miembro útil a 

la sociedad y ser capaces de solventar sus necesit'lades prir\o~ 

diales. As1 las medidas de la seguridad industrial, de la me 

dicina preventiva y de las disposiciones de higiene respon

den no s6lo a la protecci6n del trabajador, sino también a la 

defensa del medio social. 

La higiene del trabajo y la medicina industrial, como parte 

de la medicina del trabajo, tienen el mismo fin. El m~dico y 

el ingeniero, para adoptar medidas convenientes benéficas p~ 

ra la salud del trabajador, planean conjuntamente mejores co!: 

diciones de trabajo (tarea en la que auxilia la psicologfai~ 

dustrial) considerando la adaptaci6n idónea y la incor:,:iora

ci6n del trabajador a un oficio o profesjón acorde con su ca 

pacidad física y mental; pñLa esto último es importante el 

examen psicol6gico del obrero. La medicina del trabajo tiene 

gran responsabilidad que afrontar; no sólo es un complemento 

de la actividad fabril en cuanto que actúa e:1 la reparaci6n de 

los infortunios del trabajo, sino que adquiere una funci6n 

social al obrar preventivamente examinando y est11cianc1.o el fa~ 

tor humano con tanta o más atención que la que el técnico a

plica a sus equipos mecánicos para un mayor rendimiento. Co!!_ 

forme a la OIT, un examen físico y psicol6gico ha de hacerse 

siguiendo los adelantos científicos sobre la cons ti tuc i6n ps:f_ 

cof1sica de una persona (relación entre el tipo somático y el 

carácter, equilibrio endocrino) para que el médico pueda for 

mular indicaciones o contraindicaciones. 
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Ernesto Krotoschin, profesor de la univer·sidad de Berl!n, obseE, 

va los infortunios del trabajo y plantea requisitos para evi-

tarlos: "la obligación de prevenci6n comprende la protecci6nde 

la vida, de la salud y de la moral (a veces tambi~n de la pro-

piedad) del trabajador y consiste en tomar medidas apropiadas 

tendientes a disminuir los peligros inherentes al trabajo,como 

ser el mantenimeinto en un buen estado de los lugares de trab~ 

jo, de las instalaciones y máquinas, seguridad en la misma or

ganización del trabajo ••. ". 95 

En la mitolog1a griega, se veneraba a Higueia, diosa de la sa

lud, hija de Esculapio, padre de la medicina. La palabra "higie-

ne• procede del nombre de esta diosa. "La higiene es la parte 

de la medicina que tiene como objeto la conservaci6n de la sa

lud, precaviendo enfermedades". 96 As!, la higiene del trabajo 

estudia las normas preventivas de las enfermedades profesiona

les y la seguridad industrial, tiende a eliminar o disminuir 

los riesgos que en el desempeño de una actividad laboral pueden 

al obrero subordinado hacer victima de un accidente. 

"Borse y Pergolesi dividen en dos partes las medidas preventi-

vas de los infortunios del trabajo: la hi.giene del trabajo, 

orientada a prevenir las causas de las enfermedades profesion~ 

les y, en general, a tutelar la salud de los tr~bajadores, y 

95 Cueva, Mario de la. Ob. cit., página 131. 
9 6 Alemán y Bolufer, José. O.lc.c.hma!Llo enc.i.clÓpUlc.o ll.uli:tMdo de. ~ !elt

gWl e.tipaiío.t.a, Barcelona, Edi~orial Ramón Sopena, S.A., 1936, p!gina 
1419. 
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la seguridad del trabajo, encaminada e evitar las causas de los 

accidentes". 97 Esto sirvi6 como fundamento para que intervi-

niera la legislación, imponiendo imperativamente el dere

cho preventivo de los infortunios del trabajo para que a 

su vez lo i..mpusiera autoritariamente el Estado, pues de le 

contrario estar!a sujeto el derecho preventivo al arbitrio 

de los patrones. El Estado respondió a la nueva valora 

ci6n del trabajo humano en la vida social protegiendo al 

trabajador y defendiéndolo en su ambiente social, con la 

ayuda de los medios preventivos de la seguridad iniustrial, 

de la medicina preventiva y de las disposiciones sobre hi 

giene. 

LO imperioso de las medidas preventivas en la industria y lue 

go la observancia de normas impuestas al trabajador y al patr6n 

lograron disminuir los riesgos industriales (que afectaban al 

costo de la producci6n)' ambos resultaron beneficiados. 

La enfermedad profesional, se ha dicho, es la consecuencia fa 

tal de una industria insalubre, pero no lo es de la industria 

que funciona en condiciones normales y sanas. Los estudiosos de 

este campo dicen que la insalubridad de una industria puede ser 

·~ tolerada hasta un l!mite, fuera del cual se pone en peligro la 

~. vida del trabajador. 

·, 

): 

97 Cueva, Mario de la. Ob. cit., página 131. 
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Se califican de instalaciones, industrias o labores peligrosas 

las que dañen o puedan dañar, de modo inmediato y grave, la vi

da de los trabajadores, sea por su propia naturaleza, porlosm~ 

teriales empleados, elaborados o desprendidos, por los residuos 

sólidos, 11quidos o gaseosos, o por el almacenamiento, en cual

quier forma que se haga, de sustancias corrosivas, inflamables o 

explosivas. Los materiales son reglamentados y autorizados gen~ 

ralmente por la autoridad, quien los determina y califica, si es 

el caso, Je peligrosos y que pueden dañar de manera inmediata la 

Vida del trabajador. 

Trabajos insalubres 

se consideran labores, instalaciones o industrias insalubres las 

que por su propia naturaleza o por el método de trabajo pueden 

producir enfermedades, infecciones o intoxicaciones queam~..nacen 

o dañen la salud de los trabajadores. No basta prohibir por ra

z6n de edad o sexo trabajos insalubres o peligrosos ni reducir 

la jornada laboral, hay que establecer normas imperativas de h~ 

giene y seguridad de estricta observación· para prevenir accide~ 

tes si la actividad se considera penosa, nociva o peligrosa pa

ra la salud y la vida del trabajador. 

Legislaciones de la gran mayor1a de los pa1ses europeos e iber~ 

americanos se han preocupado por legislar en materiadetrabajo, 

sobre todo en lo que respecta a las jornadas de trabajo insalu

bres, penosas y peligrosas, y por prohibir el trabajodemujeres 

y menores en tareas penosas, insalubres o peligrosas, (a menos 
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que un examen m~dico les autorice realizar tareas calificadas 

de nocivas o contrarias a la salud) . Tal preocupación ha alca!! 

zado a los trabajos nocturnos, que se han pronibido a los me

nores y a las mujeres. 

La manipulaci6n de sustancias y materiales tóxicos o insalu

bres ha sido asimismo reglamentada. Es específica la prohibi

ción de algunos, por ejemplo del fósforo blanco en la fabri

cación de cerillos, la cerusa, el sulfato de plomo y el aceite 

de lino promífero y de todo producto que contenga cerusa o sul 

fato de plomo. 

