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1.- EL TRABAJO EN LA EPOCA ANTIGUA 

El trabajo, conforme a la etimología latina. tiene dos -

significados: uno, afirma que proviene del vocablo trabs, -

trabis, que significan trabajo; el otro, que afirma que pr~ 

viene de laborare, que significa laborar; por tanto, se pu~ 

de afirmar que el trabajo, es toda actividad humana, ffsica 

o intelectual. encaminada a la realización de un servicio,

º a la producci6n de alguna cosa. 

El .ser humano, desde sus orígenes, para satisfacer sus

necesidades mediatas e inmediatas, ha tenido que realizar -

ciertas actividades para proveerse de alimentos, vestidos,

habitaci6n, entre otras. Estas actividades que tiene que -

desempeñar el hombre y que pueden ser intelectuales o mate

riales, son a las que se les denomina trabajo, las que tam

bién son consecuencia de una necesidad que se pretende sa-

tisfacer. 

En las p~ginas de la historia, encontramos que en la 

antiguedad, imper6 como sistema· social, el régimen esclavi1 

ta, cuya sociedad se formaba con hombres libres y esclavos. 

Los primeros eran la nobleza y los ricos y tenían un gran -

acaparamiento de la riqueza, así como de la producci6n; los 

segundos, carecían de todo y eran considerados como simples 

objetos, a tal grado, que los dueños de los esclavos. po- -
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dfan disponer dela vida de Jstos en el momento en que lo de

searan. 

Estos sistemas sociales, sistemas de explotaci6n del hom 

bre, aparecieron en sus inicios en el antiguo Egipto y en la 

Mesopotamia en los milenios IV y III antes de Cristo; tam- -

bién encontramos este sistema de trabajo forzoso al que eran 

sometidos los esclavos, en los milenios II y III en la India 

y en China. De todos los trabajos realizados en la antigue

dad; es sin duda, los que m~s interesan para nuestro estu- -

dio, los que como castigo se realizaban en las poblaciones -

Griegas y Romanas. 

En Grecia, a principios de los siglos VIII antes de nue.§_ 

tra era, encontramos una poblaci6n dividida en hombres li- -

bres, sujetos a derecnos reconocidos y como ciudadanos; y -

por otro lado, encontramos a los esclavos, considerados como 

cosa~ de las que el propietario podía disponer a su antojo,

ya que el esclavo era considerado un trabajador del amo, ca

reciendo de personalidad jurídica, y por ende, no podfa ser

sujeto a derechos. 

Los hombres libres, considerados verdaderamente ciudada

nos, constituían la poblaci6n privilegiada, dedicándose al -

sacerdocio, a la administraci6n del Estado; otros, eran ofi

ciales del Ejército. También en esta época, encontramos hom 
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bres libres dedicados a las artesanfas, al comercio y al tra 

bajo de las tierras, pero los que para poder llevar a cabo -

estas actividades, las que consideraban indignas para ellos. 

se valfan del trabajo de los esclavos. 

En el siglo IX antes de Cristo, Licurgo en Esparta y So

lón en Atenas, expidieron leyes que simbolizan la grandeza -

moral y cultural del pueblo Griego. Con el legislador ate-

niense, se logra la liberación de los hombres que habían cai 

do en esclavitud, por deudas contraidas. El Estado, les con 

cede la libertad a todo aquel que se dedique al trabajo que

m5s le acomode y permite la asociación de los artesanos. Li 

curgo, con sus sabias leyes, reorganizó su pueblo que se ha

llaba en un estado lamentable y logró que el Estado controla 

ra la economía y la educación. Respecto del trabajo, no se

expidieron leyes, aunque si se permitió la asociación de los 

trabajadores considerados ciudadanos. 

En Roma, la cuna del derecho, también encontramos bastan 

tes antecedentes acerca del trabajo de los esclavos. La es

tructura social romana la componían los patricios, los que -

constituían el pueblo romano, siendo los anicos en la época

que podían ser considerados como sujetos de derecho y con f~ 

cultades para administrar el Estado y además, el control de

la riqueza. 
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Existieron también, hombres libres que'no eran patricios 

por no pertenecer a la nobleza, y como no posefan bienes ma

teriales, buscaban su prot~cci6n con los patricios ~estos -

permitfan que estas gentes libres se incorporaran a la fami

lia con la única condici6n de que les guardaran obediencia y 

les prestaran servicios personales. Estos hombres libres, -

recibieron el nombre de "clientes", quienes llamaban a los -

patricios, "Patronos". 

Se afirma, que los patricios constitufan la nobleza de -

origen, ya que fueron los fundadores de la ciudad; la clien

tela, la constitu1an personas que voluntariamente prestaban

servicios personales, como ya se dej6 anotado, a los patri-

cios a cambio de protecci6n, ignorándose su orígen. Las r~ 

laciones entre unos y otros, estaban sancionadas tanto por -

la costumbre como por ·1a religión. 

Encontramos también dentro de la estructura social de la 

~ntigua Roma, un grupo muy numeroso de personas .que se les -

conoci6 con el nombre de "plebe". De ellos, llamados plebe

yos, se dice que eran aventureros, refugiados, prisioneros ~ 

de guerra que fueron llevados a la ciudad, clientes de fami

lia patricia que se habfa extinguido, familias sin culto re

ligioso; todos ellos eran, política y socialmente inferiores 

a los patricios. 



Los plebeyos, lucharon por lograr una igualdad civil 1 

además de polftica, y al lograr conquistar esa igualdad, bu_! 

caron también la igualdad religiosa. Asf también los escla

vos lucharon por su liberaci6n, buscando con dramático es- -

fuerzo una situaci6n más digna y humana, ya que su vida de-

pendía de la voluntad del amo. 

El trabajo en la época romana, era indigno para los pa-

tricios, es por ello que el trabajo lo realizaron los hom- -

bres libres, los que carecían de riqueza, los plebeyos, y ~

principalmente los esclavos. 

En el posterior período de la realeza, (753-509 A. C.)

aparecen los colegios, que fueron Asociaciones Religiosas y

Asociaciones de Artesanos, que se dedicaron a la fabricaci6n 

de armas, ropa, entre otras cosas. Es~as asociaciones fue-

ron llamadas "Collegia Epificum" las que en un principio s6-

lo Jas integraron los artesanos, luego fueron aceptados tam

bién los hombres libres y finalmente a los ~sclavos. Estas

asociaciones tenian sus reglamentos internos y alcanzaron 

tal renombre, que llegaron a considerarse como un peligro P.! 

ra el Estado, por tal raz6n, funcionaron bajo la vigilancia-

del mismo. 

II.- El TRABAJO EN LA EDAD MEDIA. 

En la época de la Edad Media, se da la abolici6n de la -



- 6 -

esclavitud como sistema, y todos los esclavos logran ya mej~ 

res situaciones de vida. Las relaciones de trabajo, se -

transforman en esta época, y el trabajador al realizar cual

quier labor, ya no la hace en calidad de esclavo, pues se le 

concede el derecho a una remuneraci6n, la que sin ser digna

ni decorosa, al menos le permite vivir un tanto mejor. 

La división del trabajo que se da en esta época, trae c~ 

mo consecuencia la formación de distintos oficios, los que -

motivaron la creaci6n de gremios. Los hombres que practica-

ban un mismo oficio, formaron 1as llamadas corporaciones que 

nacieron para defender los intereses de los agremiados. 

El señor Feudal, poseedor en la época de un gran poder.

es al decir del maestro Castorena: 

" el que acapara grandes extensiones de 

tierra, y es poseedor de gran poder. El vasallo, 

ayuda y respeta y le sirve al Señor Feudal, quien 

le brinda protecci6n. La vida en común, se·rige

por un contrato; el de servidumbre, de contenido

consuetudinario y que se reducfa al deber del Se

ñor Feudal de defender, correlativo de la obliga

ci6n del servicio militar del siervo: obligación

del servicio militar del siervo: obligación de -

proteger de aquél, contra compromiso de servir, -
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de éste" 

Varios autores coinciden al afirmar que en la Edad Media, 

la economía era de ciudad, le llamaban asf, porque solamente 

se producía lo que se necesitaba, y se consumía lo que la p~ 

blaci6n necesitaba; éste fen6meno, se presentabñ debido a 

las distancias de las poblacjones. 

Los trabajadores que intervienen en la producci6n, son -

generalmente los siervos; no obstante esto, nace la divisi6n 

del trabajo y trae como consecuencia la formaci6n de gremios 

y corporaciones que representan una capa de la estructura s~ 

cial de la época. Las corporaciones se formaban por patro--

nes y maestros, luego se les permite el acceso a los oficia

les y compañeros y posteriormente, a los aprendices. Estas -

organizaciones tenían sus reglamentos de trabajo, llamados -

ordenanzas, y llegaron, inclusive, a administrar justicia. -

Tuvieron personalidad jurídica y llegaron a influir en la vi 

da pública. Las ordenanzas, tuvieron mucha importancia en -

la época, porque en ellas se regulaban los días de descanso; 

domingos, fiestas religiosas, el despido, la jornada de tra

bajo y los salarios. 

1 .- Cfr. J. Jesús Castorena, MANUAL DE DERECHO OBRERO, Quin
ta Edict6n. · Editorial Porrua,. México, 1971, página 27. 
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La ampl1aci6n de los mercados, trajo co'mo consé·cuencia, 

el ocaso de las corporaciones. Se produjeron conflictos en

tre maestros y compañeros, y se organizaron sepraradamente,

según sus intereses. Las ordenanzas ~uvieron influenciadas

por el espíritu cristiano que imperaba en esa sociedad y que 

gracias a ello, los compañeros y aprendices recibfan un tra

to más humano que el que recibieron los esclavos en la anti

guedad, la decadencia de las corporaciones, Siglos XV y XVI,

se debi6 al fortalecimiento de las corrientes filos6ficas y

al descubrimiento de América, la Revoluci6n Industrial, y al 

Intervencionismo de Estado. Todos estos acontecimientos mar 

caron una nueva etapa en el desenvolvimiento hist6rico y con 

ello, declina. 

III.- EL TRABAJO EN LA EPOCA MODERNA. 

A la época moderna, en la cual surge la prohibici6n de -

qu• los trabajadores y patrones se asocien. Al decir del -

maestro Castorena, en esta época: 

"El Estado debfa acrecentar sus reservas -

de metales preciosos y adoptar una polftica enca

minada a adquirir más y más metales preciosos, y

dejar salir menos y menos de ellos. La func16n -

del Estado consistía en mantener una balanza fav~ 

rable, mayores exportaciones contra un' mfnirno de-
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importaciones; para real izar esos fines. la t ndu_! 

tria y el Comercio tenfan que ser objeto de una -

organización. esa organización, la imponfa el Es

tado" 2 

Ante estas pretensiones del Estado, los acontecimientos

que hemos señalado, caen pero no mueren, no era posible ----

arrancar violentamente estas instituciones que habían ya he

chado raíces y muy profundas en la época medieval. Así ten~ 

mos, que a fines de la mitad primera del Siglo XVI en Ingla

terra, e) Parlamento desconoce la validéz jurídica de las --

corporaciones; en Francia, Roberto Turgot, inspirado por los 

fisiócratas en el año de 1776, por medio de un edicto, logra 

que se prohiban las corporaciones y en 1791, siendo diputado, 

Rennes Chapelier, logra que la Asamblea Nacional Francesa, -

vote una Ley que prohfbe ese tipo de organizaciones. Que 

pretendió el Estado con prohibir este tipo de corporaciones. 

Todq obedecfa a que eran organizaciones a las que no cual- -

quier persona tenía acceso, tenfan el monopolio de los ofi-

cios, el monopolio de la producción y además, constituían -

una fuerza política que se traducfa en una seria amenaza pa-

ra el Estado. 

2.- Cfr. J. JESUS CASTORENA,OB crr. Página 31. 
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El maestro G6m~z Granillo, al efecto nos dice que: 

" A rafz de este hecho, es cuando nace la-

preocupación por establecer la libertad del traba 

jo, y entonces, es cuando se pretende producir 

más, y con la creación de la Marina Mercante y la 

aparición de los comerciantes, se lucha por con-

quistar nuevos mercados. Asf. aparece el mercan

tilismo" 3 

Con el mercantilismo, el Estado procura exportar más y -

se preocupa por lograr un m1nimo de importaciones, se pensa

ba que para alcanzar estos objetivos, era necesario ratifi-

car la libertad de trabajo; y es asf, que en Francia en la -

Asamblea de Constituyente de marzo de 1791, se acordó: 

"A contar del primero de abril próximo, -

toda persona será libre de hacer cualquier nego-

cio ó ejercer cualquier profesión, arte ú oficio-

que tenga a bién". 

A su caida del r~gimen corporativo, la que era inevita--

3.- Cfr. Moisés G6mez GranilÍo. BREVE HISTORIA DE LAS DOCTRI 
NAS ECONOMICAS, ~rimera Edición, Editorial Esfing~, M~x! 
co, 1967, Página 27. 
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ble, las necesidades de la Edad Moderna pr.op1ciaron el ,cam-

bio para ello. En .. en ésta etapa de la historia, es cuando -

germina el capitalf~mo, y la industria se transforma con el

maquinismo que agiganta la producci6n y desplaza a los trab~ 

jadores abaratándose con ello la mano de obra. 

Se a<1· acteriza el industrialismo, por los salarios de mi 

seria y la escasés de trabajo propiciados por el maquinismo. 

la crftica situaci6n, obliga a mujeres y niños a ofrecer 

sus servicios y ante esta grave situaci6n, nace la idea de -

legislar en favor de los trabajadores y es entonces, cuando

estos comienzan a unificarse para hacerle frente a la explo

tación industrial. Es aquf. donde se encuentran los orfge-

nes del sindicalismo. Aparece también en esta época, el - -

"proletariado", el que robustece el espíritu de esta lucha -

social, los trabajadores aspiran a mejorar en esta lucha, -

sus condiciones de vida. 

Los empresarios, por su parte, solamente los motivaba un 

objetivo: el lucro desmedido y .sin lfmite; y para lograrlo.

aplicaban la ley del costo mfnimo se puede decir que: si las 

privaciones de los hombres empleados en las fábricas, no hu

biesen sido puestas al desnudo, si los informes gubernati-- · 

vos no hubiesen demostrado la existencia de Jornadas agotad~ 

ras para adultos, varones. exigidas a veces a mujeres y ni~-
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~os, si en suma, la técnica de la producción hubiese sido 

más humana, probablemente las leyes tutelares del trabajo no 

hubieran irrumpido en el progreso jurídico de la humanidad. 

Ante este problema social tan desequilibrado, nace la R~ 

voluci6n Francesa, en donde los antagonismos sociales se po

nen de manifiesto, logrando la clase trabajadora emanciparse, 

aún cuando no logra sacudirse del yugo definitivamente. 

Por ello, nos dice Carlos Marx: 

" La injusticia no deja de exhibirse en la 

sociedad; continúan en el escenario social los 

hombres, que son los desposeídos, y los hombres -

lobos, que son los poseedores. Estos son los pr~ 

ductores, los comerciantes voraces, los industri~ 

les y los terratenientes. Los desposefdos, que -

constituyen el núcleo más numeroso de la pobla- -

ción, son los trabajadores que, privados de me- -

dios de producci6n propios, se ven obligados a -

vender su fuerza de trabajo para poder existir" 4 

4.- Cfr. Carlos Marx y Federico Engels, MANIFIESTO COMUNISTA 
Ediciones Palomar, México, 1961, Página, 41. 
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Con los adelantos técnicos, se perfecciona la industria, 

quedando en manos de la burguesfa, a quienes acudfan los co~ 

sumidores a adquirir productos baratos y es así como la in-

dustria se hace poderosa, asfixiando a los talleres de los -

artesanos, los que para poder subsistir tienen que ofrecer -

su mano de obra a los industriales, quienes les imponfan tr! 

bajos inhumanos y salarios de miseria. 

Al efecto,. Carlos Marx nos dice: 

"El descontento que existfa en la clase trabajadora, pr.Q_ 

dueto de la explotaci6n de la cual eran objeto, motiv6 la 

unificaci6n del proletariado que convirti6 en una amenaza p~ 

ra la paz social. La burguesfa, -por burguesfa se debe 

comprender, la clase de los capitalistas modernos, propieta

rios de los medios de producci6n social-, que emplea el tr~ 

bajo asalariado, temerosa de ver arruinada su conquista y -

sus.privilegios de controlar los medios deproducci6n, hace -

una concesión al proletariado para tranquilizar sus inquiet~ 

des y es así como nace el derecho del trabajo, en un clima -

en el que imperaba el liberalismo y el individualismo, en-

tendiendo el primero como la concepci6n filos6fica social, -

que considera a la sociedad como un agregado humano que tie

ne como finalidad, la realizaci6n de los valores individua-

les. El segundo, el liberalismo, es la corriente doctrina-

ria que nace en el siglo XVIII, cuya esencia es la no inter-
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venci6n del Estado en la vida econ6mica, actitud que los - -

franceses sintetizaron en la famosa f6rmula & SSES & IRE, &

ISSES & SSER" S. 

El maestro Moisés G6mez Granillo, al tema agrega: 

" ... decfamos que el derecho del trabajo

nace como una concesi6n de la burguesía al traba

jador, porque en ese tiempo, --Siglo XIX--, era -

diffcil encontrar en el trabajador espfritu de --

clase y no teniendo más patrimonio que su misera

ble salario y la necesidad de éste para subsis- -

tir, c6mo iba a poder enfrentarse en una dura lu

cha contra los empresarios que imponfan las condi 

ciones en que debfa de realizarse el trabajo .• ~ 6 

Al respecto, nos dice el doctor Mario de La Cueva: 

»La justicia, ponfa tales obstáculos al d~ 

sarrollo de las reclamaciones de los obreros, que, 

5.- Cfr. Carlos Marx y Federico Engels, OB Cit. Página 41. 

6.- Cfr. Moisés G6mez Granillo, BREVE HISTORIA DE LAS DOCTRI 
NAS ECONOMICAS, Editorial Esfinge, Páginas 29, MEXICO. -
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en la pr~ctica, les cerraba sus puertas, procesos 

extraordinariamente largos y costosos, con los r~ 

cursos y ardides que consigna el procedimiento ci_ 

vil y que hacen difícil una expedita administra-

ci6n de la justicia" 7 . 

En Inglaterra, es donde las organizaciones de trabajado

res toman fuerza considerable, entre las luchas sociales con 

trascendencia, cabe mencionar, los grandes modivimientos ca~ 

tistas de 1839 y los de 1841. 

También en Francia, se manifiesta grandemente la concien 

cia de lucha de los trabajadores, formando agrupaciones se-

cretas influenciadas por las Logi~s Mas6nicas. Asf, en -

1831, y en 1834, surgen los primeros movimientos de los tra

bajadores, en defensa de sus intereses. logrando en 1841, -

que el Estado interviniera dando una ley que debfa reglamen

ta~ los servicios de las mujeres y de los niños. 

7.- Cfr. Mario de la Cueva, DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, To 
mo I Cuarta Edici6n, Editorial Porrúa, México. 1954. Pá= 
gina 120. 
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·EVOLUCION HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

EN MEXICO. 
1.- EL TRABAJO EN LA iPOCA PRECOLONIAL. 

Al hablar de la legislaci6n laboral en México. debemos -

de hacerlo tomando en cuenta como punto de partida: la Epoca 

Precortesiana, y en concreto, la que se refiere al pueblo a~ 

teca. no porque éste haya sido el más importante que existfa 

antes de la conquista de los espafioles. sino porque es el 

que resulta más importante para este estudio. 

La organizaci6n social del pueblo azteca, se componfa de 

tres tipos: la clase coman del pueblo. denominada UM~sehua-

les". la clase de los comerciantes y la clase guerrera, se -

encontraba también en esta clasificaci6n, la clase sacerdo-

tal .• a la que se le denominaba la clase ociosa, que juntame.n. .. 

te con la clase guerrera, era la que gobernaba. 

En esta etapa hist6rica, la que vivi6 la sociedad prehi~ 

pánica en Méx1co, y en la que existfan las clases sociales -

que se mencionaron, no se dejaron datos concretos sobre la -

forma o condiciones en que realizaban sus trabajos. Las dn! 

cas.formas que conocemos son las anicas que escribieron los-

.conquistadores y por ello. sabemos que los guerreros y los -

sacerdotes no realizaban más funciones que las que sus nom-

bres indican. La cl~se coman se dedicaba a la agricultura,-
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abn cuando algunos se dedicaban a las artesanfas. 

Analizando los testimonios de los miembros y de los con

quistadores y misioneros que se escribieron sobre las costum 

bres indfgenas. podemos deducir que en el Pueblo Azteca, 

existi6 la libertad de trabajo. Todos los trabajadoies. acu 

dfan al mercado de Tlaltelolco a ofrecer sus servicios y ahf 

eran contratados. directamente por quienes necesitaban de - -

ellos o de sus servicios. Las condiciones. se fijaban por -

mutuo acuerdo entre el trabajador y la persona que iba a re

cibir los servicios. 

Si bien es cierto que existi6 la libertad de trabajo, -

tambi~n es cierto que existió un trabajo forzoso. Este lo -

realizaban los esclavos y eran en su mayorfa delincuentes 

los que cafan en esta situación. Hubieron hombres libres 

que se hicieron esclavos por su propia voluntad. impulsados

por el deseo de ingresar a las familias nobles, a l~s cuales

servfan. Los Mayeques, eran personas que trabajaban en el -

campo de una manera forzosa y que dependfan del dueño de las 

tierras. Existieron tambi~n personas que recibieron el nom

~re de Tamenes.~ eran hombres ~ue teniendo una condición de

esclavos. realizaban actividades de cargadores y además con.! 

titufan el medfo de transporte de personas y de cosas. 
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II. EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA EPOCA COLONIAL. 

A este respecto. el doctor Mario de la Cueva ~:~ aice: 

" Con la llegada de los conquistadores. la 

vida social, política, espiritual y econ6mica de

l os indfgenas, se transformaba; el crepúsculo de

l a Cultura Azteca, llega de la mano con la prese!!. 

cia de los éspañoles. La cultura mexicana, que -

se encontraba en plena vía de florecimiento cuan

do se produjo la conquista, explica Spengler, que· 

fué tronchada a la mitad de su existencia. por -

otra cultura que contaba con mayor madurez. sin -

lógica alguna, fortuitamente como una transeúnte-

que corta con su vara una flor que enc~entra en -

su camino" ·8. 

Los portadores de esa cultura. que contaban con mayor m~ 

durez. cometieron con nuestros antecesores. los m~s grandes

abusos; la explotaci6n inhumana y bestial, era el trato que

daban al pueblo i ndfgena. 

En la época de la Colonia, el trabajo forzoso se conoce-

8.- Cfr. Mario de la Cueva, OB. Cit. P~giria 20 y sigui,nte~. 
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con el nombre de "Encomienda", llegando pr&cticamente a ser

una forma de esclavitud a la que estuvo sometida la pobla- -

ci6n aut6ctona. La encomienda, era una concesi6n que otorg~ 

ba el Rey de España a los conquistadores, los que cobraban -

un tributo a los nativos que les eran encomendados, los ind1 

genas a cambio del pago de este tributo, tenfan derecho de -

obtener protecci6n a su persona, en los espiritual. 

Otro sistema de trabajo forzoso fué el repartimiento. 

los conquistadores se repartfan a los indígenas para tr~ 

bajos agrícolas. mineros, de construcción entre otros. Este 

sistema, permitía tener a los indios en c~rceles para que no 

huyeran y se les pudiera obligar a la realización de sus la

bores. 

Fray Bartolomé de las Casas, fué quien conmovido por el

despiadado trato que se les daba a los indfgenas, se preocu

pó por la creación de un cuerpo de leyes que dieran protec-

ci6n a los mismos. Y Asf, enterados los Reyes Cat6licos, t~ 

vieron muy buena voluntad para ~on los indios, por todos los 

abusos que se cometían con el pueblo azteca, dictando las L~ 

yes de Indias, que tenfan como finalidad, tutela~ y dar pro

tección a los aborígenes. 

P~r ello, Alberto F. Senior, ~1 respecto nos dice: 
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" No hay lugar a dudas de que los Reyes C~ 

t61icos tuvieron muy buena voluntad a les indios~ 

pues las leyes de Indias contienen disposiciones

tan importantes como la jornada de trabajo, sala

rio mfnimo, pago en efectivo, prohibici6n de las

tiendas de raya, etc. Mas, sin embargo, a pesar

de su grandeza, las leyes de Indias que llevan el 

sello del conquistador orgulloso, de acuerdo con

el pensamiento de Fray Bartolom~ de las Casas, se 

reconoci6 a los indios la categorfa de seres hum~ 

nos, pero en la vida social, econ6mica y polfti-

ca, no eran iguale~ a los vencedores. Estas le--

yes, eran más bien concesiones otorgadas por el -

remordimjento de concientia, que no era mucha, 

pues no obstante de que se establecfan sanciones

ª quienes ~iolaran las mencionadas leyes, estas -

no tuvieron las aplicaciones para las que fueron

elaboradas. los ind1genas continuaron sumergidas 

en la más inflamante explotaci6n, por parte de 

los conquistadores" 9 

Y a tal respecto, el maestr~ Mario de·la Cueva nos dice~ 

9.- Cfr. Alberto F. Sent~r. SOCIOLOGIA, Editor Franciscq ~ • 
Ote·o. México, 1964, P4gina 91. 
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" En 1a misma 6poca en que se pretendió 

aplicar las leyes de Indias, surgieron tambiénº! 

denanzas de los gremios, leyes de carácter secun

dario destinadas a reglamentar los oficios que se 

conocfan. Estas medidas de protecci6n beneficia

ban más a los españoles, a quienes se les reserv! 

ban determinados oficios que a los naturales. 

Las ordenanzas de la corporación, forma

ban parte de un cu~rpo legislativo que se conoció 

con el nombre de ordenanzas de la Ciudad de Méxi-

co, a cuyo tenor, se regulaba la vida de toda la

Ciudad. las caractedsticas del régimen corpora

tivo. fueron las mismas que tuvieron en Europa" 1º 

El régimen gremial, di6 nacimiento a la burguesfa, la 

que muy pronto controló y comenzó a explotar a los oficia

les y aprendices. A fines del Siglo XVIII, los gremios -

fueron abolidos y la naciente burguesfa inició·sus manife~ 

taciones por la libertad del trabajo, proclamándose desde

entonces, por la libre contratación. 

10.- Cfr. Mario de la Cueva, PANORAMA DEL DERECHO DEL TRA
BAJO. Sfntes1s del Derecho del Trabajo, Universidad -
Nacional Autónoma d~ M6xico, M6xi~o. 19~5. P!gina 19. 
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. EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA EPOCA 

INDEPENDIENTE. 

Es de gran importancia esta época toda vez. que es cuan

do se libera el pueblo ind1gena el yugo espaftol. Correspon-

diendo al cura, don Miguel Hidalgo y Costilla, decreta~ la -

aboliciOn de la esclavitud. imponiendo la pena de muerte a -

los dueftos de los esclavos que se rehusaran a ponerlos en ·11 

bertad; por el mismo decreto. quedaron abolidos también los

tributos que eran pagados por las castas. 

Al efecto, el maestro J. Jesas Castorena dice: 

" El generalfsimo Don José Maria Morelos y 

Pavón, continuador del movimiento armado, inicia

do por. el cura Hidalgo, en su histórico documento 

~Sentimi~ntos de la Nación", que fué producto del 

Congreso de Anáhuac, instalado en la Ciudad de -

Chil pancingo, el hombre que sólo quiso ser siervo 

de 1a Nación, entre otras cosas logró plasm~r en

el documento: Que la esclavitud se proscr~ba para 

siempre, y lo mismo la distinción de castas, que

da.ndo todos iguales, y sólo distin'guirá a un ame

ri.cano de otro, el vicio y la virtud" 11 

11.- Cfr. J. Jesús Castorena, MANUAL DE DERECHO OBRERO, -
Q.uinta Edición, Editorial~ Porrua. México 1977, P~g1na ~ 
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Otro de los puntos m!s importantes de los Sentimientos • 

de la Naci6n, es el que establece: 

"Que como la buena Ley, es superior a todo 

hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser

tales que obliguen a constancia y patriotismo, ·m~ 

delen la opulencia y la indigencia~ de tal suerte 

se aumente el jornal del pobre, que mejores sus -

costumbres, aleje su ignorancia, la rapiña y el -

hurto" 12 

La Constituci6n de Apatzing!n no tuvo aplicaci6n prácti

ca, la libertad de trabajo qued6 consagrada, creando con - -

ello •• los gérmenes de la explotaci6n. La Constituci6n Pol1 

tica de 1824, influenciada por el liberaliSmo y e'I individu.! 

11smo. no ocupándose por dar soluci6n a los problemas socia

les que imperaba en nuestro pafs. 

La explotaci6n y la miseria. segufan pesando sobre la -

clase trabajadora •. y para aliviar esta situaci6n. don Igna-

cio Comonfort, expidi6 en 1856 su tfmido y tibio Estatuto -

Orgánico Provisional de la Repat>lica Mexicana, el que no tr,! 

taba a fondo el problema 1 aboral. 

12 .• -. Idera. J. J.tsas Castore.11a, .OB •. Cit .•• P!.gina 39. Se con
.tienen en la obra descrita. algunas otras opiniones de 

· ·autore~, que el maestro Castorena recop.11a en su obra. 
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En la obra que con motivo del homenaje a Morelos le ·hi

ciera nuestra Universidad, en una de sus p§ginas encontra-

mos que: 

"En la Constituci6n de 1857, no se encuentra tampoco el 

remedio a los males que aquejaban a las masas trabajadoras; 

igual en la Constitucidn de 1824, que ignoraba la situaci6n 

de quienes constituyen la verdadera fuente primordial de la 

producci6n, y no se ocupa de dar proteccidn a las clases 

econ6micamente d~biles. No hay que negar que hubo quienes

se preocuparon por la emancipa:i~n de los trabajadores, y -

como ejemplo, podemos 5eñalar la egregia figura de Don Ign! 

cio Ramfrez, El Nigromante, quien en el Congreso Constitu-

yente de 1856 - 1857, dijo: El pueblo no puede ser l 1bre ni 

republicano, ni ~ucho menos venturoso, por m§s d~ cien con! 

tttuciones y un millar de .l~yes, proclamen derechos abstra

tos, teorfas bell fsimas, pero impracticables como consecuen 

ci~ del absurdo sistema econ6mico de la sociedad." 13 

De la lectura de la obra citada con anterioridad, pode

mos aftrmar que: el Nigromante, siempre se ~ostr6 partida-

.rio. de. los derechos del trabajador, y de que estos fueran -

.. ·,• .:,.-

l3. Cfr. Homenaje a· Morelos, en .el Bicentena.rio de su Naci
mien-to •. 1765,. 1965, Un·iversidad Nacional Aut6noma de.'M! 
.xico; M4xico, 1965, P!gina. 11. 
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recogidos por el trabajador en la Constftuci6n, segan se 

de~prende de sus intervenciones en el· mencionado Congreso,

cuando proclama que: 

"Sf es que el grande~ Jl verdadero problema social, es

emancfpar a los jornaleros de los capitalistas; la fesolu-

cf6ri es muy sencilla, y se reduce a convertir en capital el 

trabajo. Esta operacf6n, exigida imperiosamente por la ju_! 

ticfa, asegurar~ al Jornalero no s61o el salario que convie 

ne a su subsistencia, sino un derecho a dividir proporcio-

nalmente las ganancias con todo empresario." 14 

En el año de 1865, Maximiliano de Habsburgo, consider6-

1a necesidad de que se legislara sobre los problemas labor! 

les, y es asf que en ese mismo año nace el Estatuto Provi-

sfonal del Imperio Mexicano, el que consign6 la libertad de 

trabajo y cre6 la Junta Protectora de las Clases Menestero

sas, buscando elevar la condfci6n laboral de los trabajado

res. Es a través del Decreto de 1~ de noviembre del mfsmo

año, cuando se liberan las deu~as de los trabajadores del -

campo. 

14. Cfr. Up.fver.sidad Nacional Aut6noma de· Mbico. Op. Cit., 
P~gina. 12. 
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El C6digo Civil de 1870, reglament6 las relaci:nes de -

trabajo, con el nombre de Contrato de Obras, siendo ~stos: 

1.- Servicios domésticos; 

2.- Servicios por Jornal; 

3.- Contratos de Obras a Destajo y a Precio Fijo; 

4.- Contratos de los Porteadores y Alquileres; 

5.- Contrato de Aprendizaje; y 

6.- Contrato de Hospedaje. 

En el año de 1872, nace el Circulo de Obreros Libres, -

integrando en su mayorfa por obreros textiles; entre. car-

_pioteros, artesanos, t1p6grafo, etc. Esta organizaci6n es

tuvo influenciada por doctrinas socialistas y anarquista~.

e~tendiendo en todo el pafs, las ideas de organiiaci6n de -

los trabajadores. Más todo esto, no di6 una soluci6n al 

problema social, ya que los limites de los lideres, termin_! 

ron a 1i ándose con el Gobierno del General Porfirio Dfaz. 
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1.- ORIGEN DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

El Artfculo 123 de la Constituci6n de 1917. es. junto -

al Artfculo 27, el más conocido y utilizado para establecer 

los caracteres singulares del documento aprobado en Querét~ 

ro y, sin duda, ha provocado el mejor y más perdurable res

pieto por nuestra Carta Magna. 

En su tiempo el Artfculo 123 sefial6 un nuevo camino. un 

cambio en las tradiciones constitucionales. También deter

min6 la inauguraci6n de una etapa, en la cuál el trabajador 

posee o poseerá por anticipado el respeto, la protecci6n y

la tutela de toda la sociedad que, finalmente reconoce y 

enaltece el esfuerzo humano. 