Las medidas de protección contra polvos, humo, gas o vapores 

en determinadas labores son muy importantes para la salud del 

trabajador dado que producen incomodidad y peligro en el dese!!!_ 

peño de una tarea. Se han dictado normas que determinan la 

forma como debe construirse un local que tenga instalación de 

sistemas de ventilación, de extractores y de ventiladores de a_f. 

re para recoger y evacuar el aire, polvo, humo, gas o vapor, 

con objeto de prevenir los efectos nocivos de ~stos. El patr~ 

no tiene, además, la obligación de proveer a los trabajadores 

de nGmero suficiente de máscaras que les protejan los órganos 

respiratorios. 

La limpieza que deben mantener las fábricas es una medida de 

protección que preserva a los trabajadores de impurezas noci

vas en sitios en que estén expuestos a polvos, gases o substa!l 
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cias peligrosas, o inflamables o corrosivas procedentes de a! 

cantarillas, de instalaciones de saneamiento y desechos. Los 

locales de trabajo deben reunir condiciones necesarias en cua!!. 

to a temperatura, humedad, ventilaci6n e iluminaci6n. 

En los inmuebles destinados a fábricas, los legisladores, ad~ 

más de normar medidas de prevención, consideran los localesde 

trabajo, que deben ajustarse a disposiciones que les rijan.En 

los casos de construcción, reconstrucci6n o arnpliaci6n de un 

local de trabajo, hoy dia es obligación solicitar antes de 

iniciar la actividad, la inspección y la aprobaci6n de lasins 

talaciones a las autoridades competentes en materia de higie

ne y seguridad laborales. 

Los locales de trabajo deben reunir condiciones mínimas, que 

son: temperatura, humedad, ventilación, ruido e iluminación 

adecuados o tolerables, y factores ambientales que faciliten 

el trabajo y hagan que tenga lugar en buenas condiciones de 

seguridad e higiene. La ventilaci6n del local es important!sf 

ma para que la renovación del aire sea continua; además debe 

evitar las corrientes de aire que puedah provocar, prolongar 

o empeorar enfermedades comunes, sobre todo en la ~poca inver 

nal. 

Los locales destinados al trabajo deben planearse, construir

se, fabricarse, erigirse, conservarse y repararse de modo que 

garanticen alto grado de seguridad o que reduzcan considerabl!, 

mente los trabajos penosos e insa:-.i•J)res. 
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En lo referente a factores ambientales del local de trabajo, 

hay normas obligatorias que uniforman el uso de colores, que 

han de ser claros y alegres para que contribuyan a una mejor 

iluminación estimuladora del trabajador. 

Los locales de trabajo han de tener ilwninaci6n suficiente, de 

acuerdo con las condiciones o características de la labor que 

se realice; tal iluminación no solamente ayuda a evitar ~a f~ 

tiga visual y corporal, sino que aumenta y mejora la produc

ción y elimina posibles accidentes. En todos los casos en que 

sea posible, debe aprov~charse la luz solar; de tal forma, los 

locales deben estar situados de manera que reciban directame~ 

te y bien repartida la luz natural. En caso de iluminaci6n ar 

tificial, debe distribuírsele de un modo uniforme, difuso y g~ 

neral, de modo que evite ofuscamientos, reflejos fuertes, som 

bras y contrastes excesivos. 

Para el bienestar de los trabajadores debe haber en el local 

de trabajo temperaturas apropiadas. En fr!o, deberá haber c~ 

lefacci6n necesaria, y en calor, humedad conveniente. Además, 

los materiales de constr.ucci6n del local han de eliminar el sol 

excesivo en los meses calurosos y la falta absoluta de él en 

las épocas frías del año. 

tas fábricas, talleres y demás lugares de trabajo deberán es

tar provistos de servicios sanitarios suficientes y adecuados, 
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con instalaciones separadas para el personal de uno y otro s~ 

xos, además de otros servicios como dormitorios, comedores,s~ 

las de descanso, vestidores, baños, guarderías infantiles,l~ 

gares de recreo, enfermería, etcétera. 

Otra disposición relativa al bienestar de los trabajadores es 

que instalen los patrones. asientos con respaldo en los luga

res de trabajo, en cantidad suficiente para el uso de toda peE_ 

sona ocupada en el centro de trabajo. 

Las causas humanas de accidentes del trabajo var1an segan las 

dife:nentes reacciones del obrero frente a las contingencias 

del trabajo. Palacios ya contemplaba, al hablar de la fatiga, 

el factor humano. Decía que el obrero, como apéndice de una 

máquina a la cual se estaba encadenando, se encontraba cons

tantemente en riesgo de accidentes y de enfermedades; si al 

riesgo se suma la fatiga, el resultado es el error y, por en

de, el accidente. 

La Oficina Internacional del Trabajo dec!a que la presencia di! 

ria del peligro en un trabajo acaba por amortiguar en el.tra

bajador la conciencia del peligro. 

Boccia comenta que para un mejor rendimiento del trabajador 

se debe considerar la constituci6n fisiol6gica o biot1picadel 
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trabajador con base en su salud, inexperiencia, edad y sexo, 

en su negligencia y desatenci6n, en su fatiga y emoci6n;estos 

son factores subjetivos o internos; factores externos u obje-

tivos son las condiciones de trabajo de los talleres: temper~ 

tura, hwnedad, ventilación, iluminación. 

Varios autores comentan diversos hechos y causas que provocan 

los riegos del trabajo. Peri, en forma más general que los 

demás, y considerando la inadaptabilidad a un trabajo determ! 

nado, los enumera de la siguiente forma: Alo. debilidad de 

constituci6n, alimentaci6n insuficiente o inadecuada,sobre to 

do cuando se trata de personas que deban realizar trabajos p~ 

nosos; 2o. enfermedades internas o de nutrici6n o t6xicas,au~ 

que compatibles con la capacidad del trabajo; 3o. mutilacio-

nes derivadas de las lesiones, trastornos funcionales compat! 

bles con la capacidad del trabajo; 4o. disminución de la fun 

ci6n ~e ciertos órganos (ojos, oídos); So. imperfecta inte-

" gridád del sentido muscular; 60. deficiencia de las facultades 

intelectuales; 7o. criminalidad; 80. estados normales de la 

conciencia entre los neur6patas; 9o. estados psíquicos espe-

ciales entre sujetos aparentemente normales: a) dificultad 

para asimilar y mantener la atención necesaria; bl imperfec

ta lucidez mental por ligera ebriedad o corno consecuencia de 

una grave intoxicación crónica (alcoholismo sobre todo) entre 

los individuos que no presentan los síntomas caracter!sticos 

de la intoxicación cr6nica; lOo. predisposici6n individual 
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a la fatiga precoz o al agotamiento durante el trabajo; llo. pre~ 

cupaciones diversas por algunas razones ajenas al trabajo; 

l2o. evaluaci6n inexacta del peligro en el curso del trabajo¡ 

el obrero se hace temerario, imprudente, negligente; 130. me

dio exagerado al accidente; el trabajo es as! mortificante,g~ 

nerando fatiga y peligro para el individuo y sus compañeros de 

trabajo; 140. descanso insuficiente durante la jornada (espe

cialmente para los equipos que trabajan de noche)". 98 

Tenemos pues que todo estudio sobre rendimiento del trabaja

dor gira alrededor de su constituci6n f!sica, psicol6gica y e~ 

docrina, su edad, instrucci6n, experiencia laboral, ambiente 

familiar, lugares de recreo y demás aspectos que puedan in

fluir en su estabilidad psicof!sica. 