Hasta nuestros dfas el Artfculo 123 ha suscitado el in

terés y la investigacf 6n acerca de sus antecedentes y de 

quienes propiciaron y pugnaron por su redacci6n. 

El artfculo 123 es la suma de los actos y la realidad -

·de la explotacf6n de aprobio, de g·obierno, de mando inmise

ricorde e injusto sobre el trabajo del hombre. 

La primera declaraci6n de derechos sociales es uno de -

los mejores textos en que se narra el sufrimiento y la humi 
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11aci6n de los asalariados, en una sociedad que conformab_a

Y confirmaba una estructura clasista, rígida, para la cual 

el trabajo humano era una mercancía, una mala, bara~a mer

cancía que podrfa ofrecerse desde los 7 años. Niños, Muj~ 

res, Hombres que debfan soportar jornadas agobiantes de 16 

horas, y que no tenfan derecho al descanso semanal, ni as.Q_ 

ciarse, ni percibir un salario mfnimo en efectivo, ni ser

protegidos en su salud ni en su integridad, ni tener gara~ 

tizado su empleo. 

La Historia Mexicana previa a 1910, en su aspecto so-

cia1, es similar a la de tantos países coloniales o lati-

noamericanos. El pueblo cancelando sus posibilidades de -

mejorfa, en la estrecha tarea de sobrevivir y, como contr~ 

parte, unos cuantos en el disfrute ominoso de todo. 

Así de común, asf de poco original era la vida de los

mexicanos: asf de precaria. Explotados y explotadores, -

siervos y amos, proletarios y propietarios. Como quiera -

llam§rsele a ésas fo.rmas de convivencia colectiva en que -

se extreman la pobreza y la riqueza, la miseria y la abun

dancia y que tienen, al servicio de su perdurabilidad, - -

idea~ polfticas y sociales que ajustan, que dan las expli

caciones para justificarlas. 
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Sin embargo, que alentador y estimulante es observar 

que enmedio de la permanencia de una situacf6n injusta, de

la subordinacf6n a condiciones esencialmente humillantes, -

de los abusos cotidianos, van surgiendo voces y actos que -

los rechazan y que postulan, asf sea te6ricamente, f6rmulas 

para modificarlos. 

Desde el año de 1914 se inicf 6 un fuerte movimiento en

pro de una legis1aci6n obrera. Ese movimiento correspondf6 

a los hombres que militaban al lado de Venustiano Carranza, 

io que quiere decir que es principalmente obra del gobierno 

preconstitucionalista y que poca o ninguna fué la interven

cf6n que en el tuvieron las clases trabajadoras. De ahf que 

puede decirse que el derecho del trabajo es en México, en -

sus orfgenes, obra del Estado, más tarde, sin embargo, se-

gún veremos, el papel principal corresponde a las organiza

ciones obreras. 

Venustiano Carranza tenfa la intenci6n de promulgar una 

Ley sobre trabajo que remediara el malestar social. La idea 

de transformar. el derecho del trabajo en garan.tfas constit_!! 

cionales, surgi6 con el Constituyente de Quer~taro, apoyada 

pr{ncipalmente por la dfputacf6n de Yucatán, quien llegara

ª esa conclusf6n por los resultados obtenidos en su Estado

por la Ley de Alvarado. 
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Don Venustiano Carranza di6 los primeros pasos en fa~or 

de una ley laboral, la que contemplaba los dere~hos hacia -

los trabajadores de esa época, y dicha intervenc~é~ .fué de

fecha 2 de diciembre de 1914, y cuyo texto ·de su Artfculo -

Segundo decfa: 

"El ~rimer Jefe de la Naci6n y encargado del Poder Ejec~ 

tivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas 

las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satis

facci6n a Tas necesidades econ6micas, sociales y polfticas

del pafs, efectuando las reformas que la opini6ri pablica 

exige como indispensables para establecer un régimen que g~ 

rantice la igu~ldad de los mexicanos entre sf. legislaci6n 

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

minero y en general de las clases proletarias". 15 

Se formul6 un proyecto de ley de trabajo que por su 

trascendencia quiso el señor Carranza que se discutiera en

consejo de gabinete. 

En el año de 1916 se instal6 en Querétaro el Congreso -

Constituyente. En 1~ sesi6n del- 6 de diciembre se di6 lec-

15. Cfr. Felipe Remolina Roqueñi, El ARTICULO 123, Edicio
nes del V Congreso Iberoamericano del Derecho.del Tra
bajo y de la Previsi6n Social. México. Edic.1974.Pági
na 49. 
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tura al proyecto de Constituc16n, en el que s6lamente se 

consignaron dos adiciones a los artfculos respectivos de la 

Constitución de 1857. 

El p4rrafo ffnal del artfculo quinto decfa: 

"El contrato de trabajo s61o obligar4 a prestar el ser

vicio convenido por un perfodo que no exceda de un año y no 

podr4 extenderse, en ningan caso, a 1a renuncia, p~rdida o

menoscabo de cualquiera de los derechos polfticos y civi- -

les." 16 

Y la Fracci6n X del artfculo 73: 

"El Congreso tiene facultad, par~ legislar en toda la -

Repablica sobre minerfa, comercio e instituciones de crédi

to y trabajo." 17 

La comisi6n a quien se turn6 para su estudio el Artfcu

los Quinto, lo present6 adicionado con el p4rrafo siguiente. 

· Tomado de la iniciativa de la diputaci6n de Veracruz: -

" La jornad~ m4xima .de trabajo obligatorio no e~ceder4 de -

16. Cfr. Felipe Remolina Roquefti. M~xico. OB.Cit. P4gina 50. 
17. Cfr. idem. 
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ocho horas, aunque ~ste haya sido impuesto por sentencia j~ 

dfcial. Queda prohibido el trabajo nocturno en las indus-

trias a los niños a las mujeres. Se establece como obliga

torio el descanso hebdomadario." 18 

El primer concepto preciso de lo que posteriormente fué 

el Artfculo 123 se debe al diputado Victoria, uno de los 

obreros que integraron el constituyente argumentando lo si

guiente: 

" Es verdaderamente sensible, q~e al traerse a discu- -

sión o proyecto de reformas que se dice revolucionario, se

dejen pasar las libertades públicas. como han pasado hasta

ahora las estrellas por las cabezas de los proletarios: - -

Allá a lo lejos. Vengo a manifestar mi inconformidad con -

el Artfculo Quinto en la forma que lo presenta ·la comisión, 

asT como con el proyecto del C. Primer Jefe de la Nación, -

porque en ninguno de los dictámenes se trata del problema -

obrero con el respeto y atención que se merece •.• En conse

cuencia, soy de parecer que el Artfculo Quinto debe ser adl 

eionado, es decir, debe ser rechazado el dictamen para que

vuelva a estudio de la comisi6n y dictamine sobre las bases 

éonstitucionales acerca de las cuales los Estados deber~n -

18.Cf.r~Felipe Remolina Roqueñi·' os •. ca· .. e~gjna: 50. 
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legislar en materia de trabajo ••• por consiguiente el Artf

culo Quinto a discusión. en mi concepto debe trazar las ba

ses fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia 

de trabajo, entre otras, las siguientes: jornada máxima, S! 

lario mfnimo, descanso semanario. higienización de talleres. 

fábricas y minas, convenios industriales, tribunales de co~ 

ciliación y arbitraje. prohibición del trabajo nocturno a -

las mujeres y niños, accidentes, seguros, indemnizaciones.

etc." 19 

Poco después terminó la sesión del 26 de diciembre de -

1916, en la que. por vez primera en el constituyente, se 

abordó el problema obrero en toda su integridad y se pugnó, 

como se ha visto, por incluir en la Constitución un tftulo

sobre trabajo. Con ello, los constituyentes mexicanos lan

zaron la idea del Derecho del trabajo como un mfnimo de ga

rantfas constitucionales, de tipo totalmente diverso a los

llamados derechos naturales del hombre, adelantándose en 

dos años a la Constitución Alemana de Weimar, a la vez que

sentaron las bases de la derrota del individualismo y libe-

ralismo. 

19. Cfr. XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, DERE-
CHOS DEL PUEBLO MEXICANO. MEXICO, A TRAVES DE SUS CONS
TITUCIONES. México. TOMO VIII. 1962, Página 614. 
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Es indudable que nuestro Artfculo 123 marca un mo~en!o

decisivo en la llistorh del· Derecho del. Trabaje.. Es el paso 

m§s importante dado pof un pafs para satisfacer i?:.deman-

das de la clase trabajadora. 

Por 10 que se concluye que la Cons.tituc1ón Po.lftica Me

xicana de 1917, es la primera carta magna que elev6 a la ·c.! 

tegorla de normas constitucionales, los derechos protecto-

res de la clase trabajadora. 

El Articulo 123, nace de las necesidades mismas del ¡ir~ 

letariado, que participa y riega su sangre en la lucha rev~ 

~ucionaria iniciada en 1910; a la injusticia y la explota-

ci6n, los lideres revolucionarios responden con medidas te!!. 

dientes a resolver los problemas del trabajador mexicano, -

1ndependientem~nte de·1~ fracción.o corriente polftica a 

que pertenezcan. Cierto es, sin embargo, que unos pugnan 

por reformas más radicales que otros. 

El constituyente de Querétaro pretendió asegurar, por 

una parte, un mfnimo de derechos del trabajador mexicano i!!. 

dividualmente considerado, como el descanso semanal, el sa

lario mfnimo, la p~rticipaci6n de las utilid~des en las em

presas, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad -
. .0 

de los derechos del trabajador, la duraci6n del trabajo, y-
·" 
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por otra, sent6 los derechos colectivos como el de huelga, 

de asociaci6n profesional, de coalisi6n, etc. Estableci6 -

adem4s las normas generales sobre bienestar social creando, 

por último •. los tribunales del trabajo. 

la consagrac16n constitucional de los derechos del tra

bajador, no s61o es jurídica, sino sobre todo política cons 

titucional: la cuesti6n obrera de hecho, aunque en t~orfa

fuese terriblemente ambigua. se convertía asf en una enti-

dad que pasaba de lleno al campo de 1nter~s público. 

El Art1culo 123 constitucional tiene en su origen una -

larga historia de lucha de los prole.tarios mexicanos por r~ 

mediar su condici6n de explotados, sin embargo,_ Ja.s luch.as

y las presiones de los trabajadores no s6lo no desvirtuaron 

el sentido y e1 alcance del Artfcu~o 123, sino que lo legi

timaron como la manifestaci6n más alta de la justicia so- -

cial; en efecto, sobre la ret6r1ca moralista de muchos de -

los constituyentes, que pugnaron porque las demandas obre-

ras ~e incluyeran en la Constituci6n, como obra piadosa, 

qued6 firme la impresi6n de que los obreros no habfan hecho 

otra cosa que ganarse lo que les correspondfa y que si no -

se les daba segufrfan siendo o llegarfa a ser un factor ex

plosivo de la sociedad que se estaba reorganizando. 
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Los ~ujetos de la relaci6n jurfdica, que suelen darse

por la aplicaci6n del Artfculo 123, son por una parte la-

clase trabajadora y, por otra, los detentadores, de ,los -

medios de producción, los empresarios. El objeto del Ar-

tfculo 123 no es otro que la protección de la calse trab~

dora en general y de los trabajadores individualmente co~

siderados. 

II.- NATURALEZA Y FINES DEL ARTICULO 123 

CONSTITUCIONAL 

Naturaleza del Artfculo 123 Constitucional. 

Considero que es de gran importancia conocer la esen-

cia, las caracterfstica de nuestro Artfculo 123 toda vez -

q~e es la única arma con que cuenta la clase trabajadora -

para protegerse de los empresarios, de los dueños de los -

medios de producción. y patrones. 

Con respecto a la naturaleza existen diferentes crite

rios. primeramente veremos el significado 4e lo que es na

turaleza con respecto a la misma, el maestro Eduardo Gar-

cfa Maynes no dice lo siguiente: 

" La expresión Naturaleza de las cosas fu~ por primera 
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vez empleada, en relaci6n con la teorfa de la aplicación 

del Derecho, por el germanista Runde. Según este autor, 

las relaciones de la vida social o, mejor dicho, los elemen 

tos de hecho de toda organización jurfdica, llevan en germen 

las condiciones de su equilibrio, y revelan al investigador 

atento la norma que debe regirlos". 2º 

Naturaleza. Esencia y propiedad coracterfstica de cada 

ser. 

Para el maestro Néstor L. de Buen, considera qu~ "La Na 

.turaleza es la de ubicar a la materia jurfdica que lo in- -

quieta. en el lugar que le corresoonde, dentro de la clasi

ficación del Derecho. 11 21 

El maestro Alberto Trueba Urbina, no está de acuerdo --

con el concepto anterior, ya que considera que únicamente ~ 

es la de precisar la posición jurfdica y no la.esencia pro

pia. El maestro Trueba Urbina basándose en la segunda defJ 

20. Cfr. Eduardo Garcfa Maynes, INTRODUCCION AL ESTUDIO D~L 
DERECHO, E-ditorial Porrúa. Vigésima Edición. México 
1977. ·Página 345. 

21. Cfr. Nestor de Buen L. DERECHO DEL TRABAJO. t. I, Edit! 
rial Porrúa. México 1974. Pagina 88. 
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n1ci6n de lo que es naturaleza nos dice lo siguiente: 

"Si por naturaleza se entiende no s61o el or!ge~ y cong 

cimiento de las cosas, principiri, progreso y fin, sino la -

esencia y propiedad caracterfstica de cada ser, el Artfculo 

123 es la fuente más fecunda del derecho mexicano del traba 

jo, que tiene su génests·en la explotac16n del hombre que -

trabaja para su subsistencia y lucha por su 11beraci6n eco

nómica para la transformación de la sociedad capitalista". 

"la naturaleza del derecho mexicano del trabajo fluye -

del Artfculo 123 en sus propias normas dignificadoras de la 

~erson~ humana del trabajador, en las que resalta el senti

do proteccionista y reivindicador d.e las mismas en favor de 

la clase proletaria. Esta es la verdadera natur~leza de 

nuestra disciplina." 22 · 

Con respecto a la naturaleza del derecho del trabajo el 

. maestro Mario de la Cueva nos dice que: 

"El Derecho del Trabajo ya no puede ser concebido como -

norma reguladora de un intercambio de prestaciones patrimo-

22 •. Cfr. Alberto Trueba Urbina, NUEVO DERECHO DEL TRABAJO,
Editorial Porrlla. Sa. Edici6n. México 1980. P4gina 115. 

/ 
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niales, sino como el estatuto que la clase trabajadora imp~ 

so en la Constituci6n para definir su posici6n frente al 

capital y fijar los beneficios mfnimos que deben correspon

derle por la prestac16n de sus servicios. Un estatuto de y 

para ~l trabajador." 23 

Vistos y expuestoslos anteriormente citados conceptos -

respecto a la naturaleza del Derecho del Trabajo Mexicano y 

tomando como base que el Artfculo 123 Constitucional es el

fundamento y el verdadero cimiento de nuestro Oerecho Mexi

cano del rrabajo y sin el cual no tendrfa raz6n de sér nues 

tro ~erecho, considero de acuerdo a mi modesto saber y en-

tender que la verdadera naturaleza de nuestro Artfculo 123-

es la lucha que el trabajador ha venido sostenientk> a tra-

v~s de los siglos para obtener los derechos que le han sido 

arrebatados por el capitalista a trav~s. de la explotaci6n -

de ~ste hacia el trabajador. lo que logrará por medio del -

cumplimiento de las normas plasmadas en nuestra Constitu- -

ci6n y en especial las del Artfculo 123 de nuestra. Carta 

Magna. que es la base fundamental de nuestro Derecho del 

:Trabajo. 

23. Cfr.· Mario de la ~ueva, DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, -
Editorial Porr11a. México. t 1. 1974, P§gina 85. 
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III. FINES DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Considero que es de gran importancia conocer cuál es la 

finalidad de nuestro máximo ordenamiento en cuesti6n de tr~ 

bajo. 

Una de las primeras finalidades es la de ser un perecho 

de lucha de Clase. Primeramente veremos que es una lucha -

de clase, al respecto encontramos lo siguiente: antagonismo 

existente entre las clases sociales. Es el concepto funda

mental del pensamiento.de Marx y Engels y comprende dos ti-, 
pos de procesos hist6ri~os: 

" La lucha que mantienen las clases oprimidas por su 1! 

beraci6n de las opresoras, y las luchas por el pnder entre

l~s clases rivales de ·una sociedad determinada". 24 

Existen diferentes criterios con respecto a que si, es

un Derecho de Lucha de Clase o no por diferentes autores,a

continuaci6n mencionaremos sus puntos de vista. 

24. Cfr. Carlos Marx, EL CAPITAL, Fondó de Cultura Econ6mt
ca, M~xico Buenos Aires 1968. P~gtna l5. 
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El maestro Alberto Trueba Urbina nos dice: 

"El Derecho del Trabajo y su Norma Procesal son instru

mentos de lucha de la clase trabajadora y que sus asociaci~ 

nes profesionales o sindicatos, para la defensa de sus inte 

reses y el mejoramiento de sus condiciones econ6micas, y P.! 

ra l~ reivindicaci6n de sus derechos, que necesariamente 

lleva a la transformaci6n del r~gimen capitalista en forma

mediata. 

Tambi~n por su naturaleza de Derecho de elase de los 

1rabajadores, excluye radicalmente de su protecci6n y tute

la a la otra clase social contra la cual luchan, o sean los 

poseedores o propietarios de los medios de la producci6n~ 25 

Con respecto a lo mismo el maestro Mario de la Cueva di 

ce: 

"Que el derecho de una clase social frente a otra resal 

ta, más que en la organizaci6n sindical, en la huelga, como 

instrumento de lucha y de presf6n sobre el capital, en la.

negocfaci6n y contratac16n co1ectivas, y en la naturaleza -

de las condiciones de trabajo que sirven para atempera~ la-

25. Cfr. Alberto Trueba Urb1na~ OB. Cit.·P~g1n~117 
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explotacidn.P 26 

Con respecto al derecho de lucha de clase surge·una te~ 

rfa que se opone a las anteriores y es la del maestro Nés-

tor L. de Buen argumentando lo siguiente: 

"Si nuestro derecho laboral mexicano contiene disposi-

ciones que favorecen a los patrones, habrá que llegar a la

conclusi6n de que no es un derecho solo en favor de los tr~ 

bajadores, y que, por lo tanto, no es un derecho de clase:'27 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y basándome en 

l~_que es ~na -lucha de clase y en los conceptos, que nos 

dan los maestros Alberto Trueba Urbina y Mario de la Cueva. 

Considero que la finalidad con que el constituyente plasm6-

1as fracciones XVI, XVII y XVIII fué la de que la clase so

cial desprotegida tuviera armas con que luchar en contra 

del capitalista pero que desgraciadamente en la actualidad

no puede utilizar ésas armas, ya que normalmente es reprim! 

do cuando trata de utilizarlas, por diferentes medios. 

26. Cfr. Mario de la Cueva. México. OB. Cit. Página 89. 

27. Cfr. Néstor L. de Buen, México. OB. Cit. Página 57. 
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No estoy de acuerdo con los argumentos que nos dá el 

róaestro Nestor L. de Buen. porque si bien es cierto, que la 

Fracci6n XVII del Artfculo 123 les reconoce como un derecho 

los paros, t~mbi~n la Fracci6n XIX del mismo Artfculo sena

la Rara que pueden utilizarlos Onicamente. 

Otras de las finalidades del Artfculo 123 Constitucio-

nal es la de ser un mfnimo de garantfas sociales. Esto es, 

el constituyente de 1917 dentro de las finalidades por las

cuales cre6 el Artfculo 123 fué el de garantizar al trabaj~ 

dor lo mfnimo que podrfa tener como trabajador y sobre todo 

como ser humano de acuerdo con lo expuesto anteriormente y

a manera de conclusi6n considero que las finalidades con 

las cuales fué creado el Artfculo 123 es la de evi-tar la 

explotaci6n del trabajador otorgándole normas para luchar -

contra el explotador y por su supervivencia, y un trato más 

humano, condiciones propias para cada rama de trabajo y lu

cha por una salud apropiada a éste. 
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IV. EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL COMO 

UN DERECHO SOCIAL. 

Primeramente veremos las diferentes definiciones que 

nos dan _los autores sobre Derecho Social. 

Para el maestro Lucio Mendieta y Nllñez, el Derecho So-

e ia 1 : 

"Es el conjunto de leyes y disposiciones aut6nomas que

establecen y desarrollan diferen~es principios y procedi- -

mientos protectores en favor de individuos, grupos y secto

res de la sociedad econ6micamente débiles, para lograr su -

convivencia con las otras clases sociales dentro de un or-

den justo." 28 

Para Héctor Fix Zamudio el Derecho Social es: 

"El Conjunto de Normas Jurfdicas nacidas con independe.!!. 

cia de las ya existentes, y en situaci6n equidistante res-

pecto de la divisi6n tradicional del Derecho Pllblico y del

Derecho Privado, como un tercer sector, "una tercera dimen

si6n", que debe considerarse como un derecho de grupo pro--

28. Cfr. Lucio Mendieta y NOñez, EL DERECHO SOCIAL, Edito-
rial Porraa. Méxic'o. Tercera Edici6n 1980, P~gina 11. 
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teccionista de los núcleos m~s débiles de la sociedad. un -

derecho de integrac16n, equilibrador y comunitario." 29 

Por último veremos la definici6n del Maestro Alberto 

Trueba Urbina y nos dá la siguiente definici6n: 

"Derecho Social es el conjunto de principios. institu-

ciones y normas que en función de integraci6n protegen, tu

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

ec~n6micamente débiles." 30 

Por otro lado tenemos que el Derecho Social se ha veni

do dando de una manera te6rica en diferentes épocas de nue! 

tra historia como por ejemplo, ya en las leyes de Jndias se 

encontraban normas que protegfan a los Indios. 

En la época de la insurgencia también encontramos en -

las p~oclamas libertarias del cura Miguel Hidalgo y Costi-

lla, normas de Derecho Social sobre todo al abolir la escl! 

vi tud. 

29. Cfr. Héctor Fix Zamudio, INTRODUCCION AL DERECHO PROCE· 
SAL SOCIAL, Madrid 1965, Página 389. 

30. Cfr. Alberto Trueba Urbina. OB. Cit. Página 155. 
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El Derecho Social es de gran importancia porque sobrep~ 

sa los problemas y los intereses del trabajo, puesto· que 

comprende a todas las personas tanto a los obreros eomo a -

toda la clase desprotegida, como por ejemplo: a los campes1 

nos y además trata de dar las medidas de protecci6n a los -

obreros fuera del trabajo como otorgar viviendas baratas y

pol fticas de subsistencias. 

Este Derecho tiene por objeto resolver el problema so-

cial; que surgi6 de la ruptura de los cuadros corporativos, 

del nacimiento de la gran industria y de la formaci6n del -

proletariado, que di6 origen a su vez, a la lucha de cla-

ses. 

Otro de los fines del Derecho Social es la de proteger

ª los grupos de la sociedad que integran la clase proleta-

ria proteger al débil y colocarlo en situaci6n de poder pa~ 

ticipar, en los goces y ventajas de que gozan los poderosos 

y ésto se puede ·dar a través de la particfpaci6n de las uti

lidades de las empresas. 

E'l Derecho Social tiene una tendencia de proteger no ·s~ 

lo a los que viven sometidos a una dependenc~a econ6mica si 

no a todos los seres econ6micamente débiles. 
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Nuestras normas constitucionales del trabajo, no son 

simplemente proteccionistas y equilibradoras o niveladoras, 

sino reivindicatorias de la clase obrera¡ no son estatutos

reguladores entre las dos clases sociales en pugna, sino 

que tienen por finalidad imponer la justicia social reivin

dicando los derechos del proletariado a efecto de que recu

pere con los bienes de la producci6n, lo que justamente le

corresponde por la explotación del trabajo humano. 

la Constitución de 1917, fué la primera en el mundo en

plasmar un Derecho Social a través de los artfculos 27 y ~-

123 constitucionales. 
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V. RELEVANCIA DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

EN EL AMBITO INTERNACIONAL. 

Es tal la importancia de nuestro máximo ordenamiento en 

materia. de trabajo que sirvi6 de inspiraci6n para la elab! 

raci6n del primer ordenamiento a nivel internacional en - -

cuesti6n de trabajo como lo fué el Tratado de Paz de Versa

l les toda vez que nuestro ordenamiento el Artfculo 123 Cons 

titucional era el primero que plasmaba normas de carácter 

social al igual que el Artfculo 27 Constitucional. 

La importancia del Tratado de Paz de Versalle~ es consi 

derable para el Derecho del Trabajo. En efecto, el Tratado 

de Paz de Versall es, por. .vez primera se atribuye importancia 

internacional al problema social y se intenta ponerle reme-. 

dio, tanto mediante recomendaciones a las naciones como me

diante el esta~lecimiento de un organismo internacional, la 

organizaci6n internacional del trabajo que tendrfa a su ca~ 

go la creaci6n de unas normas internacionales reguladoras ~ 

de los derechos de los trabajadores. 

Podemos constatar la semejanza entre nuestro Artfculo -

123 Constitucional y el Artfculo 427 del Tratado de Paz de

Versalles en algunas de sus fracciones como por ejemplo,.en

nuestro Articulo 123 en el preámbulo se advierte. "Que el -
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trabajo no es mercancla". 

Artículo 427.- "El principio director antes enuncia 

do de que el trabajo no debe ser considerado simplemente c~ 

mo una mercancía o un artículo de comercio. 

Artículo 123. "Tanto los obreros como los empresarios

tendrán derecho de co~igarse en defensa de sus respectivos

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, 

etc. 

Artículo 427. "El Derecho de Asociaci6n para todos los 

objetivos no contrarios a las leyes, tanto para los asala-

riados como para los patrones. 

Artículo 123. "La duración de la jornada máxima de tra 

bajo será de ocho horas. 

Artfculo 427. "La adopción de la jornada de ocho horas 

a la semana de cuarenta y ocho, como aspiraci6n a realizar

en todos los países en que no se haya obtenido todavía." 31 

Como puede verse el Derecho Mexicano del trabajo ha te-

31. Cfr. Alberto Trueba Urbina. México. OB Cit. P~ginas 129 
y 130. 
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nido una relevancia a nivel internacional, de gran proyec-

ci6n toda vez,que ~ste tutela con vehemencia, el principio

primordial que es la protecci6n al trabajador como varte ~~ 

te de una sociedad. y no como una simple venta de mano de -

obra. 
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DIVERSAS REFORMAS AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL ATRAVES DE 

SU HISTORIA. 

El artículo 123 integra el Tftulo Sexto de la Constitu

ci6n, denominado de Trabajo y de la Previsi6n Social, con

tiene los principios básicos que rigen sobre todo contrato

de trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores 

en general. 

En su párrafo primero, éste precepto establece la com

petencia exclusiva del Congreso de la Uni6n para legislar -

en materia de trabajo. 

Originalmente la Constituci6n de 1917 disponfa que la

expedici6n de las Legislaturas de los Estados y, respecto -

del Distrito y Territorios Federales, al Congreso de la - -

Uni6n, a partir de 1929, se reform6 esta parte del Artfculo 

123, federalizando toda la legislaci6n del trabajo. 

Las bases que este precepto establece son de naturale-

. za tutelar, imperativa e irrenunciable. Son tutelares, po_r 

que tienen por objeto proteger a una clase social determin!_ 

da, son imperativas, porque se imponen a la voluntad de las 

partes en la relaci6n laboral. la que pierde asf su natura

leza estrictamente contractual, y son irrenunciables, porque-
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ni siquiera los propios beneficiarios de los derechos que

dichas normas consagran, pueden declinarlos o renunciar a • 

su aplicac16n. 

Por reforma del afio de 1960, se adicfon6 el ~rtfculo -

123 un apartadoi'B~que contiene catorce fracciones que rige

ª los trabajadores de los Poderes de la Uni6n y los del Dis 

tri to Federal. 

las normas que integran el apartado"N'y que se refie-

ren al contrato de trabajo en géneral, las podemos clasifi· 

car en los grupos siguientes: 

Normas 'úutelares del trabajador individual, o sean re

glas dfrecta's sobre la prestaci6n del servicio. .Son las r_! 

lativas a la duraci6n ~~xima de la jornada-diurna y noctur

na, descansos obligatorios, salarios mfnimos, participaci6n 

e.n las utilidades. pagos en monedas de curso legal. jorna-

das extraordinarias y estabilidad de los trabajadores en 

sus empleos. 

Normas Tut.elares de las·.mujeres y los'menores. Son 

las que prohfben las labores insalubres y peligrosas, los -

servi~1os nocturnos y el trabajo de los menores de 12 anos-. 

y establecen una jornada reducida para los menores de 16 
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nos y descansos especiales para las mujeres parturientas. 

Normas Tutelares de derechos colectivos. Son las que -

garantizan los más importantes medios de defensa y mejora-

miento de la clase trabajadora: la asociaci6n profesional y 

la huelga. 

Normas sobre Previéi6n Social. Como las relativas a -

.riesgos profesionales, prevenci6n de accidentes, higiene i.!!. 

dustrial, seguridad social, servicios para la colocaci6n de 

los trabajadores, habitaciones y escuelas, medidas contra -

el vicio y protecci6n al patrimonio familiar. 

Normas sobre Jurisdicci6n del tr~bajo. Determinando -

las bases para la integraci6n y funcionamiento de los trib~ 

nales laborales y su competencia local o federal, segOn el-

caso. 

Los principios contenidos en el apartado"B~del Artfcu

lo 123 se refieren tambi~n a la jornada de trabajo, descan

sos, salarios, estabilidad en los empleos, asoc1aci6n sindi 

cal, huelga y seguridad social. Sin embargo, contiene alg~ 

nas normas de naturaleza especial que tienen por objeto re

gvlar las situaciones jurfdicas que s6lo ocurren entre el -

Estado y sus trabajadores, como las .relativas a designaci6n 
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del personal, ffjac16n de los salarios en los presupuestos

de egresos, escalaf6n, autoridades competentes en caso de -

conflicto, empleados de confianza y personal· militar.. 

La separaci6n, el ara y precisa, que el Artfcul o 123 -

hace las normas aplicables al trabajador en general y aqu~

llas otras que rigen especifica y exclusivamente a los tra

bajadores del Estado, se basa en la diferente relaci6n lab.2_ 

ral que se establece en uno y otros casos, y es demostrati

va de que, por determinaci6n constitucional, no es posible

asimilar al sector de los trabajadores en general, a aqu~-

llos que prestan sus servicios a los Poderes de la Uni6n. 

El Artfculo 123 contiene fntima conexi6n con el 4~ - -

Constitucional, que establece la libertad de trabajo, el -

s: conforme al cual nidie podrá ser obligado a prestar tra

bajos personales sin la justa remuneraci6n y sin su pleno -

consentimiento, con el 3~, que su fracci6n IV fija normas -

protectoras de la educaci6n de los obreros, con el 27, ref~ 

rente al derecho de propiedad y a la cuestión agraria, con

el relativo a la intervenci6n del Estado en la producci6n y 

circulaci6n de los bienes, con el 73, fracci6n X, que facul 

ta al Congreso de la Uni6n para expedir las leyes del trab~ 

jo reglamentarias del 123, con el 107, fracci6n II, que se

ftala, que en materia de amparo, podrá suplirse la deficien-
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cia de la queja de la parte obrera en asuntos laborales, 

con el 21 transitorio que dispuso que, en tanto el Cong~eso 

de la Uni6n y de los estados legislaran sobre los problemas 

agrario y obrero, las bases establecidas por la ley funda-

mental en ~sas materias se pondrían en vigor en toda la Re

pública y por Gltimo, con el 13 transitorio, que extinguió

las deudas que hubieran contra1do los trabajadores con los

patrones, sus familiares o intermediarios, hasta la fecha -

de la Constitución. 

El Articulo 123 Constitucional ha sido objeto de numer2 

sas reformas encaminadas a satisfacer mejor las necesidades 

de los trabajadores y a resolver con m~s eficacia los pro-

blemas obrero - patronales, aunque muchas veces sean teóri

camente. 

l.- ADICION AL PREAMBULO V REFORMA A LA FRACCION XXIX 

DEL ARTICULO 123, EN 1929 y 1974. 

Haremos una breve exposición de las diversas reformas -

que ha sufrido dicho Artfculo. · 

La primera reforma de la cual fue objeto el Artfculo 

123 fu~ la que se llev6 a cabo el año de 1929, que fu~ pu-

blicada el 6 de septiembre del mismo año, de acuerdo a lo -
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siguiente: 

"Ley por la cual se reforman el Artfculo 73 y 123 de la 

Constituci6n General de la República. 

ARTICULO UNICO.- "Se declaran reformados los Artfculos-

73. fracci6n X, el preámbulo y la fracci6n XXIX del Artfcu

lo 123 de la Constituci6n, en los términos siguientes: 

Artfculo 72.- "El Congreso tiene facultad: "Para legis

lar en toda la República sobre minerfa, comercio e institu

ciones de crédito, para establecer el Banco de Emisi6n Uni

c-0, en los términos del Artfculo 2~ de esta Constituci6n, y· 

para expedir las leyes del trabajo, reglamentarias del Art.f 

culo 123 de la propia Constituci6n. La aplicación de las -

Leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Est~ 

dos, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se -

trate en asuntos relativos a ferrocarriles y demás empresas 

de transportes amparadas por concesi6n federal minerfa e h! 

drocarburos y por último, los trabajos ejecutados en el mar 

y en las zonas marftimas, en la forma y términos que fijen

las disposiciones reglamentarias. 

Ar.tfculo 123.- "El ·Congreso de. la Uni6n, sin contrave

nir a las bases siguientes, deberá' expedir leyes sobre el -
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trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros.

empleados, domésticos y artesanos y de una manera general -

sobre todo contrato de trabajo." 