Cabanellas comenta que el no adaptarse a un trabajo provocan~ 

gligencia, descuido y desatenci6n y que éstos son las princi

pales causas que aumentan los riesgos del trabajo, difíciles de 

eliminar cuando los sistemas de seguros sociales facilitan la 

percepci6n de indemnizaci6n por los daños sufridos. 

De aqu1 la necesidad de que el obrero tenga conciencia del de

sempeño de sus labores, como una imposicj6n para la integridad 

de s1 mismo por medio de la prevenci6n de los riesgos del tra

bajo. El patrón ha de coadyuvar en esta tarea proporcionalido 

98 Tissembaunn, Mariano R. Ob. cit., página 30. 
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al trabajador los medios de capacitación para el empleo de sus 

herramientas de trabajo con el objeto de evitar y aminorar los 

riesgos propios de la labor. 

La mayor1a de los pa1ses del mundo se ha preocupado por legislar 

en la prevenci6n de acci.dentes de trabajo y de enfermedades p~ 

fesionaled, en beneficio de las víctimas de un posible sinies

tro laboral. Sin embargo, en cuanto a la legislación social su 

preocupaci6n era curar y no prevenir; a lo sumo se limitaban a 

establecer reglamentos indirectos para organizar inspecciones 

encargadas de vigilar las medidas de prevención, y corno tales re 

glarnentos carec!an de t€cnica laboral, por ser de di.stintos or 

ganismos, no llegaron a fusionarse con las ideas de prevención 

de riesgos, y no se logr6 la coordinaci6n buscada, lo cual pr~ 

voc6 que el obrero pensara que más vale prevenir que curar. 

Las medidas preventivas tienen como fin natural reducir infortu 

nios, aminorando sus consecuencias funestas, y proteger laint~ 

gridad f1sica del trabajador (contemplando inclusive los irnpr~ 

vistes llamados casos fortuitos). Los siguientes pueden ser me

dios de prevenci6n de riesgos: capacitaci6n y adiestramiento; 

mantenimiento constante del inmueble y de la maquinaria; dota

ci6n de utensilios necesarios e id6neos, según el caso, para el 

desemoeño del trabajo (gafas, caretas, guantes); un recurso más son 

los m~todos psicol6gicos que, según la experiencia laboral,han 

dado b1.1en resultado. Con estas medidas precautorias que adopta, 

la seguridad industrial difiere de la seguridad social; es de

cir, no pretende reparar siniestros o dar incapacidades, sino 

aportar medidas precautorias. 
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La seguridad social en México 

La evolución de la seguridad social en M~ico se di.o en tres pe

riodos que culminaron en 1970. El primer periodo abarcó desde el 

porfiriato hasta la promulgaci6n de la Carta Magna de 119!7. El 

segundo fue de 1917 a 1940; en él se consolidaron 11.sbasescenues

tro desarrollo industrial. El tercero abarcó de 1940 a 1970. 

Fue en el segundo periodo cuando se abordaron dos aspectos funda 

mentales: la elaboraci6n del primer proyecto de ley del seguros~ 

cial y la reforma a la fracción XXIX del artículo 123 de la Cons 

tituci6n de 1917. Los esfuerzos del nuevo Estado mexicano se en

cauzaron a precisar las ideas en torno al sequro social promulg~ 

das en la Constitución; la previsión popular dej6 de ser su meta 

y se propuso la creación del seguro socia1 para preservar los in 

tereses de los trabajadores; definió los accidentes y las enfer

medades profesionales, la invalidez, la cesaci6n involuntaria de 

trabajo y la vejez como riesgos sociales del trabajo. Así, en di 

ciembre de 1921 se divulgó el primer proyecto de ley del seguro so 

cial y el :?n de agosto de 1929 se reformó la fracción XXIX del ar 

tículo 123; ésta consider6 de utilidad pública la expedici6n de la 

ley del seguro social, que abarcaría seguros de invalidez, de vi

da, de ce::aci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y acci

dentes y otros con fines análogos. 

El régimen de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se preocup6 por prote

ger los íntereses de los trabajadores y expidi6 un nuevo proyec

to de ley del seguro social, no promulgada hasta el 19 de enero 

de 1943 bajo la administración del qeneral Manuel Ávila Camacho. 
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Una vez aprobada la Ley del Seguro Socia 1, hecho sucedido ya en 

el tercer periodo, seprocedi6 a organizar el sistema de segur! 

dad social que hasta hoy prevalece. Sefund6 el Instituto Mexi

cano del Seguro Social y en mayo de 1943 se ordenó la primera 

afiliaci6n de patrones y trabajadores en el Distrito Federal. 

La prestación de los servicios se program6 para el primero de 

enero de 1944, año en que comenzó la construcci6n del edificio 

central del Instituto, de los hospitales Narvarte, La Raza y de 

maternidad. El Instituto adquirió equipos y locales para esta

blecer la primera red provisional de hospitales, clínicas y pue~ 

tos de fábricas que se necesitaban con urgencia ?ara empezar a 

otorgar los servicios médicos en el Distrito Federal. 

En la década de los setenta, Méxj.co poseía ya un sistema de s~ 

guridad social bien integrado. Los riesgos amparados por el~ 

ro social son: accidentes de trabajo, enfermedades, invalidez, 

vejez, muerte y cesantia en edad avanzada. Los servicios otor

gados se dan en especie o en dinero; los primeros son de asis

tencia m~dica, especializada: quirúrgica, hospitalaria, dental 

y farmac€utica¡ los segundos se proporcionan mediante subsidios, 

pensiones, jubilaci6n, prevenci6n, campañas de vacunaci6n, ha

bitaci6n, profilaxis y rehabilitaci6n. 

La población amparada por el seguro social es la de los asala

riados de la industria, elcomerc io, el transporte, algunos gru

pos de trabajadores del campo (asalariados e independientes) , 

pequeños propietarios agricolas, trabajadores asoci.ados en coa 
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perativas y trabajadores eventuales o temporales. El financia

miento del seguro social se apoya en las cuotas obrero-patrona

les y en la contribución del Estado. Los trabajadores que perc.f. 

ben el salario mínimo y los aprendjces están exentos de-cotiza 

ci6n, que cubre el empresario. 

De 1945 a 1970 se crearon otros organismos que otorgan diversos 

servicios sociales a grupos específicos de trabajadores. Es el 

caso de Petróleos Mexicanos, Ferrocarr ilec Nacionales de !>léxico, 

Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secre 

taria de Salubridad y Asi·stencia, Departamento del Dis

trito Federal¡ que poseen instalaciones hospitalarias especia

les y personal m~dico y administrativo propios que se encargan 

de otorgar diversas prestaciones sociales. 

De este tipo de instituciones, la más importante por el gran nG

mero de personas beneficiadas es el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , a~ 

tes Dirección de Pensiones Civiles. Se cre6 en 1960 con objeto 

de prestar servicios sociales a los trabajadores adscritos al 

sector püblico, a cjertas empresas estatales y al personal que 

labora en los gobiernos de los estados. 

El ISSSTE, al igual que el IMSS, cubre los riesgos del trabaja

dor frente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 

y no profesionales, rehabilitación y maternidad. Proporciona 

servicios que elevan el nivel de vida del trabajador, como son: 

preparaci6n t€cnica y cultural, préstamos hipotecarios y a cor 
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to plazo, tiendas populares, guarder1as infantiles, jubilación, 

seguro de vejez, de invalidez y de vida; en especie o en dinero. 

• El financiamiento de sus actividades proviene de aportaciones 

bipartitas: del gobierno y de los trabajadores. 

A principios del decenio 1970-1980, la seguridad social en Méxf 

co adquiri6 importancia clave para la continuidad del desarrollo 

eco:-:6rnico del pafs. La fracci6n XXIX del artículo 123 de la Cons

tituci6n expresó en 19 29 (año de su reforma) la concepci6n del s~ 

guro social, cuyos objetivos y las prestaciones que amparan las 

cc:-:tingencias del trabajo se definieron. Así, de acuerdo con las nu~ 

vas condiciones econ6micas que prevaleciercine~a imprescindible 

dar a la concepci6n una nueva funcionalidad y orientaci6n. La 

polttica del régimen de Luis Echeverría Álvarez dio prioridad 

a la preservación de los intereses de los trabajadores y al so~ 

tenimiento de su nivel de vida. La seguridad social se ampli6 a 

sectores de la poblaci6n marginados del progreso econ6mico. Y 

para continuar las metas indicadas a principios de este decenio 

se plante6 la cornbinacj6n de los efectos de las polfticas dicta 

jasen los campos fiscal, laboral y de seguridad social. 

~i les salarios reales declinan progresivamente al aumentar el 

:asto de la vida y el Estado está imposibilitado de canalizar 

:r.ás recursos a los organismos de seguridad social a causa de su 

insuficiente poder financiero, la seguridad del trabajador se 

constreñirá a una proporci6n relativamente baja de la poblaci6n 

nacional. 
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e. l Pa.1Lt..lc.i.pa.c.i.6n de. .f,o<i .tJta.b a.j a.dM.e& en la. u..Ul-lda.de..t. de. la empJr.e.4a. 

Los constituyentes de 1857 fueron los pr.imeros en resolver los 

problemas socioecon6mi.cos más graves a los que se enfrentaba Mé"" 

xico, entre los que destacaba la precaria situación de los tra 

bajadores del campo y de la ciudad; para los primeros se estable 

cieron disposiciones normativas para un régimen agrario con ten

dencias .a terminar el neofeudalismo. Para los segundos, los cons 

tituyentes trataron de humanizar la situación de los obreros fa

briles. 

Ignacio Ram1rez (El Nigromante}, qu~en se preocupó siempre por 

que se mejorara econ6mica y humanamente a los obreros, planteó el 

problema en la sesión del primero de julio de 1856, cuando se di:!. 

cut!a el proyecto de constitución; ésta fue aprobada el ocho del 

mismo mes. 

Ram!rez al impugnar el proyecto de conservar la servidumbre de lqs 

jornaleros, hizo ver que la transformaci6n de los elementos nat~ 

rales en riqueza económica se lograba por un· n11mero. 'reducido ;:de 

sabios y millones de jornaleros; de ello dedujo que el verdadero 

problema social consist:í.a en emancipar a los jornaleros de los:c~ 

pitalistas, y propuso como solución convertir el capital en tra

bajo, lo que aseguraba al obrero el derecho a dividir proporcio

nalmente las ganancias con el empresario. 

Esta proposición no fue aceptada del todo; sin embargo, fue el 

primer antecedente nacional del reparto de utilidades a los tra

bajadores. Hoy d1a casi todos los trabajadores participan en las 
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utilidades de las arpresas , y si no se ha logrado en nayor escala, se de

be a las artim:lñas de los dirigentes empresariales que de una u otra forma, y 

a pesar de estudios realizados por la Organizaci6n Intemacional del Trabajo 

(OIT), desacatan las disposiciones vigentes. 

En la Constituci6n de 1917, y~ como consecuencia de las interven

ciones de los diputados Mac.1'.as y Gracida y del ingeniero Pastor Rouaix, 

quienes retomaron el pensamiento de don Ignacio Fam!rez y del ge

neral Múgica, se logr6 que se insertara esta idea en la fracci6n 

VI del articulo 123 constitucional, que a la letra dice: "En t.oaa errpresa agr.f. 
cola, cx:rrercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una par

ticipaci6n en las utilidades, que será regula.da como indica la frac 

ci6n IX". 

Con base en destacadas participaciones en pro del obrerismo se 

logr6 que se reformara la fracci6n novena del artículo 123 donsti 

tucional: a partir de esta reforma, el reparto de utilidades a los 

trabajadores tuvo carácter de ley normativa federal. A la reforma 

del articulo 123 constitucional, acaecida en °1962, siguieron otras: 

sin embargo, fue en 1973 cuando la Comisi6n Nacional de las Utili 

dades fue convocada para revisar el porcentaje de utilidades que 

deber!a darse a los trabajadores, pues el que estaba asignado da

taba desde 1963 y era muy bajo. 

-¡;¿·-~~misi6n argument6 que la participaci6n de.las utilidades es un 

principio de justicia social,· que sirve además de instrumento 

valioso para lograr un mejor equilibrio E!l'ltre los factores de la 
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producción y el reconocimiento ~ l~ contribuc16n de 1~ fuerz~ de 

trabajo en lo~ rendimientos que obt~ene l~ empresa, 

El reparto de utilidades qued6 comprendido dentro del marco gen~ 

ral de las remuneraciones al trabajo subordinado, y se le dieron 

las mismas protecciones que al.salario, aunque su fundamento e

sencial era diferente al de éste. El salario es la retribuci6n¡:or 

el trabajo prestado (salario m!nimo, remunerador y salario juflto), 

su objetivo es asegurar al hombre una existencia decorosa; la PªE. 

tícipaci6n en las utilidades hace participe al trabajador de los 

resultados del proceso econ6mico y su finalidad es contribuir a 

la elevación de los niveles de vida. 

El art1culo 129 de la nueva ley, al hablar de las diferencias que 

hay.entre salario y reparto de utilidades, dice: "la participa

ci6n de las utilidades no se computará como parte del salario,p~ 

ra los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los tra 

bajadores". 

La aplicación de esta ley se encontraba en el articulo 123, que 

dec1a: "en toda empresa agr1cola, comercial, fabril o minera los 

trabajadores tendr~n derecho a la norma nueva que modifica· esta i!?_ 

troducci6n"; usa únicamente la palabra 'empresa', por ser mc1s 9! 

neral. 