.. XXIX.- "Se considera de utilidad pOblica la expedi-

ci6n de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros 

de la invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria del tra

bajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análo

gos. '!32 

Considero que ~sta es una de las principales reformas -

que ha tenido la Constituci6n ya que es cuando se federali-
"' za las leyes de trabajo. 

En cumplimiento con el preámbulo del originario Artícu

lo 123 Constitucional, que a la letra decfa: 

"El Congreso de la Unión y las legislaturas. de los Est~ 

dos deberán expedir leyes sobre el trabajo." 33 

En todos los Estados de la Repüblica se expidieron le-

yes laboral~s con el objeto de proteger y tutelar a la cla-

. 32. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, de 6 de Septiem-
bre de 1929. Página 1 • 

. 33. Cfr. Alberto Trueba Urbina, NUEVO DERECHO DEL TRABAJO.
Editorial Porraa. Sa. Edici6n.· México 1980, Página 104. 
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se trabajadora. como los que a continuaci6n menciono: 

"Ley de Trabajo d.el Estado de Aguascalientes. 

Ley de Trabajo del Estado de Campeche. 

Ley de Trabajo del Estado de Colima. 

ley de Trabajo del Estado de Chihuahua. 

Ley Reglamentaria del Trabajo del Estado de Durango. 

Ley de Trabajo Minero de 1 Estado de Guanajuato. 

Ley de Trabajo del Estado de Jalisco. 

Ley de Trabajo del Estado de Oaxaca. 

Ley de Trabajo del Estado de Guerrero. 

Ley de Trabajo del Estado de Tabasco. 

Ley de 1 Trabajo y Previsi6n Social del Estado de Sonora. 

Reglamento del descanso dominical en el Distrito Federal. 

Ley sobre accidentes del trabajo del Estado de Hidalgo. 

Ley del Trabajo del Estado de Nayarit." 34 

Considero que tuvo el legislador constituyente una cla

ra visión de la vida polftica mexicana cuando estableci6 en 

el Artfculo 11 transitorio de la Constitución General, que

tanto el Congreso de la Uni6n como los de los Estados Tegi! 

larán sobre problemas agrario y obrero, se pondrfan en vi•

gor en toda la República las bases establecidas por la pro

pia Constitución para dichas leyes. 

34. Cfr. Alberto Trueba Urbina 08. Cit. Página 157. 
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Fué objeto de crftica por parte de los teóricos, el he

cho, de que una Constitución que debe ser sólo la expresión 

de las bases de la vida pública de la Nación, contenga pre

ceptos sobre cuestiones de derecho privado. pero el Articu-• 

lo 123 con su texto completo correspondió a una necesidad -

nacional, y el progreso actual de las clases trabajadoras -

del país justifica la existencia del texto constitucional -

conteniendo preceptos reglamentarios. Sin embargo de todo

ello, al conceder la Ley facultad, tanto al Congreso de la

Unión como a los Congresos de los Estados para legislar en

materia de trabajo, trajo una diversidad de disposiciones -

legales, muchas veces disímbolas. que acarreaban perjuicios. 

tanto al trabajador como al capitalista: y con ellas con- -

flictos constantes que preocupaban hondamente al Estado e -

impedían la paz y el adelanto del país. 

Una de las principales obligaciones del Estado consise

en intervenir para buscar un equilibrio social .que conserve 

la energía humana nacional representada por los trabajado-

res, y fomente el desarrollo de la ~ndustria. Esta misión

no podfa cumplirla el Gobierno sin unificar las disposicio

nes legales relativas al trabajo, a fin deelaborar paulati

namente la jurisprudencia respectiva que sirviera de base -

para los contratos que celebren patrones y trabajadores. 
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Muchos legisladores tomaron y han tomado como base de -

sus legisl~cione~. sus apetitos polfticos y han propuesto -

reformas que halagan a una de las partes, sin cuidar·se de 

la satisfacci6n de las necesidades sociales. Estas leyes -

no pueden remediar los males existentes, ni son capaces de

disminuir los conflictos, pues mientras mayor número de de

rechos se crean, sin hacer desaparecer las dificultades de

su aplicaci6n, aumenta forzosamente el número de fricciones. 

La promulgaci6n de leyel ambiguas o contradictorias no

beneficia a las clases trabajadoras y sí desalienta a los -

capitalistas. 

Si se piensa que un número considerable de industrias -

que por su propia naturaleza afectan a la economía general

del pafs, tales como las de transportes terrestres y marfti 

mos, las mineras y las de hidrocarburos, etc. deben estar -

sujetas a las mismas normas econ6micas y legislativas de -

producci6n, no se concibe el que existan para ellas tantas-

1 eyes del trabajo como Estados tiene la República . 

. Si se piensa en las industrias que pueden considerarse

como locales por no afectar, como las otras, de una manera

absoluta la economía general del país, es también sin duda

perjudicial colocarlas bajo tan diversos estatutos o legis-
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lact~nes como Estados de la RepOblica, porque la industria

huirfa de los Estados de normas legislativas más estrictas

hacia aquéllos en que éstas normas lo fuesen menos, establ~ 

~iéndose asf una diferencia econ6mica y polftica entre -

ellos, de consecuencias fatales para la naci6n. 

Se sinti6 tanto esta necesidad que el Gobierno Federal

se vió precisado a establecer Juntas Federales de Concilia

ción y Arbitraje que, sujetaran a una sola regla las difi-

cultades que en materia de trabajo se presentaran en las di 

versas Entidades Federativas. 

Fué por consiguiente necesaria la federalización de la

legislación obrera, m~xime si se considera que no hay razón 

alguna para conceder derechos distintos en el orden social

ª los trabajadores y ciudadanos del pafs. 

Pero no creo, sin embargo, que sea necesari.a una feder_! 

lización absoluta en materia de trabajo, pues en su concep

to la unidad de la ley es lo principal y debe dejarse su 

aplicaci6n a los Gobiernos de fos Estados, como un respeto

ª su Soberanfa. 

Por otro lado tenemos que dada la importancia de esta -

reforma surgieron diferentes opiniones respecto de su crea-
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ci6n como por ejemplo la del autor Rubén Delgado Moy.a,que -

nos dice: 

... "Sin embargo, la indicada federalfzaci6n del trabajo 

hasta la fecha no se ha llevado a cabo como es de desearse. 

V. Gr.: el trabajo de los empleados bancarios y el de los -

profesores universitarios y politécnicos, no se encuentra -

reglamentado por la 1 ey federa 1 del trabajo." 35 

Por lo que respecta a la reforma de la fracción XXIX -

nos dice el mismo autor que no ha cumplido todavía en forma 

satisfactoria su cometido. 

Por su parte el Ingeniero Rouaix, opin6 respecto de las 

reformas sobre la federalizaci6n de las normas de trabajo,-

que: 

"Las Cámaras del Congreso de la Uni6n carecen de facul

tades legales para modificar el Pacto Federal y, por lo ta~ 

to, no pueden legislar en aquello que se relaciona con la -

soberanía de los Est~dos". 

"Quita a los Estados el derecho que tienen de legislar-

35. Cfr. Rubén Delgado Moya, EL DERECHO SOCIAL DEL PRESENTE, 
Editorial Trillas México 1974, Página 203. 
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como Estado libre e independiente dentro de su soberanfa in 

. terior, no es una· reforma, sino la vulneraci6n del Pacto F! 

deral que implantó el sistema de gobierno institucional fe

derativo compuesto de Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a sus regímenes interiores." 36 

Visto y expuesto lo antes citado, considero que si bien 

es cierto que existe la soberanfa en cada uno de los Esta-

dos que integran nuestra naci6n también es cierto que esa -

soberanfa quien la tiene es la población entre ellos los 

trabajadores y lo dice claramente nuestra Carta Magna en su 

Articulo 39 que a la letra dice: "La soberanfa nacional re

side esencial y originalmente en el pueblo". Si ésas refo!, 

mas que se llevan a cabo son en beneficio de la- poolaci6n. -

~onsidero que no. se viola la soberanfa toda vez que son los 

"representantes de cada estado" los que aprueban las initi~ 

ti vas. 

Por lo que toca a la reforma que se le hizo a la frac--

ci6n XXIX con respecto a la creaci6n del Seguro Social si -
bien es cierto que no ha cumpl l°do con su cometido si ha se.r. 

vida de mucho, ya que no se encuentra tan desprotegido el -
trabajador como lo estaba antes de su creaci6n. 

36. Cfr. Pastor Rouaix, GENESIS DE LOS ARTICULOS 27 y 123 -
CONSTITUCIONAL, Puebla, Püe. 1945. Página 253. 
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Posteriormente la misma fracci6n XXIX del Articulo 123-

Constitucional fl!é objeto de otra reforma en el cual se - -

crean las guarderfas para los trabajadores, éstas guarde- -

rfas van a ser creadas por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social~ para beneficio de los hijos de éstos. 

Considero que es otra de las muchas importantes refor-

mas, puesto que antes de esta reforma éra un problema para

las madres trabajadoras, ya que no contaban con los medios

de ~sa naturaleza para la protecci6n de sus hijos en el - -

transcurso de las horas de trabajo y muchas veces, los te-

nfan que dejar solos, ya sea porque no contaban con los ID! 

dios econ6micos, principalmente, para pagar una guarderfa o 

para que se los cuidaran. Pero sin embargo considero que -

en este aspecto existen deficiencias todavía, anteriormente 

e~tuvieron mejor protégidas, las madres trabajadoras toda -

v•z que existfan las llamadas casas de la amiga obrera en -

que se les brindaba a los hijos de las mismas Educaci6n El! 

mental y alimentaci6n, estas fueron creadas por la Secreta

rla de Salubridad y Asistencia. 

Considero que sería bueno que nuevamente se crearan es

tas casas, ya que es muy importante para el buen desarrollo 

del menor pues va teniendo uso de raz6n y es más inquiet~ -

_,,.-se va .. :in~egrando al níicle~ social, al medio ambiente en .que 
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se desarrolla y si no se le tiene el cuidado necesario~ la 

atencHin que se r.f!qu·iere puede ser un adolecente problema. 

Finalmente la fracci6n aludida qued6 como enseguida se

transcr1be: 

Fracción XXIX.- "Es de utilidad pdblica la Ley del Se

guro Social, y ella comprender~ seguros de invalidez, de V_! 

jez. de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de en-

fermedades y accidentes, de servicios de guarderfa y cual-

quier otro encaminado a la protección y bienestar de los -

trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores so 

ciales y sus familiares." 37 

Con respecto a lo que se refiere a las guarderías, la -

ley del Seguro Social en su Artículo 184 nos dice lo si

guiente: 

"El ramo de seguro de guarderías para hijos de asegura

das cubre .el riesgo de la mujer trabajadora de no poder pr.2_ 

porcionar cuidados maternales durante su jornada de trabajo 

37. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA F~DERACION, 31 de Diciembre.- · 
1974 .. ·: página·~·.· ;· .... 

. • ¡ 
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a sus hijos en la primera infancia." 3a· 

En el Artfculo 185 la propia ley menciona: 

"Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a -

cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo

futuro, asf como a la formaci6n de sentimientos de adhesi6n 

familiar y social, a la adquisici6n de conocimientos que 

comprueberi la comprensi6n. el empleo de la raz6n y de la 

imaginaci6n y a constituir hábitos higiénicos y de sana con 

vivencia y cooperaci6n en el esfuerzo común con prop6sitos

y metas comunes. todo ello de manera sencilla y acorde a su 

e.~~d y a la re.alidad social y con absoluto respeto a los 

elementos formativos de estricta incumbencia familiar." 39 

II .• - REFORMAS A LAS FRACCIONES IX Y VI DEL ARTICULO 

123 CONSTITUCIONAL. 

La clase trabajadora en el transcurso de la historia ha 

luchado incansablemente por el logro de dos grandes reivin

dicaciones, la reducci6n de la jornada de trabajo y el au-

mento en los salarios. 

38. Cfr. LEY DEL SEGURO SOCIAL, Editorial Porrua, Vigésima
Primera Edici6n. México. 1975. Página 66. 

39. Cfr •. On idein:.Cit .. Página 67. 
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E~ Septiembre de 1913. algunos diputados de la XXVI l~ 

gislatura present~ron un importante proyecto de la ley que-. . 

tendía a regular no s6lo el contrato de prestación de servi

cios, sino que fijaba adem~s, los salarios mfnimos. 

Así, por primera vez en un proyecto legislativo, la auto 

ridad competente para fijar los salarios mínimos eran las -

juntas que se establecerían por ramo industrial en cada en

tidad federativa. 

El salario mfnimo, aOn cuando su estipulaci6n se deja.

en principio, a la libertad de los contratantes, se recono

ce que éste deberá, por lo menos cubrir las necesidades ma

teriales del trabajador, así como lo indispensable para sa

tisfacer las exigencias de una vida decorosa. 

La fijación de los salarios en un principio se realiza

ba por las .iJuntas de Conciliación o por el 7ribunal de Arb.i 

traje tomándose en consideración las necesidades de un indi 

viduo de capacidad productiva media, para vivir con su fami 

lia y tener ciertas comodidades en alimentación, casa y ves 

ti do, dada su condici6n social, debiendo además estar en -

circunstancias de practicar las necesarias relaciones soci~ 

les que el hombre necesita para elevar su espíritu. 



Originalmente la fracci6n IX del A~tfculo 123 Constitu

cional se encontraba de la sfguiente manera: 

"La Fijaci6n de tipo de salario mfnimo y de la partici

pactan en l~s utilidades a que se refiere la fracci6n VI, -

se hará por·comisiones especiales que se formarán en cada -

municipio, subor~inadas a la Junta Central de Conciliaci6n

que se establecerá en cada Estado." 40 

A rafz de su primer reforma quedó asf: 

Fracci6n IX. "La fijaci6n del tipo de salario mfnimo y

de la participación de las utilidades a que se refiere la -

fracción VI, se hará por comisiones especiales que se form! 

rán en cada municipio subordinadas a la Junta Central de 

Conci1iac16n y Arbitraje respectiva.• 41 

Respecto de esta reforma el autor Rubén Delgado Moya h! 

ce la siguiente crftica: 

"Se contrae a la adición que se hizo a la fracci6n IX,-

40. Cfr. Alberto Trueba Urbina, OB. Cit •.. Página 100. 
41. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 4 Noviembre de -

1933. Página 2. 
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en e.l sentido de que.si las comisiones especiales para fi-

jar el salario mtnimo no llegaran a un acuerdo, la determi

nación la harfa la Junta Central de Conciliaci6n y Arbitra

Je correspondiente. 

A este respecto se puede decir que invariablemente han

sido las comisiones regionales, por el muy idóneo y mediat_i 

zador conducto de la Comisi6n Nacional de los Salarios Mini 

mos, las que ha~ fijado los salarios no mfnimos, sino de -

hambre que angustiosamente obtienen los trabajadores.u 42 

Respecto a esta misma fracción nos dice el maestro Al-

berta Trueba Urbina, que las autoridades reguladoras de las 

fracciones VI y IX son: 

"Autoridades Sociales del trabajo creadoras de Derecho-

Objetivo. 

Por lo tanto, no son órganos polfticos, ni centraliza-

dos ni descentralizados, sino 6rganos de Derecho Social 

aut6nomo, independientes del póder polftico y con faculta--

· A2. Cfr. Rubén Delgado Moya, OB. Cit. P&ginas 204 y 205. 
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des para crear el Derecho que fijan salarios mfnimosy por-~ 

centaje de utilidades, complementario de las garantfas so-

cia.1 es·.~ 43 

Con respecto a esta reforma y de acuerdo a las opinio-

nes antes sefialadas considero que no report6 gran beneficio 

al trabajador ya que normalmente es la autoridad superior -

la ~ue fija los salarios y no se deja al trabajador que 11~ 

ve a cabo la verdadera lucha de clas~s. Las autoridades -

normalmente toman el papel paternalista de representar al -

trabajador pero por lo regular en perjuicio del mismo. Au~ 

que tambi~n. hay que estar concientes que los trabajadores

t-oda.vfa no est·a·mos completamente concientes cuando se nos -

encomienda un papel dentro de alguna comisi6n. 

Ya que vemos nuestros intereses personales olvidándonos 

del papel que representamos. 

Estarfa de acuerdo con la intervenci6n como mediadora -

de. las·auto.ridades, pero que no se inclinara del lado del -

empresario. que fuera más justo con el trabajador. 

Posteriormente en el afio de 1962 esta misma fracci6n 

43. Cfr. Alberto Trueba Urbina. OB. Cit. Página 153. 
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fuE objeto de otra reforma que fué criticada por su impor-

tancia. 