La l~ nueva del Derecho del Trabajo, en la fracción novena, es

tablece que la Comisi6n fijará el porcentaje de utilidades que d~ 

ba repartirse entre los trabajadores. La ley de 19 31 ya preveía e! 
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ta situaci6n en su art!culo 100-G y dispon!a que el porcentaje de 

b!a aplicarse a todas las empresas. 

El inciso 6 de la fracción IX menciona los elementos que debe co~ 

siderar la Comisión Nacional de las Utilidades para determinar el 

porcentaje de los obreros en"las utilidades. En el párrafo segun

do expone que la Comisi6n tomará en consideraci6n las necesidades 

de fomentar el desarrollo industrial del pa1s, el interés razona

ble que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de ca 

pi tales. 

La ley nueva al rectificar las ideas surgidas de su interpreta

ción, establece que la Comisión debe fijar el porcentaje aplica

ble a todas las empresas, pero no autoriza que se hagan deducci~ 

nes sobre el porcentaje fijado ni que se establezcan diferencias 

entre las empresas; esta reforma se inserta en la ley nueva en la 

fracci6n V del articulo 586, en los términos siguientes: "la res~ 

lución fijará el porcentaje que deba corresponder a los trabajad~ 

res sobre la renta gravable, sin hacer ninguna deducci6n ni esta

blecer diferencias entre las empresas". 

Respecto de la revisi6n del porcentaje en la reforma de 1962, és

ta faculta a la Comisi6n Nacional de Utilidades a que revise el 

porcentaje fijado. Para proceder a la revisión, la leyde1970 es 

tablece dos requisitos: los sustanciales y los procesales. Losr~ 

quisitos sustanciales se des~renden del inciso ~ de la fracción 

IX del articulo 123 Constitucional, que expresa que la revisión 

será procedente nouando existan nuevos estudiosoinvestigaciones 
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que lo just~f~quen•. Este precepto est~ ~elacionado con l~ f~ac~ 

ci6n II del a¡:t:(culo 587 de la ley nueya, que d;i.spone que ].a ao

liCitud de .revisi,6n deberá exponer la,s causas y fundamentos que 

la justifiquen y que debe ir acornpaña,da de los estudios y docu

mentos correspondientes. 

Esta reglamentaci6n se ha venido modificando en el devenir del 

tiempo; primeramente, fue normada en el articulo 428, fracción V, 

de la ley de 1931, donde se dice que la solicitud pod!a ser pre

sentada en la Secretaria del Trabajo, por los trabajadores o em

presarios. La Comisi6n de la Secretaria del Trabajo dispuso que 

además de la revisi6n solicitada por trabajadores o empresarios, 

podrá procederse por convocatoria expedida por esa Secretaria.E~ 

ta disposici6n está incluida en la fracci6n I del articulo 587 de 

la ley nueva, que establece que la Comisión se reunirá por conv~ 

cataría expedida por el Secretario del Trabajo, cuando existan 

estudios o investigaciones que la justifiquen. 

El articulo 428, fracción X de la Ley de 1931 y el articulo 589 

de la ley nueva previenen quela solicitud de los trabajadores o 

de los empresarios puede presentarse en cualquier tiempo, pero 

una vez que ha sido desechada o resuelta, cualquiera sea su sen~ 

tido, la parte que la present6 no podrá solicitar una nueva revi 

si6n, sino después de transcurridos diez años de la fecha en que 

hubiese sido desechada o resuelta la solicitud. 

Para la Secretar!a del Trabajo no existe la limitaci6n de diez 

años, pues ~sta puede en cualquier tiempo realizar cualquier re

visi6n. 
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En l.a l;"eforma constituc;l,onal real;i,zada en 1962, la Comisión ins

tituye la e~tensi6n·de las normas¡ de tz-abajo ~todos los trabaj~ 

dores y a todas las empresas; as~ nace el inciso d de la frac

ci6n IX, del articulo 123 Constitucional, no como·una norma imp~ 

rativa sino como una facultad que se otorga a la ley para que é~ 

ta pueda juzgar convenientemente cuándo puede exceptuar a deter

minadas empresas de la obligaci6n de hacer partícipes de las uti

lidades a los trabajadores. En este inciso se asienta que la ley 

podrá exceptuar de las obligaciones de repartir utilidades a las 

empresas de nueva creación durante un nfunero determinado y limi

tado de años, en los trabajos de exploraci6n y de otras activid~ 

des cuando lo justifiquen su naturaleza y condiciones particula-

res. 

La ley de 1931, lo consignó en su inciso 6. del artículo 100 y po~. 

teriormente la ley nueva, reformada en 1970, en su articulo 126, 

establece que ninguna autoridad podrá aceptar excepciones que no 

observe; en su fracci6n primera menciona a las empresas de nueva 

·~reaci6n a las que les extendi6 la exenci6n durante un año; la 

fracci6n segunda, en concordancia con la anterior, se ocupa de 

las empresas de nueva creaci6n dedicadas a la elaboraci6n de un 

producto nuevo; en la reforma de 1962 se le había concedido has-

ta cinco años, la ley nueva la redujo a dos años. 

'En las reformas de 1962, en la fracci6n tercera, se exime a las 

íempresas de industria extractiva, de nueva creaci6n, durante el 

periodo de explotaci6n. Medida justificada en la fracci6n IX del 

:artículo 123 Constitucional. 

243 



En la Ley Federal del Trabajo se establecen diversas presta

ciones que, si bien no logran el verdadero equilibrio prete~ 

dido por los preceptos que buscan el beneficio del trabajador, 

al menos alcanzan una justicia social, la cual s! nivela y pr~ 

tege al proletariado; aunque falla en su sentido más importa~ 

te: la reivindicación de los derechos de la clase trabajadora. 

As1, la presente Ley, en su art!culo 2o., confirma lo antes 

expuesto, esto es, que las normas de trabajo tienden a cons~ 

guir el equilibrio y la justicia social en las relaciones en 

tre trabajadores y patrones. * 

Aunque esta teor1a fue adoptada por los considerandos de la 

fracci6n XVIII del articulo 123 Constitucional, en que enea~ 

tramos el derecho de huelga, instrumento que ejercido por los 

obreros, corno fuerza social, puede equi.librar el trabajo con el 

capital, además de lograr la dignidad para el trabajador co-

mo persona. 

Aun en la actualidad este lcx;roroha sido' del todo efectivo, d~ 

bid o a la intervenc i6n del ca pi tal y del Es ta do, que alargan los 

emplazamientos a huelga con el fin de cansar a los obreros, 

que, por carecer de recursos econ6micos para pod~r sobrevi-

vir durante el tiempo que dure la huelga, cede a las proposf 

cienes de los patrones. 

Ley Federal del Trabajo, Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, 
Ejemplar gratuito. México, 1980, página 3&. 