Los salarios mfnimos son una de las instituciones funda 

mentales para la realizaci6n de la justicia social. Su fi

jaci6n por 'municipios. conforme al sistema que se llevaba a 

cabo, consideró insuficiente y defectuoso, la divisi6n de -

los Estados de la Federaci6n en Municipios, obedeci6 a raz~ 

nes hist6ricas y pollticas que en la mayorfa de los casos.

no guardan relaci~n alguna con la soluci6n de los problemas 

del trabajo y, consecuentemente. no podfa servir de funda-

mento para una determinaci6n razonable y justa de los sala

rios mfnimos. que aseguraran al trabajador una existencia -

conforme a la dignidad humana, medi<!nt;e la sati-sfacci6n de

sus necesidades. tanto materiales, como sociales, cu~lura~· 

les y de educaci6n de sus hijos. El crecimiento econ6mico

del pafs, no respet6, ni podr~ respetar, la divisi6n munici 

pal, habiéndose integrado, por el contrario, zo.nas econ6mi

cas que frecuentemente se extendfan a dos o más municipios

Y aún a distintas Entidades Federativas. 

Por otro lado tenemos que una de las aspiraciones legf

timas de la clase trabajadora es la de tener derecho a par

ticipar en las utilidades de las empresas, sin haberlo lo-

grado plenamente, pues las Comisiones Especiales que deben-
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fijar dicha participación, en los términos de la fracción -

IX incis¿"A"del A~tfculo 123 Constitucional, carecen de ca

pacidad para ello, ya que la determinaci6n del porc~ntaje -

que haya de corresponder a los trabajadores debe hacerse -

con un criterio uniforme y previo un estudio minucioso de -

las condiciones generales de la economfa nacional, tomando

en cuenta que el capital tiene derecho a un interés razona

ble y alentador, que una parte de las utilidades deben rei~ 

vertirse y, considerando todos ésos elementos en relaci6n -

con la necesidad de fomentar el desarrollo industrial. La

reforma contempla la posibilidad de que la Comisi6n Nacio-

nal revise el porcentaje fijado, cuando haya razones ~ue lo 

justifiquen, así como las excepciones a la obligación de r~ 

partir utilidades, r?servando al legislador ordinario el se 

ñalamiento de éstos casos. 

Para la determinación del monto de· las utilidades de la 

empresa se consideró que el sistema preferible consiste en

tornar como base la renta gravable, de conformidad con las -

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ~· 

ser la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público el organis

mo técnico mejor preparado para tal efecto. 

No obstant~ ello, se faculta a los trabajadores para -

presentar lasobjecciones que juzguen convenientes ante la -
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mencionada dependencia del ejecutivo, ajustándose al proce

dim1ento que det~rmine la ley. Queda estipulado que lapa~ 

ticipaci6n obrera en las utilidades no implica la interven

ci6n de los trabajadores en la Direcci6n 6 Administración -

de las empresas. 

Como dijimos anteriormente esta reforma fu~ duramente -

criticada por algunos autores inclusive el maestro Alberto

Trueba Urbina, la consideró como contrarevolucionaria, e i~ 

jerto capitalista dentro de la Constitución. 

Considero importante anotar el comentario que hizo res

pecto a ésta reforma un editorialista en un diario capitali 

no y lo tituló: 

"Ya los Patronos aplauden la Reforma." 

"Aplaudieron hoy los patrones la promulgac_ión de la r_g_ 

forma al Artfculo 123 concerniente al reparto de utilidades, 

pero conffan en que se logre una reglamentación adecuada. 

Tanto el centro patronal del Distrito Federal como la -

Confederación Patronal de la República Mexicana indicaron -

hoy que para lograr las metas de justicia social necesarias 

para el bienestar de todos los habitantes del pats, ~sta m~ 
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dida del ejecutivo resulta ideal y ~o existe ninguna oposi

ci6n del sector empresarial al respecto. 

Sin embargo añadieron que es necesario ahora que se es

cuchen los puntos de vista de los empresarios al realizarse 

la reglamentaci6n de los artículos reformados, a fin de que 

ésta conquista de los trabajadores ~ue ahora si se pondrá -

en práctica, resulte benéfica para todos los sectores." 44 

Por su parte como lo dijimos anteriormente el maestro -

Alberto Trueba Urbina no está de acuerdo con ésta reforma -

porque considera que: 

~La C~nstituci6n Polftica, pierde su seguridad formal ~ 

con dicha reforma ya que faculta al legislador para introd! 

cir excepciones que implican necesariamente la modificaci6n 

"de la rigidez característica de los preceptos fundamentales 

de justicia social, ya que el derecho de los trabajadores -· 

de participar en las utilidades de las empresas era irres-

tricto y la fijaci6n del cuantum quedaba al libre juego de-· 

la lucha de clases, y que con la intervenci6n de las juntas 

de conciliaci6n y arbitraje; la reforma lo limita grandemeE 

44. Cfr. ULTIMAS NOTICIAS DE EXCELSIOR, 21 de noviembre·de~-
1962, Página 4. 
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te al imponerle a la Comisi6n Nacional la obligaci6n de to

mar en consideraai6n, para fijar el porcentaje de utilida-

des. la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del

pafs." 45 

La Oficina Internacional del Trabajo, define la partic.!. 

paci6n de utilidades como: 

"El Sistema de Remuneración por el que el empleador da

participación al conjunto de sus trabajadores en los benefi 

cios netos de la empresa, adem~s de pagarles el salario nor 

mal • 11 46 

Respecto a esta reforma considero_que si fue-de gran 7-

perjuicio para el trabajador, ya que va hacer el estado - -

quién va a determinar qué empresas tienen que dar utilida-

des bas~ndose en informes proporcionados por el empresario-. 

y la mayorfa de los casos son informes falsos, ~uando debe

rfa de dejarse al trabajador y al empresario determinar el

monto de las utilidades a repartirse, toda vez que el trab~ 

jador se da cuenta de lo que produce y de las utilidades -

que se obtienen por lo producido, pero generalmente el em--

45. Cfr. Alberto Trueba Urbina, OB. Cit., P~gina 187. 

46. Cfr. Baltazar Cavasos Flores, NUEVA LEY FEDERAL DEL 7RA 
BAJO TEMATIZADA Y SISTEMATIZADA; Editorial Trillas.M~x1 
co 1983, 14a. Edici6n, P~gina 177. -
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presario considera el salario como suficiente, cuando ése -

salario como lo dijera un maestro son salarios de hambre. 

Considero que las utilidades constituyen una prestaci6n 

~di~ional y distinta del salario, que .Por ningan motivo de

be confundirse con este y que por el hecho de participar en 

las utilidades no lo va hacer como .socio como muchos empre

sarios lo argumentan, sino qu.e los beneficios que obtiene -

el trabajador en las utilidades no son como socio, sino co

mo trabajador que coopera en la producción, además creo que 

es una forma especial de remuneraci6n que entraña una acti

tud social, tendiente a resolver la lucha entre capital y -

el trabajo, buscando el trabajador su adhesión, y buscando

su entusiasta cooperación y más estricta fidelidad, al tra

bajo que puede servir de incentivo para el trabajador al s~ 

ber que entre más produzca puede obtener mayores utilidades. 

Por lo que respecta a las condiciones que se encargan de de 

terminar el monto de las utilidades, aan cuando forma parte 

de esta algan trabajador normalmente como lo dijimos ante-

riormente ve primero sus aspectos personales y acepta lo 

que el empresario quiere dar de utilidades 6 las recomenda

ciones del representante del gobierno. 

Por otro lado considero que sf es bueno estimular al 

empresario para fomentar el desarrollo del pafs y creando -
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mas fuentes de trabajo pero no necesariamente deb~ ser a base 

del trabajador ~úitándole lo que ya ganó con su trabajo co

mo son las utilidades. Porque no otorgándole un financia-

miento más barato al empresario. 

Otra de las ventajas para los patrones el dar un justo

reparto de utilidades es la de constituir un medio adecuado 

para mejorar las relaciones obrero-patronales y para preve

nir conflictos con la clase trabajadora. El interés del -

trabajador en la prosperidad de la empresa, que implica ma

yores beneficios para él, fomenta el aumento de la produc-

ci6n, mejora la calidad del producto y ayuda a disminuir el 

desperdicio. 

Finalmente 1a fracci6n IX del Artículo 123, quedó de la 

siguiente manera~después de la s~gunda reforma de que fu~ -

objeto dicho artículo. 

Fracci6n IX.- "Los trabajadores tendrán derecho a una -

participación en las utilidades de las empresas, regulada -

de conformidad con las siguientes normas: 

a).- Una ~misión Nacional integrada con representantes 
• 

de los trabajadores, de los patrones y del jobierno, fijar& 

el porcentaje deutilidades que deba repartirse entre los --
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trabajadores". 

b) .- "la Comisi6n Nacional, practicará las investigacio

nes y realizará los estudios necesarios y apropiados para -

conocer las condiciones generales de la economía nacional.

Tomará asimismo en consideraci6n la necesidad de fomentar -

el desarrollo industrial del país, el interés razonable que 

debe percibir el capital y la necesaria reinversión de cap1 

tales. 11 

c).- "La misma comisi6n podrá revisar el porcentaje fi

jado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que -

los justifique~"· 

d).- "La Ley podrá exceptuar la obligaci6n de.repartir

utilidades a las empresas de nueva creaci6n durante un num~ 

ro determinado y limitado de años, a los trabajos de explo

ración, y a otras actividades cuando lo justifique su natu

raleza y condiciones particulares.n 

e).- "Para determinar el monto de las utilidades de ca

da empresa se tomará como base la renta gravable de confor

midad, "con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre -

la Renta.'1 
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Los trabajadores ,podrán formular ante la Oficina corre1 

pendiente de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público 

las objecciones que juzguen convenientes, ajustándose al 

procedimiento que determine la ley." 

f).- "El derecho de los trabajadores a participar en -

las utilidades no implica la facultad de intervenir en la -

direcci6n 6 administraci6n de las émpresas." 47 

REFORMA A LA FRACCION VI DEL APARTADO "A" DEL ARTICULO 

123 CONSTITUCIONAL. 

El objeto de 1 a reforma a 1 a fracci 6n VI es- re-specto al 

salario mfnimo, a fin de que su funci6n cubra las necesida

des normales de carácter material. social, cultural y para

proveer a la educaci6n obligatoria de los hijos del hombre

que trabaja, considerado como jefe de familia, y establece

la creaci6n de una Comisión Nacional de integración tripar

tita, a la cual serán sometidos los salarios mfnimos mismos 

que deberán fijar Comisiones Regionales, con integración a

náloga, misma que funcionará permanentemente y estará en 

condiciones de contar con todos los elementos técnicos y 

47. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 21 de Noviembre -
d~ 19•2. Página 5. 
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económicos que le permitan e1 s~~alamiento de los salarios

mfnimos que debeo· operar por zonas económicas, todo lo cuál 

dará oportunidad a que ésa fijación sea adecuada y permita

cumpl ir eficientemente con la gran misión social que tiene

encomendada la Institución del Salario Mínimo, de tal suer

te que se satisfagan con dignidad y decoro las necesidades

fundamentales del hombre que trabaje. 

Por otra parte, el desarrollo industrial ha dado origen 

a la especialización de la mano de obra, que requiere una -

consideración adecuada para estimularla, mediante la asigo~ 

ción de salarios mínimos profesionales que guarden relación 

con las capacidades y destreza del trabajador y cuya fun- -

ción primordial consistirá en elevarse sobre los salarios -

mfnimos generales o vitales, siendo susceptibles de mejorar 

se por la contratación colectiva del trabajo. Ante ésas -

realidades resultaba, ya no s4lo conveniente, sino más bien 

necesario, fijar los salarios mfnimos generales o vitales -

en función de zonas económicas e incorporar a nuestra legi~ 

lación el salario mfnimo profesional. 

La modificación de las bases para la determinación de

los salarios mfnimos, suponía la creación de nuevos órganos 

encargada de fijarlos, proponiéndose para tal efecto: Una -

Comisión Nacional que funcionará permanentemente, única,·--
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que de acuerdo con la Constituci6n procederá a· la demarca-

ci6n de las zonas econ6micas y a efectuar los estudios nec! 

sarios para conocer las necesidades de los trabajadores y -

las condiciones sociales y econ6micas de la república y Co

misiones Regionales que le estarán subordinadas. La Jey r! 

glamentaria determinará la manera como deban integrarse ta

les cuerpos y la participaci6n que en ellos corresponda a -

las autoridades locales. 

La reforma incluye la innovaci6n de los salarios mfni-

mos generales y profesionales, los primeros, operando en -

los términos antes mencionados y los segundos, para ser - -

aplicados en ramas determinadas de la industria, del comer

cio, 6 en profesiones, oficios 6 trabajos especiales, con -

todo lo cual la protecci6n de ley para los trabajadores su

jetos a ése tipo de salarios y que son los de mayor debili

dad económica. 

Originalmente la fracción VI se encontraba como ensegul 

da se transcribe. 

"El salario ~fnimo que deberá disfrutar el trabajador -

será el que se considere bastante, atendiendo a las condi-

ciones de cada regi6n, para satisfacer las necesidades nor

males de la vida del obrero, su ed~caci6n y sus p~aceres h~ 
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nestos, considerándolo como jefe de familia. En toda empr~ 

sa agrfcola, come!"Cial, fabril o minera, los trabajadores -

tendrán derecho a una participaci6n en las utilidades, que

será regulada como indica la fracci6n IX." 48 

Posteriormente, a virtud de la reforma que se ha indic! 

do, la fracci6n a la que se alude, qued6 redactada en los -

términos siguientes: 

"Los salarios mfnimos que deberán disfrutar los trabaj! 

dores serán generales o profesionales. Los primeros regi-

rán en una o varias zonas econ6micas; Los segundos, se - -

aplicarán en ramas determinadas de la industria 6 el comer

cio. 6 en profesiones, oficios 6 trabajos especiales." 

"Los salarios mfnimos generales deberán ser suficientes 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de fam.i 

lia, en el orden material, social y cultural,y para proveer 

a la educaci6n obligatoria de los hijos. Los salarios mfn.:!. 

mas profesionales se fijarán considerando, además, las cond.:!. 

ciones de las distintas actividades industriales y comerci!_ 

les. Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario-

48. Cfr. Alberto Trueba Urbina, OB. Cit. Página 99. 
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mfnimo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios mínimos se fijarán por Comisiones Regiona

les, integradas con representantes de los trabajadores, de

los patronos y del gobierno y serán sometidos para su apro

bación a una Comisión Nacional que se integrará en la misma 

forma prevista para las Comisiones Regionales." 49 

111.- REFORMA A LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 

123 CONSTITUCIONAL. 

Corresponde a la fracción XVIII, relativa al derecho de 

huelga. Tuvo por objeto eliminar la excepción establecida

con respecto a lo~ trabajadores de los establecimientos fa

briles militares del ~obierno de la República que, conforme 

al texto original, no podían ejercer ése derecho. 

Originalmente la fracción decfa: 

"Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto con 

seguir el equilibrio entre los diversos factores de la pro

ducción, armonizando los derechos del trabajador con los -

del capital. En los servicios públicos, será obligatorio -

49.Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 21 de Noviembre de-
1962, Página 5. 
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para los trabajadores dar aviso con diez días de anticipa-

ci6n. a la Junta.de Conciliaci6n y Arbitraje, de la fecha -

sefialada para la suspensi6n del trabajo. las huelgas serán 

consideradas como ilicitas únicamente cuando la mayoría de

los huelguistas ejerciere actos violentos contra las perso

nas o las propiedades. 6 en caso de guerra. cuando aquéllos 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan 

del Gobierno. los o~reros de los establecimientos fabriles 

militares del Gobierno de la República no estarán comprendl 

dos en las disposiciones de esta fracci6n. y por ser asimi

lados al Ejercito Nacional." 50 

El proyecto de Estatuto Jurídico de los trabajadores al 

servicio del Estado, se le concedía en dicho ordenamiento -

el ejercicio del derecho de huelga para la defensa de sus -

intereses. 

Y que en la fracci6n XVIII del Artículo 123, de la Coni 

titución General se reconoce el derecho de huelga a los tr~ 

bajadores que presten sus servicios en los establecimientos 

que dependen del Gobierno, con las excepciones que en la ~

mis~a fracci6n se establecen. 

50. Cfr. Alberto Trueba Urbina. OS. Cit. P~gina. 101. 
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Finalmente que los obreros y empleados de los establec1 

mientos productores de materiales de guerra son servidores

del Estado, y como tales, gozan de los derecho comprendidos 

e~ la iniciativa de estatuto jurfdico y que, por otra par-

te, los mencionados obreros no están sujetos a ninguna dis

posici6n de carácter militar ni deben considerarse asimila

dos al ejército como se indica en la parte final del prece.J?. 

to que se cita, se reformó la fracci6n XVIII del Artículo -

12 3 de. 1 a Con s ti tu c i 6 n . 

Esta reforma consisti6 en su~rimir el párrafo final de

la .fracci6n aludida que deda: 

"Los obreros de los establecimientos fabriles militares 

del Gobierno de la República, no estarán comprendidos en -

las disposiciones de esta fracci6n, por ser asimilados al -

Ejército Nacional." 51 

Considero que tuvo una buena finalidad esta reforma al

otorgarles el Derecho de Huelga a los trabajadores delas In 

dustrias Fabriles Militares. 