244 



Esta actitud adoptada por los patrones y apoyada, no pocas veces, 

por el Estado, va en contra de la naturaleza social de la clase 

trabajadora, y para colr o, los empresarios utilizan a los esqui-

roles, que desempeñan la labor de los huelguistas en las empresas. 

El art!culo 3o. en su definici6n, señala principios de libertad y 

dignidad para el obrero, a quien se le debe considerar como pe~ 

sona humana y no como un articulo de comercio. 

Este precepto, dentro del derecho al trabajo, en pocas lineas enrM:E_ 

ca todo lo relativo a la forma como debe ser reglamentado,. señala!!_ 

do las normas, leyesy reglamentos que protejan, dignifiquen y 

reivindiquen a la clase trabajadora, y para seguridad del proleta

riado debe tutelarse por el Estado mediante una vigilancia estrecha. 

En el articulo citado, aunque se dice que está inspirado en le

gislaciones extranjeras, no se le puede negar el mérito a nues

tros legisladores, porque en ~l se establece que el trabajo es 

un derecho y un deber social. No es un articulo de comercio,exi 

ge respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y 

debe ejecutarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel de vida decoroso para el trabajador y su familia. Tam-

bi~n se determina que no podr~n establecerse distinciones entre 

los.~~abajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religio

so, doctr.í;•,a pol1tica o condici6n social, y expone que es de in 

terás social promoyer y vigilar la capacitaci6n y el adiestra

miento para los trabajadores" • 

Í * Ley Federal del Trabajo, O}:¡: cit .• página 35. 
¡, 
'~ 1 245 x 
¡• 
i:" ,, 
t. 
' ~·. 
' 



Tomando como base este precepto respecto de c6mo debe 13e;t:' norinado 

el Derecho al 'l:ra,bajo, como s.i,mple a.f~pnac;i.6n el a;rt,~culo 2o. de 

la ley asienta que las normas de trabajo t:l,enden a consegu;l,r el 

equilibrio y la justícia en las relaciones entre trabajadores y P! 

trenes. 

El articulo 3o. apuntala esta idea cuando expresa que el trabajo 

es un derecho y un deber social, y que no es un artículo de come~ 

cío, etcétera; as! se confirma el porqué · los trabajadores pre

tenden buscar mejores condiciones laborales, y ven por s! mismos 

más allá de los m1nimos derechos ~ue les confiere la ley. 

En los contratos colectivos, los obreros gozan de diversas prest~ 

cienes que van más allá de las prestacion~s que les concede la 

ley; ésta contempla diversas prestaciones en beneficio de laclase· 

trabajadora, prestaciones que son, por ende, naturales y ·que se 

dan por s1 mismas en las relaciones de trabajo; dignifican y pro

tegen al obrero, s1, y aunque también :Lo reivindican, no· logran 

asegurarle al trabajador la salud y un nivel económicamente deco- · 

roso para él y su familia. 

Las prestaciones que se otorgan en un contrato colectivo de trab! 

jo a los obreros benefician tanto a la empresa como al trabajador, 

pues los estimulas que se dan al t~abajador redundan en mayor pr~ 

ducci6n y mejor calidad de los productos. 

Los est!rnulos otorgados al obrero acrecientan en él su esp!ritude 

responsabilidad para cumplir sus obligaciones; por ejemplo hay e!!! 

presas que conceden a cada trabajador un d1a adicional de su sal! 
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rio ord;l,na.rio por cada 11\es en que no teng~ una sol.a fa.lta de 

puntu¡:¡li,dad y ¡is.i,stencia (exceptuadas las fa.l tas por enfermedad), 

y si duran te un año no incurre en es tas faltas se le pagan 15 

dias de salario ordinario. 

En lo referente al importe de los salarios que se les descuenta 

a los trabajadores que incurran en estas faltas injustificadame~ 

te, se acumulan y a fin de año es repartido entre los trabajado

res que además de no haber faltado durante todo el año, observa

ron buena conducta y esmero en el trabajo; la repartici6n se hará -

efectiva en la primera quincena de diciembre. 

Los contratos colectivos fomentan el ahorro en los trabajadores, 

pues se les descuenta de su salario base mensual el 4.16%; la e~ 

presa, por su parte, aporta el 6.25%, y el fondo de ahorros apo~ 

tado por la empresa incrementa todavia más el ahorro contribu

yendo con el importe de cinco d1as, que pagará al momento de li

quidar todo el fondo de. ahorro del trabajador. 

Los sindicatos y las empresas, en sus contratos colectivos, ex

cepci6n hecha de algunos, están pendientes de la salud de sus tra 

bajadores, prev~n las cláusulas de la jubilaci6n para que cuando 

un trabajador haya cumplido treinta años de servicio, sea jubil~ 

do asignándosela 100% del salario que reciba en el momento de 

su jubilaci6n. La Ley concede el derecho de jubilaci6n a los tra 

bajadores que tengan treinta o más años de servicio y el mismo 

tiempo de aportaciones; para trabajadores al servicio del Estado, 

se requiere el mismo tiempo· de aportaciones al Instituto de Seg~ 
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ridad y SeJ:"vic;l,os Sociales de J.os T;rilbajadore·s P.,l. Se,;v~c~o del. Es

tado (ISSSTE) , cual.quie;ra que ~e~ su e~d. 

"En Estados Unidos de A,m.ér;!,ca, jubilan a sus empleados con sus sa 

larios completos (al 100%) con edad promedio que se encuentren de 

cuarenta a cincuenta años de edad. En México los que se encuentran 

agremiados al Seguro Social deben de cumplir más de sesenta años 

de edad, diez años de fondos a dicho Instituto y no morirse antes 

de que los jubilen, por lo tardado los trámites administrativos 

o bien por contar con fondos de retiro". 

Los sindicatos y empresas que se preocupan por estos problemas y 

logran la finalidad de la jubilación sin problemas, destinan can

tidades considerables anualmente para el pago de las pensiones y 

consideran siempre al trabajador más antiguo. 

En caso de fallecimiento del trabajador, sus familiares recibi

rán, parq gastos de inhumación, el importe de tres meses de sala

rio más doce d1as por cada año de servicio; obtienen una ayuda de 

9% de su salario para gastos escolares, as1 como 13% para coadyu

var al pago de renta; se concede becas a sus hijos, otorgándoles~~ 

tas económicas directamente a los becarios, para que ~stos puedan 

cubrir sus gastos escolares. 

Además se les dota de bibliotecas con libros de diversos temas,e~ 

tre los que destacan,. de problemas sociales, de la legislaci6n Cíel 

país, de C!ul tura general y de los reglami:;ntos y 

bajo¡ se capacita al obrero mediante cursos de 
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diestram~ento, cursillos básicos periódicos, de.acuerdo con sus 

osibilidades y neceszdades de trabajo¡ as~, un trabajador que no 

aya sido capacitado y adiestrado en cierto trabajo, no podrá ser 

esponsable, exclusivamente, por errores cometidos ·por falta del 

diestramiento correspondiente. 

ambi~n se da servicio de transporte a trabajadores que entren o 

algan de su centro de trabajo entre las 23 y las 5 horas, reco

i~ndolos de su domicilio, o llevándolos a ~l, si se encuentran ,ubi 

adosen un per1metro circular cuyo radio sea de 15 kil6metros a 

artir del centro de trabajo. 

i el trabajador sufre un accidente en la trasportación que la em 

resa proporciona, ya sea en el transporte del trabajo a su domi

~ilio o viceversa, será considerado como accidente de trabajo. 

tras servicios que se ofrece a los trabajadores, son: serviciode 

:·omedor, que la empresa proporciona a los trabajadores a precios 

.. 6dicos, o bien cuentan con un local especial para trabajadores 

'.Ue llevan de su casa los alimentos. 

?inanciamiento para la adquisici6n de atiles y herramientas nece

sarias para el trabajo, que deban adquirir los trabajadores, ex

ceptuadas las herramientas especiales que le serán suministradas 

por la empresa. 

Si la herramienta es propiedad de los trabajadores, la empresa se 

compromete a pagarle al trabajador cierta cantidad mensual por su 

uso. 
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Otras prestaciones que da la empresa son las siguientes: overo

les (4 al año), que se les entregan en enero, marzo, septiembre 

y diciembre, cada uno contra entrega del que el trabajador tenga 

en uso (éstos serán lavados diario por la empresa); uniformesde 

kaki ( 4 al año), entregados al igual que los overoles, constan de 

camisola y pantalón; impenneables (constan de gorra, chaqueta, 

pantal6n y zapatos de hule), los zapatos se canjean cada año y 

son personales; los demás objetos se canjean cada año y se swni 

nistran por el jefe inmediato sin costo alguno; zapatos protec

tores, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad Industrial, se 

otorgan a trabajadores que los necesiten;lokers individuales. 

Asimismo, fomentan el deporte en los trabajadores, proporcioná!!_ 

doles el equipo e implementos necesarios, y gastos que se oríg~ 

nen en las competencias deportivas. Otro tipo de prestaciones 

son el pago de quinquenios que incrementan su salario,prestaci6n 

que s6lo se concede a los trabajadores al servicio del Estado; 

prima vacacional, por la que se concede al trabajador el 37% so 

bre su salario en los periodos vacacionales. 

EJ articulo dominical, en el cual se establece gue los trabaja

dores que por necesidades de la empresa deban laborar en domin

go, recibirán una prÍl!la no menor al 35% sobre el salario tabul~ 

do que le corresponda por trabajar en domingos (la Ley, en su aE_ 

t!culo 71, estatuye que dicha prima será no menor de 25% sobre el 

salario de los d1as ordinarios de trabajo) ; ayuda de despensa, 

la cual consiste en que la empresa dará a los trabajadoresel 4.3% 

mensual, de.su salario. 
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La fracción cuarta comprende las instituciones de asistencia pri

vada que ejecuten actividades de asistencia con fines humanitarios 

sin prop6sito de lucro y sin designar individualmente a los ben~ 

ficiarios. La fracción quinta abarca el IMSS y las instituciones 

p~blicas descentralizadas que tienen fines culturales,asistenci~ 

les o de beneficiencia. De ellos, en la exposición de motivos,se 

dice que no quedan comprendidas como utilidades las cuotas que p~ 

gan los trabajadores y patrones para la seguridad social, ni los 

ingresos que tienen un destino nacional o que sirven para la pr~ 

paraci6n de jóvenes o para el progreso de la cultura. 

La fracción sexta, al referirse a la pequeña industria,deja este 

asunto a criterio de la Secretaria del Trabajo, previa consulta 

con la Secretaria de Industria y Comercio. La intervención obre

ra en la determinaci6n del reparto de utilidades ha sido decisiva 

y los elementos que ha aportado se incluyen en el inciso e de la 

fracci6n IX del articulo 123 Constitucional, en que para los efes 

tos de la legislaci6n del trabajo se estatuye que la utilidad de la 

empresa, base para la aplicaci6n del porcentaje obrero, es "la re!!_ 

ta gravable de conformidad con la de impuestos sobre la renta; pod~ 

mos observar que se habla de una renta "gravable" y no renta "gravada". 

En la misma fracci6n IX, acerca de los derechos de los trabajad~ 

res, se dice que los trabajadores podrán formular ante la oficina 

correspondiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), las objeciones que juzguen convenientes, ajust~ndose al 

procedimiento que determina la ley. 
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En la reforma de 1962 se regula el procedimiento que se ha de se

guir; anteriormente lo regulaba el artículo 100, inciso k,modif~ 

cado hoy e incluido en el articulo 121 de la ley nueva; aqu! se 

faculta a los trabajadores a que recurran a la Secretaría de Ha

cienda y presenten las objeciones que juzguen convenientes en CO,!! 

tra de la declaración anual del impuesto sobre la renta que deben 

presentar los causantes. Si el patrón no cumple sus obligaciones 

de entregar a los trabajadores copia de su declaraci6n anual y sus 

anexos correspondientes, no le correrá el término de 30 d!as para 

refutar las objeciones de los trabajadores. 

La resoluci6n definitiva dada por la SHCP podrá impugnarse por los 

trabajadores mediante el juicio de amparo indirecto. 

La fracci6n pfimera fue objeto de muchas discusiones; los empres~ 

rios se opusieron a ella argumentando que desvirtuaba lo ordenado 

en el inciso 6 de la fracción IX del artículo 123, pues implicaba 

una intromisión en la administración de las empresas, exponiéndose 

éstas al riesgo de divulgación de su estado financiero. 

La Comisi6n rechazó la tesis de los empresarios, comentando que P!! 

ra efecto de que los trabajadores puedan exigir el cumplimiento 

de las obligaciones, es obligación del pa tr6n cumplir con las fr~ 

cienes primera y segunda, toda vez que la declaraci6n del repar

to de utilidades y sus anexos son necesarios para su estudio, a 

fin de poder hacer las observaciones que se estime pertinentes. 

En el articulo 122 se trata de las utilidades y se establece la 

forma de obtener una percepción efectiva; en su primer párrafo e!_ 
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pone el t~rmino dentro del cual se debe efectuar el reparto; en el 

párrafo segundo hay dos disposiciones referentes a la protección 

de las utilidades: una, de carácter general, se refiere a que la 

utilidad de los trabajadores tiene la misma protección que se le 

otorga al salario; y otra de carácter específico derivada del ar

t!.culo 128, que expresa: "no se harán compensaciones de los años de 

p€rdida con los de ganancia". Esta norma prohíbe que se exija de los 

trabajadores restituir al patrón las utilidades recibidas un año 

para cubrir las p~rdidas del año anterior o aplicar las utilida

des de un año a cubrir las p~rdidas sufridas el anterior. 

El párrafo final prevé los casos en que los trabajadores no cobr~ 

ban sus participaciones; con esto se beneficiaba la empresa; la Co 

misi6n reguló esta situaci6n en beneficio de los trabajadores. 