51. Cfr. DIARIO OFICIAL PE LA FEDERACION, 31 de Diciembre -
de 1938, Página 1. 
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Con respecto a la huelga nos dice el autor Rubén Delga

do Moya: 

"El Derecho de Huelga en México jamás ha sido una real1 

dad entre los obreros cualquiera que sea la actividad que -

estos dtsempeñen, ~mucho menos un derecho, como sin senti

do alguno se le ha dado en llamar al simple hecho de holgar, 

eso si. con el fin especifico de obtener mayores beneficios 

y condiciones econ6micas y de otra especie." 52 

Por su parte el Ingeniero Pastor Rouaix, considera que: 

"Esta reforma es de muy escasa importancia y de una ne-

cesidad relativa, pues es una aclaraci6n que no ameritaba -

una ~eforma a la· Carta ~agna." 53 

No estoy de acuerdo con los muy respetados puntos de -

vista de los autores antes citados. Porqué no es únicamen

te el hecho de holgar como lo menciona el autor sino el que 

se vea afectado el patrimonio del intocable capital o de la 

invulnerable iniciativa privada, que normalmente e invaria-

52. Cfr. Rubén Delgado Moya OB. Cit. Página 207. 
53~ Cfr. Pastor Rouaix, OB. Cit. Página 256. 



- m -

blemente se encuentran protegidos por el gobierno ya que el 

derecho de huelga es una de las únicas y principales.armas

del trabajador en contra del capitalista y no ameritaba úni 

camente una simple aclaración sino una bien estudiada refor 

ma, porque es a rafz de esa reforma a la fracci6n ~ludida en 

que se pretendió reglamentar mejor el derecho de huelga y -

su ejercicio, y porque la huelga es un fen6meno al que han

recurrido los trabajadores de todaas las latitudes en defen 

sa de los derechos, este fenómeno de acción como es la huel 

ga, va constituyendo una de las notas caracteristicas del -

tiempo presente y evidencia por su persistencia, la grave-

dad del fenómeno, de insospechadas derivaciones que obliga

al estudio del mismo con la debida ponderación, como todo -

proceso que afecta la vida colectiva, y en este ca~o con m~ 

yor razón todavía, porque el planteo y acción de la huelga

trasciende del ámbito profesional, incursiona en el orden -

social y entra en muchas oportunidades dentro de la órbita

de acción del estado, en cuanto a su misi6n y fineza. 

IV. REFORMAS A LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 

123 CONSTITUCIONAL. 

E~ sin duda alguna ~sta fracción la que ha sido objeto 

~.~1 .11\ayQr (IÚ!ll~ro de. refC!rmas. 
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La primer reforma considero que fu~ dual: por un lado, 

se modific6 la fracci6n ~ del Artfculo 73 para crear una j~ 

risdicción federal laboral, a nivel constitucional, ~ue de

hecho ya existfa y, por otra parte, se adicion6 el Artfculo 

123 con la fracción XXXI, que circunscribe los casos en que 

la aplicaci6n de las leyes del trabajo corresponde, por vfa 

de excepción, a las autoridades federales. 

La Legislación del Trabajo se federalizó como una cons~ 

cuencia del desarrollo industrial· del pafs y de la exten- -

si6n de las organizaciones de trabajadores que, al ampliar

sus relaciones obrero-patronales a diversos Estados de la -

RepGblica, requirieron la aplicación de un criterio unifor

me para evitar que diver9encias de doctr:ina obstaculizaran -

la prosperidad de 1a industria nacional. 

La necesidad de extender la jurisdicción de los Tribun! 

1js del. Trabajo se patentiza en cualquier empresa que actaa 

por contrato 6 por concesión federal, pues las resoluciones 

contradictorias de autoridades locales pueden apartarse de

la conveniencia económico - social que inspir6 la facultad

exclusiva de la federación para otorgar tales concesiones. 

Igual importancia ti ene. la Ju.risdicción de. los Tribuna

les. Federales del Trabajo en empresas que actaan en zonas -
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federales, pues ~stas implican una responsabilidad directa

Y una atenci6n preferente del Gobierno de la Uni6n para el

mantenimiento de la paz social. No menor raz6n asiste cua~ 

do se trata de empresas que, por expropiac16n u otros moti

vos, son administradas directa y descentralizadamente por -

el Gobierno Federal. 

Cuando los conflictos obrero-patronales abarcan a dos 6 

más Estados de la RepOblica, es ya de explotado derecho que 

una autoridad jerárquicamente superior a la de los tribuna

les locales debe intervenir para evitar pugnas de jurisdic

ci6n. Asimismo cuando se trate de conflictos surgidos de -

contratos co1ectivos que hayan sido declarados obligatorios 

en más de una entidad federativa. 

Tal ha sido la práctica judicial en materia obrera, fu~ 

dada en la legislaci6n del trabajo, la que frecuentemente -

se' presenta por las partes como divorciada del texto consti 

tucional, por lo que fue conveniente incorporar a la Carta-· 

Magna las normas del derecho consuetudinario inspiradas en

los fines expuestos. 

El artfculo 123 Constitucional qued6 adicionado con la

fracci6n XXXI de la siguiente manera: 
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Fracci6n XXXI. " La ap1icaci6n de las leyes del trabajQ 
I 

corresponde a. las autoridades de los Estados. en s1rn respe~ 

tivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva -

de las autoridades federales, en asuntos relativos a la in

dustria textil, eléctrica, cinematográfica, hulera y azucar! 

ra, minerfa, hidrocarburos, ferrocarriles y empresas que ~

sean administradas en forma directa o descentralizada por -

el Gobierno Federal y las empresas que actaen en virtud de

un contrato o concesión federal y las industrias que le 

sean conexas a empresas que ejecuten trabajos en zonas fed~ 

rales y aguas territoriales, a conflictos que afecten a dos 

6 más entidades federativas, a contratos cole·tivos que ha

yan sido declarados obligatorios en más de un, entidad fed! 

rativa y por último, las obligaciones que en 11ateria educa

tiva corresponden a los patrones, en la formr. y términos -

que fija la ley respe~tiva." 54 

Posteriormente en 1962 esta fracci6n fué ~bjeto de una

reforma para seguir ampliando la competencia federal. 

La ftacci6n XXXI. Se adicion6 con una relaci6n de nue-

vas empresas determinantes de la jurisdicci6n federal, en·-

54. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 18 de Noviembre -
de 1942, P§gina 3. 
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los conflictos de los trabajadores, y son: 

"Petroqufmica, Metalargica y SiderOrgica, abarcando la

explotación de los minerales b~sicos, el beneficio y la fun 

dición de los mismo, asf como la obtención de hierro met~11 

coy acero en todas sus formas y ligas y los productos lami 

nados de los mismos." 55 

Nuevamente la fracción XXXI del Artfculo 123 Constitu-

cional fué objeto de una nueva adición en 1975. 

Adiciona el texto de la fracción XXXI del apartado"A"-

del Artfcul o mencionado, federal izando, o sorne ti en do a 1 a -

competencia federal del trabajo a la industria: 

"Automotriz, a los productos qufmico farmaceOticos, a -

1 a celulosa y a 1 papel, a 1 os aceites y a 1 as grasas veget_! 

l~s, al empacado y al enlatado de alimentos, y a las bebi-

das envasadas." 56 

Finalmente ésta fracción fu~ adicionada .en lo concer- • 

niente a: 

55. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 21 de Noviembre -
de 1962., P4g1na· s. 

56. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 6 de Febrero de • 
1975. Plgtna 4. 
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"La capacitación y adiestramiento para los trabajadores 

como una oblfgaci6n oor oarte de los patrones. asf como de

seguridad e higiene en los centros de trabajo, para -lo cual 

las autoridades federales contarán con el auxilio de las e~ 

tatales, cuando se trate de ramas o actividades de j~risdi~ 

ci15"n 1 ocal." 57 

Con respecto a esta adición el autor Rubén Delgado Moya, 

opina: 

"No obstante la federalizaci6n de que se habl6, que de

bi6 haber sido radical, fué llevada a cabo a medias tintas, 

~ ~llo provoc6 una desfederalizaci6n. cuyas consecuencias -

están resintiendo todavfa ahora, entre los trabajadores ban 

carios." 58 

Por su parte el autor Baltazar Cavasos Flores opina - -

que: 

"De seguir la corriente actual, a los Estados s61o se 

les dejará conocer los conflictos surgidos entre domésti- -

cos," 59 

57. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 9 de Enero 1978. 
58. Cfr. Rub~n Delgado Moya OB. Cft. Página 208. 
59. Cfr. Baltazar Cavasos Flores OB. Cit. Página 257. 
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Por lo que respecta a esta adici6n el Maestro Alberto -

Trueba Urbina. nos comenta: 

"AlgOn dfa tendremos que saludar con respeto el adveni

miento de la jurisdicci6n federal única, a tftulo.de que b~ 

neficia a los trabajadores, porque son los más necesitados

Y una justicia expedita y honrada; entonces se unificarán -

las tesis de los tribunales del trabajo en la Nación y la -

Jurisprudencia posiblemente será menos contradictoria, sin-

que esto implique reconocer su aportación valiosa en el de

senvolvimiento y progreso del derecho del trabajo." GO' 

La historia de nuestra organización polftica se encuen

tra enraizada en los más acendrados principios fed-eralis- -

tas. Cuando la Nación recientemente independizada buscaba

constituirse, escogió entre las formas de estado y de go- -

bierno los de una república democrá~ica, representativa y -

federal. El Federalismo mexicano surgi6 como resultado de

una demanda categórica de varias provincias que exigieron -

para sus caracteres regionales una expresión polftica. Es

decir que. el federalismo fué adoptado como consecuencia de 

la acción de las fuerzas reales de la opinión nacional y no 

60. Cfr. Alberto Trueba Urbina. NUEVO OERECHO PROCESAL DEL
TRABAJO. Editori.al Porraa. 4a. Edici6n' MEXICO. 1978. 'P! 
gºina 170. · 
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como una mera transposici6n te6rica, si bien para su mecán.:!. 

ca tuvo innegable influencia el modelo preestablecido en el 

continente. 

La existencia de un r~gimen federativo demanda que las

entidades que lo integren, reconozcan o transfieran en fa-

vor del Estado Federal aquellas facultades que tienen como

coman denominador, propiciar el fortalecimiento de su vine~ 

laci6n jurfdico-politica y afirmar la soberanía externa de

la Naci6n. 

De acuerdo con lo anterior, la Constituci6n que nos ri

ge otorg6 a los poderes federales una esfera especifica de

competencia, con atribuciones o facultades expresas cuidad.Q. 

samente enumeradas, y consider6 reservados para las entida

des federativas todos ·los demás aspectos. Además, nuestra

Constituci6n prevee procedimientos de colaboraci6n o auxi--

1 fo entre las autoridades federales y estatales, haciendo -

más estrecha en esos casos, su corresponsabilidad en el de

sarrollo nacional. 

Lo anterior, para respetar en forma absoluta la garan-

tfa de que siempre debe haber una clara definici6n de las -

autoridades competentes para intervenir en cada caso, pues

de otra manera no se atenderfa el principio de legalidad, -
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que es el instrumento jurfdico de mayor valor para otorgar

seguridad a los ciudadanos. 

Conforme al sistema descrito, se respeta la libertad y

soberanfa de las Entidades Federativas en todo lo concer- -

niente a su régimen interior; sin embargo, ello no impide -

que cuando se requiera fortalecer el pacto Yederal, se -

emplfe el área de competencia de los Poderes Federales, me

diante las correspondientes reformas a nuestra Carta Magna. 

El proceso conforme al cual se amplía y acentúa el ámb.! 

to de competencia federal, es consecuencia de la necesidad

de vigoriiar el sistema polftico de conjunto. Por tanto, -

el establecimiento de un número mayor de soluciones confor

me a criterios comunes, consolida a la federaci6n y por tan 

to, garantiza la supervivencia de sus miembros. 

Es así como el Artículo 123 Constitucional, en el cual

se consagran los derechos que tienden a dignificar la vida

del trabajador, ha sido objeto de diversas reformas, con el 

prop6s1to de encomendar a la federaci6n algunas materias an 

teriormente reservadas a los Estados. 

El proceso de federalizaci6n a que se alude, se inici6-

en 1929 con la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
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cual se consignó como facultad federal la de expedir leyes

en materia de trabajo, por haberse advertido que la multi-

plicidad de ordenamientos presentaba el inconveniente de -

que relaciones similares quedaban normadas de muy d1stinta

manera. Posteriormente, en los términos de la reforma pu-

bl icada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de no- -

viembre de 1942, se adicion6 a dicho articulo la fracci6n -

XXXI, conforme a la cual se estableci6 el sistema de aplic~ 

ción por parte de las autoridades federales de las disposi

ciones de trabajo en diversas ramas y actividades. Este -

sistema se ha conservado, con las ampliaciones y contenidos 

en las reformas de noviembre de 1962, y febrero de 1975.y -

1978. 

Finalmente la fracci6n mencionada quedó de la· siguiente 

manera: 

Fracción XXXI.- "La aplicaci6n de las leyes del traba

jo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus re~ 

pectivas jurisdicciones~ pero es de la competencia exctusi

va de las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

a).- Ramas Industriales: 

1 .• - Textil. 

2.- El!ctrica. 
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3.- Cinematográfica. 

4.- Hulera. 

5.- Azucarera. 

6.- Minera. 

7.- Metalúrgica y Siderúrgica; abarca~ 

do la explotaci6n de los minerales básicos, el beneficio y

la fundici6n de los mismos, asf como la obtención de hierro 

metSlico y acero a todas sus formas y ligas y los7productos 

laminados de los mismos. 

8.- De hidrocarburos. 

9.- Petroqu1mica. 

10.- Cementera. 

11.- Calera. 

12.- Automotriz, incluyendo autopartes

mec~nicas 6 eléctricas. 

13.- Qufmica, incluyendo la qufmica far 

maceútica y medicamentos. 

14.- De Celulosa y Papel. 

15.- De aceites y grasas vegetales. 

16.- Productora de alimentos, abarcando 

exclusivamente la fabricaci6n de -

los que sean· empacados, enlatados-

6 envasados o que se destinen a 

e11o. 

17.- Elaboradora de bebidas que sean e.!!. 
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vasadas o enlatadas 6 que se desti 

nen a ello. 

18.- Ferrocarrilera. 

19.- Maderera básica, que comprende 1a

producci6n de aserradero y la fa-

bricación de triplay o aglutinados 

de madera. 

20.- Vidriera, exclusivamente por lo -

que toca a la fabricación de vi- -

drio plano, liso o labrado, o de -

envases de vidrio. 

21.- Tabacalera, que comprende el bene

ficio o fabricación de productos -

de tabaco. 

b).- Empresas: 

l.- Aquéllas que sean administradas en forma directa 6-

·descentral izada por el Gobierno Federal. 

2.- Aquéllas que actOen en virtud de un contrato o con

cesión federal y las industrias que le sean conexas. 

3.- Aquállas que ejecvten trabajos en zonas federales.-

6 que se.encuentren bajo jurisdicción federal·. en las aguas 
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territoriales. 6 en las comprendidas en la zona econ6mica -

exclusiva de la Naci6n. 

"También será competencia exclusiva de las autoridades

federales, la aplicaci6n de las disposiciones de trabajo en 

los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos 6 más

Entidades Federativas. contratos colectivos que hayan sido

declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa. -

obligaciones patronales en materia educativa, en los térmi

nos de Ley y respecto a las obligaciones de los patrones en 

materia de capacitaci6n y adiestramiento de sus trabajado-

res. asf como de seguridad e higiene en los centros de tra

bajo, para lo cual, las autoridades contarán con el auxilio 

de las estatales, cuando se trate de ramas o activldades ~e 

Jurisdicci6n local. en los términos de la ley reglamentaria 

correspondiente." 

v.~ ADICION AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL EN 19'0 

Es una adfci6n que se hizo al artfculo 123 y como cortss 

cuencia de ell!>•· .él texto prfj11itivo de dicho numer.a.1 se co,11 

virti6 en apartado "A•. por lo que toca a la reglamentaei6n 

del trabajo de los obreros, jornaleros. empleados. domésti· 

cos. artesanos y de una manera general. sobre todo contrato 
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de trabajo y en inciso "B". por lo que se refiere a la reg_!l. 

1aci6n del trabajo de los burócratas. 

Los antecedentes del nuevo apartado "B" del mencionado

Art1cu1 o los encontramos en los estatutos de los trabajado

res al servicio del Estado de 1938 y 1941. 

Originalmente las relaciones entre el Estado y sus ser

vidores se regían por el derecho administrativo y especial

mente por las leyes del servicio civil, pero a partir de la 

promulgación de nuestra Constitución. el 5 de febrero de 

1917, el Artfculo 123 de la misma cre6 de~echos en favor de 

los empleados tanto privados como al servicio del Estado. 

En 1938 se creó un estatuto para proteger los derechos

de los trabajadores al servicio del Estado, creándose en f! 

vor de ellos preceptos proteccionistas y tutelares. 