El articulo 123 estatuye normas para el reparto de utilidades,df 

vidiendo éstas en partes iguales entre los trabajadores; sin em

bargo, se tiene en cuenta los días trabajados durante el año por 

cada uno de ellos y la proporci6n del monto de salarios devenga

dos por el trabajo ·prestado durante el año. Por d!as trabajados se 

entiende eso: los días en que el trabajador laboró, más los días 

en que, justificadamente, no se trabaj6 por riesgos y enfermeda

des profesionales, o por maternidad. Los trabajadores que estén 

disfrutando de vacaciones no tienen derecho al porcentaje respe~ 

tivo de la utilidad que se genere en dicho periodo 1 y los trabaj! 

dores que hayan sido despedidos y que luego sean reinstalados s6 

:~ lo tendrán derecho al 50% segtln su salario. 
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El art1culo 124 trata acerca del salario ba~e para el pago de las 

participaciones en las utilidades; se basa en el precepto 84 de 

la misma ley y en el art!culo 89 que considera los salarios de 30 

días enteriores al nacimiento del derecho a una indemnizaci6n y lo 

cambia por la utilidad que corresponde al trabajo de un año. 

La Comisi6n, en el articulo 125, cre6 un procedimiento sencillo y 

rápido para la determinaci6n de la utilidad de cada trabajador. 

En el reparto de utilidades se refiere a la utilidad final,es de 

cir, a la utilidad neta, una vez que el empresario haya hecho to 

das las deducciones legales y normales de su nec;¡ocio y despu~s de 

haber separado la justa utilidad que le corresponde, as!como la 

cantidad que se requiera reinvertir para la buena marcha y progr~ 

so de la empresa. Esta norma, con frecuencia, resulta utópica pues 

algunos empresarios la utilizan según su conveniencia. 

Pcdr1a concluirse que el establecimiento de la participaci6n de las 

utilidades es una norma más que burlan los empresa:rios, pues a pe

sar de tantos estudios realizados por la Cornisi6n Nacional de las 

Utilidades conjuntamente con otras instituciones, no se ha logr~ 

do gran cosa en favor de los trabajadores. Así, la fijación del 

porcentaje de las utilidades que debe recibir el trabajador, es~ 

cir, el 8% neto, equivalente al 20% antes de hacer las deducciones, 

o sea, el 8% después del pago de impuestos, del interés razonable 

del capital y de separar la cantidad necesaria para reinversi6n 

es absurda, puesto que el reparto se hace sobre utilidades netas 

y no sobre utilidades brutas. 
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CONCLUSIONES 

El derecho del trabajo, que naci6 en pro del trabajador mexicano, 

se dio primeramente como un derecho protector y tutelar de la clase 

trabajadora, pero no logr6 reivindicarla sino hasta la consolida

ción de ;stos principios y preceptos: el derecho de huelga, de as~ 

ciaci6n profesional y de participaci6n de utilidades,que lograron 

conseguir un equilibrio entre los factores de la producción y los 

derechos del trabajador, y el capital. 

La base fundamental que niveló la balanza se encontró en el art1- . 

culo 123 constitucional, que establece que el trabajo no es un ar 

tículo de mercancía o de comercio, protege al trabajador y lo rei

vindica en sus mtnimos derechos, regula de tal forma la relación 

de trabajo, que el trabajador, cualquiera que sea su activiñad,pu~ 

de hacer uso de esta norma como un instrumento de lucha en contra 

del patrón. 

Sin embargo, si consideramos el ~sp1ritu de los constituyentes de 

1917 podemos observar que no se ha cumplido plenamente su prop6s! 

to. Es cierto que se han adquirido diferentes beneficios en favor 

de los trabajadores; uno de ellos, muy importante, es la reivindi 

caci6n del trabajador y la paridad con el patr6n en un conflicto 

laboral, pero el esp!ritu del artlculo 123 de la Carta Magna no se 

ha logrado hoy en d1a, más aún, en octubre de 1960 se le adicionó 

una sinraz6n, el apa~tado 8, que regula las relaciones de trabajo 

entre los poderes de la Uni6n, el gobierno del Distrito Federal y 

sus trabajadores. No hay motivo para que los trabajadores se encu~ 

pren en des apartados pues ya desde su segundo párrafo, el art1cu 
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lo 123 nos dice que el Congreso de la Unión, sin contravenir los 

principios que le dieron origen, deberá expedir leyes sobre el tr! 

bajo, que regirán: 1'A. Entre los obreros, jornaleros, emple.a.do~, d~ 

mésticos, artesanos y, de manera general, todo contrato de traba

jo"¡ de manera que es contrario al principio de este apartado A un 

segundo apartado, 

Por tanto, se debe pugnar por que en el futuro se establezca nue

vamente un solo apartado, porque este es el principio de nuestro 

derecho del trabajo, principio que se funda en la teoría del ar

ticulo 123 constitucional de 1917, que es hacer efectiva la just! 

cia social aun cuando su función sea además ser tutelar y protec

tora del trabajador, función que debe proporcionar una aplicación 

reivindicatoria del trabajador para conservar la estabilidad polf 

tica del pa1s. Asi, el derecho del trabajo se hará aplicable a to 

do prestador de servicios, es decir, no s6lo tutela y protege al 

obrero strictu sensu, sino a todo aquel que preste un servicio pe::_ 

sonal a otro mediante una remuneración; contempla ens1 a toda el~ 

se de trabajadores, a los llamados subordinados o dependientes y 

a los autónomos. 

Las nuevas reformas al articulo 123 y a la Ley Federal del Traba

jo son demostraciones de que nuestro derecho del trabajo está en 

crisis; revelati la inseguridad de funcionarios para enfrentarse a 

la realidad¡ muestran el desequilibrio que se contempla en la so

ciedad, entre ricos y pobres, obreros y patrones, y en la impart! 

ci6n de la justicia del trabajo. La justicia social·no es una rea 

lidad, es una meta por alcanzar. 
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A pesar de que teóricamente hay avance en la Ley Federal del Tra

bajo, en la práctica no se da, El principio del constituyente de 

que se acabe para siempre el régimen de explotaci6n del hombre por 

el hombre y, consiguientemente la miseria y el abuso del poder, no 

~xiste hoy día, Se debe pugnar a fin de que la Constitución vuel

-;a a la vida y cumpla su destino histórico y se realice la Revolu 

ci6n. 

Las nuevas reformas y las transfonnaciones que ha habido hay que 

afrontarlas con gran responsabilidad y con el espíritu de los le

;isladores de 1917 1 pues son la conquista de un principio revolu

cionario, de un amanecer social, el cual no tendr~ un ocaso, sino, 

por el contrario, es el principio de una larga etapa. Así, propo~ 

go que en nuestra Suprema Ley, ú11.lc.a.me11.te. e.xú.ta. el apa.Jt.;ta.do A del 

artículo 123 1 que debe contemplar las mejores condiciones de tra

bajo, y absorber y fusionar las condiciones laborales estable

cidas en los dos apartados. Por tanto, por no ser del todo just! 

ficable, el apa4tado 8 debe de&apa.4e.c.e~. 
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