El estatuto de 1941 siguió los mismos principios del ei 

tatuto de 1938, como son la protección, tutela y reivindfc,! 

ción de. los trabajadores al servicio del Estado. 

Primeramente tenemos que los trabajadore.s al s.ervicio -

del Estado. por diversas circunstancias. no habfan disfrtit!_. 

do de todas las garantfas sociales que al. Artfculo 123 de -
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la Cons.tituci6n General de la RepOblica consigna para los -

dem6s trabajadores. 

Es cierto que la r.elación jurídica que une a los traba

j.adores en general con sus respectivos patrones, es de dis

tinta natur.aleza de la que liga a los servidores públicos -

con •1 Estado. puesto que aquéllos laboran para empresas -

con fines d~ lucr~ 6 de satisfacción personal, mientras que 

~stos trabajan para instituciones de interés general. cons

tituy~ndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la

func16n públiea. Pero tambi~n es cierto que el trabajo no

es una. simple mercancía sino que forma parte esencial de la 

dignidad d~l hombr~. de ahf que deba ser siempre legalmente 

tutelado. · 

De lo anterior se desprende la necesidad de comprender

la labor de los servidores públicos dentro de las garantías 

al trabajo que consigna el antes ~itado Artfcul~ 123, con -

las diferencias que naturalmente se derivan de la diversi-

dad de situaciones jurídicas. 

Finalmente veremos como qued6 adicionado el Artfculo 

123 Constitucional coi el nuevo apartado "B". 

Artfculo 123.~ El Congreso de la ~ni6~. sin contrave--
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nir a las bases sig~ientes, deberá expedir leyes sobre el -

trabajo, las cuales regirán: 

A.) "Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésti

cos, artesanos y de una manera general, todo contrato de 

trabajo" .•• 

BJ "Entre los Poderes de la Uni6n, los gobiernos del -

Distrito Federal y de los Territorios Federales y sus trab_! 

jadores". 

I.- "La jornada diaria máxima de trabajo diurna y noc-

turna será de ocho y siete horas, respectivamente. Las que 

excedan serán extraordinaria y se pagarán con un ciento por 

~iento más de la remuneraci6n fijada para el servicio 

ordinario. En ningGn caso el trabajo extraordinario podrá

exceder de tres horas diarias ni tres veces consecutivas." 

II.-"Por cada seis dfas de trabajo disfrutará el traba

jador de un dfa de descansti, cuando menos, con goce de sal! 

ri o f.ntegro 11
• 

III.- "Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca 

serán menos de veinte dfas al affo.~ 
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IV.- ulos salarios ser~n fijados en los presupuestos 

respectivos. sin que su cuantfa pueda ser disminuida duran

te la vigencia de ~stos." 

Y.- "En ningan caso los salarios podrán ser inferi! 

res al mfnimo para los trabajadores en general en el Distrf 

to Federal. 

A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener

en cuenta el sexo." 

VI.- "Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, -

deducciones o embargos al salario, en los casos previstos -

en las leyes." 

VII.- "La designación del personal se hará mediante -

sistemas que permitan apre~iar los conocimientos y aptitu-

des de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de 

administraci6n pOblica." 

VIII.- "Los trabajadores gozarán de derechos de esca1_!1_ 

f6n. a fin de que los ascenso se otorguen en función de los 

conocimientos, aptitudes y antiguedad." 

IX.- . "Los trabajadores s61o podrán ser suspendidos -

6 cesados por causa justificada, en los términos que fije 
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la ley. En caso de separaci6n injustificada tendr!n dere-

cho a optar por la reinstalaci6n en su trabajo o por la in~ 

demnizaci6n correspondiente, previo al procedimiento legal. 

En los casos de supresi6n de plazas, los trabajadores afec

tados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente 

a la suprimida 6 a la indemnizaci6n de ley." 

X.- "Los trabajadores tendrán el derecho de asocia~ 

se para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asi-

mismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimie~ 

to de los requisitos que determine la ley, respecto de una

o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se -

violen de manera general y sistemática los derechos que ~s

te articulo les consagra." 

XI.- "La seguridad social se organizará conforme a -

las siguientes bases mfnimas." 

a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, 

las enfermedades no profesionales y maternidad, la jubila-

ci6n, la invalidez, vejez y muerte. 

b).-En· caso de accidente o enfermedad, se conservará ~1 

derecho al trabajo por el tiempo que determine la ·íley. 
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c).~Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes 

de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de

otros dos despu~s del mismo. Durante el per1odo de lactan

cia, tendrán dos descansos extraordinarios por dfa, de me-

dia .hora cada uno, para amamantar a sus hijos; adem&:s, disfr_!! 

tará de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de -

ayuda para la lactancia y del servicio de guarderfas indan

tiles. 

d).-Los familiares de los trabajadores tendrán derecho

ª asistencia médica y medicinas, en los casos y en la pro-

porci6n que determine la ley. 

e) •. - Se establecerán centros de vacaciones y para recup! 

raci6n, asf como tiendas econ6micas para beneficio de los • 

trabajadores y sus familiares. 

f).- Se proporcionarfo a los trabajadores ha.bitaciones • 

baratas de arrendamiento o venta, conforme a los programas~ 

previamente aprobados. 

XII. - "Los conflictos individuales, colectivos 6 in •• 

tersindicales ser~n sometidos a un Tribunal Federal de Co~~ 

cil iaci6n y Arbitraje integrado segan lo prevenido en la 

ley reglamentaria. 
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Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federac16n 

y sus servidores. ser4n resueltos por el pleno de la Supre

ma Corte de Justicia de la Naci6n." 

XIII.- "Los militares. marinos y ~fembros de los cuer

pos de seguridad pQblica. asf como el personal de servicio

exterior se regir4n por sus propias leyes." 

XIV.- "La ley determinar4 los cargos que serán consi-

derados de confianza. Las personas que los desempeñen dis

frutarán de las medidas de protecci6n al salario y gozarán

de los beneficios de la seguridad social." 61 

Las relaciones obrero-patronales han sido objeto de rde 

lantada reglamentación, pues como ya lo hemos visto, desde-

1917. el Constituyente de Quer~taro tuvo la amplia y antici 

pada concepci6n de la importancia de este fenómeno:. y en el 

ArtfcMlo 123 de la Carta Magna planteó, no s61o las bases. 

sino hasta algunos detalles. de lo que habrfa de ser la Le

~islaci6n que regulara las relaciones entre los trabaj~do-

re~ y los patronds. 

Por mucho tiempo se tuvo la idea de que las relaciones-

.61. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACJON. 5 de dtciembre de 
1960, P5g1na 3. 
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entre el empleo pQblfco y los 6rganos del E~tado no podfan

ser objeto de reglamentaci6n semejante y los tratadistas de 

Derecho Administrativo se encargaron de señalar las caract_!. 

rfsticas de la funci6n pública y de los nexos que unen al -

servicio público y al gobierno, muy diferentes a los del 

obrero con el empresario. Desde luego es innegable que en

este último caso el patr6n persigue un fin lucrativo en la

actividad econ6mica que desarrolla, en tanto que el gobier

no tiene a su cargo los servicios públicos y para ello se -

organiza toda la maquinaria administrativa en que tiene pa

pel principal el empleado público. Sin embargo estos serv.! 

dores, considerados desde su punto de vista, realizan un -

trabajo, est§n sujetos a un horario y a diversas medidas -

disciplinarias semejantes a las de los trabajadores en sus

relaciones con los patronos. 

Se advertfa que en otras naciones los empleados públi-

cos estaban protegidos mediante leyes de diver~a denomina-

ci6n, como Reglamentos de Servicio C1~il y q~e se llegaba -

como en Suecia a una· situaci6n tal en que podfan sindical i

zarse, sin excluir a los miembros de la po1i~fa. 

En la Ciudad de México, allá por los vein~es y los -

treintas en que el proceso de consolidaci6n posterior al m_g_ 

.viA11ento armado. ocasi.onaba f.recuentes crisis ministeriales, 
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se ~i6 c6mo tos empleados pOblicos, a veces hasta los mozos, 

eran separados de sos puestos s61o por el cambio del Secre

tario de Estado. 

IV. REFORMA A LA FRACCION IV DEL APARTADO "B" 

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Más que una reforma es una aclaración que se hizo al P! 
rrafo segundo de la fracción IV del apartado y artfculo an

tes mencionados. 

Oriiinalmente la fracción IV se encontraba de la sigui~ 

te manera: 

IV.- "Los salarios ser~n fijados e~·1os presupuestos -

respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida duran

ti la vigencia de ~sto~." 

"En ningcrn caso los salarios podrá~ ser inferiores al -

mfhimo para los trabajadores en general en el Distrito Fede 

ral." 62 

62. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION,. 5 de Di~iembre de 
1960, Plgina 3. 
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Con.sidero que si el salario mfnimo que rige en el Dfs-

trito Federal se tomara como base para establecer los suel

dos mfnimos de todos los empleados y trabajadores que pres

tan sus servicios a la Federaci6n, en las distintas entida

des de la Repfiblica, incluyendo a los que figuran en n6mina 

y en lista de raya independientemente del impacto presupue! 

tal que ello significarfa, se producirfan consecuencia ad-

versas y perturbadoras a la economfa local, puesto que en -

muchas regiones del pafs el sueldo mfnimo de los trabajado

res al servicio del Estado, rebasarfa en forma excepcional

al salario mínimo de los trabajadores de la industria en 9! 

neral de cada localidad creándose, con tal motivo un desa-

juste privilegiado contrario a la uniformidad de vida de C! 

da regi6n, cuyo ascenso progresista debe procurarse siempre 

como uniforme para los distintos grupos trabajadores de las 

localidades. 

Por lo anteriormente expuesto considero. que si fué bue

na la aclaraci6n que se hizo con la adici6n a la fracci6n -

antes mencionada para quedar finalmente de la siguiente ma

nera: 

IJ.- "Los ~alarios mfnimos serán fijados en los presu

puestos respectivos, sin que su cuantfa pueda. ser disminui

da durante la vigencia de ~stos. 
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En ningún caso los salarios podr5n ser inferiores al m1 

nimo. para los trabajadores en general en el Distrito Fede

ral Y 'en las entidades de la República." 63 

VII. REFORMAS A LAS FRACCIONES II, III. XXI Y 

XXII, DEL APARTADO "A" DEL ARTICULO -

123 CONSTITUCIONAL EN 1962. 

Reformas a las fracciones II y III del artfculo antes -

mencionado. 

Prime·ramen.te veremos algunos antecedentes de las frac--

ciones II y III. 

En casi todos los ·pafses de Europa durante las últimas

décadas del siglo XVIII y principios del XIX, la primera -

preocupación en lo que respecta a la reglamentación de las

condiciones de trabajo fué enfocada hacia el trabajo de las 

mujeres y de los menores. 

El primer congreso de la Internacional, celebrado en la 

63. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 27 de Noviembre -
de 1961, P5gina 3. 
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ciudad de Ginebra en 1866, proclam6 como necesidad de la 

clase trabajadora luchar por imponer leyes que protegieran

el trabajo. En lo relativo al trabajo de mujeres y menores. 

En lo que respecta al trabajo de menores, el Congreso -

consider6 la necesidad de dividir el régimen de trabajo en

tres categorfas: para los niños de nueve a doce años, una -

duraci6n de trabajo de dos horas, para los peones de trece-
¿ 

a quince años, cuatro horas, para los de cieciseis a cieci-

siete, seis horas de labores y una hora por lo menos para -

tomar alimentos. 

En Europa, el Estado intervino a nombre de la salud de

la familia, de los derechos del niño y de la naci6"n, para -

dictar las primeras disposiciones en este reng16n. Asf - -

Francia elev6 la edad mfnima de trabajo de los niños a diez 

años en 1874. con una duraci6n m~xima de trabajo de seis ho 

ras, y posteriormente en 1912, a doce años con .diez horas -

de labores. En Alemania, a partir de 1891 se considera il~ 

g·a1 la contrataci6n de los menores de trece años que no hu

bieran cursado la educaci6n elemental y a los mayores de e_! 

torce y menores de dieciseis se les faculta para trabajar -

diez horas diarias. 

En Gran Bretaña,. se fija el .1 fmi te a los doce allos y 
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desde 1901, los menores de doce a catorce años no pueden 1~ 

borar m4s de dos horas diarias. 

Nuestro pafs no escapó de los problemas inherentes al -

progreso industrial. En el programa del Partido Liberal se 

estab1eci6, dentro del punto 24 del capitulo referente al -

capital y trabajo, la necesidad de prohibir absolutamente -

el empleo de los niños menores de 14 años. 

Las condiciones de seguridad e higiene enel trabajo, en 

un principio se reglamentaban en nuestro pafs a través de -

lo~ C6digos Sanitarios. Por ello el Código Sanitario del -

Estado de Yucatán en 1910, prohibió en su Artfculo 147 el -

empleo de niños menores de catorce años en fábricas y tall~ 

res. 

El 12 de Octubre de 1912, fué promulgado el Reglamento

de Policfa Minera y Seguridad en los Trabajos de las minas.

En el Artfculo quinto se prohibi6 los trabajos subterráneos 

en las minas y en las explotaciones a cielo abierto, a los

menores de doce años. 

Posteriormente en el Plan de la Empacadora de Pascual -

Orozco, en 1912, se señaló como edad mfnima para el trabajo 

de los menores de los diez a los dieciseis años con seis h~ 
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-El C6digo Sanitario del Estado de Jalisco prohibi6 a su 

vez el empleo de los menores de 10 años y de 18 para traba

jos pe 1 i gros os. 

En el Estado de M~xico, de conformidad con el decreto -

de 1914 se prohibi6 la admisi6n de los menores de edad que

na demostraran, con el certificado correspondiente, haber -

cursado la educaci6n elemental. 

En el proyecto de Ley Obrera de Prestaci6n de Servicios, 

redactada por la Secci6n de Legislaci6n Social, se prohibe

la celebraci6n del contrato de trabajo a los menores de 12-

años, constituyendo un antecedente directo de la fracci6n -

111 del artfculo 123 constitucional. A los mayores de 12 -

pero menores de 15 se les permitía laborar seis horas dia-

ri as. 

El Artículo 12 prohibía a los menores el trabajo noc

turno fijando una jornada de ocho horas diarias. 

En el proyecto de la Ley Reguladora del Contrato de Tr.! 

b~jo de Zubarán Capma~y. tenemos un antecedente directo de

la fracc·i6n tercera del Artfculo 123 constitucional. 
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Asf en el artfculo 29 del proyecto señalado, se señala

como Jornada legal de trabajo para los menores de edad, en

tre los doce y dieciocho años, seis hora~ diarias. 

Por altimo, tenemos la Ley del Trabajo de Espinosa Mir! 

les, del año de 1916. En el Artfculo 9o· •.. se prohibe 1a

admisi6n al trabajo a los menores de 12 años, en el· lOo; -

el trabajo nocturno para las mujeres de cualquier eda~ y a -

los mayores de 12 y menores de 16; a los mayores de 12 y me 

nores de 18 años, los faculta para celebrar contratos de 

trabajo mediante autorizaci6n de la persona bajo cuya pa- -

tria potestad o tutela se encuentran. Los empresarios que

contrataran a los menorei de 12 años estaban obligados a -

dar aviso de la celebraci6n del contrato a la autoridad po-

1 ftica del lugar. 

Después de ver los antecedentes de las fracciones II y

III veremos como estaba redactada la fracci6nll en el texto 

original: 

I L - "La jornada m~xima de traba-jo nocturno ser! de 

siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o P! 

ligrosas para las mujeres en general y para los j6venes me

nores de ~iectseis años. Queda también prohibido a unas y

otros el trabajo nocturno. industrial y en los establecimie.!!. 
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tos comerciales no podr4n trabajar despu~s de las diez de -

la noche." 64 

Pero con la reforma de que fu~ objeto esta fracci6n, -

qued6 de la siguiente manera: 

II.- "La jornada m&xima de trabajo nocturno ser! de -

siet~ horas. Quedan prohibidas; las labores insalubres o -

peligrosas para las mujeres y los menores de dieciseis afias, 

el trabaj~ nocturno industrial para unas y para otros, el -

trabajo en los establecimientos comerciales, despu~s de las 

diez de la noche para la mujer y el trabajo despu~s de las-
• 65 diez, de los menores de dieciseis afios • 

. Pero en 1974 fu~ nuevamente objeto la fracci6n II del

apartado y artículos antes mencionados de otra forma para -

quedar finalmente de la siguiente manera: 

II.- "La jornada máxima de trabaio nocturno ser! de -

siete horas, quedan prohibidas las labores insalubres o pe

ligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro traba~ 

jo despu~s de las diez de la noche, de los menores de dieci 

64. Cfr. Albertn Trueba Urbina. OB. Cit. Página 99. 
65. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 21 de ~oviemb~e

de 1962. Pfgina 5. 
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seis años." 66 

Considero que el objeto de las reformas tanto a la fra_s 

ci6n 11 como a la fracci6n 111, del apartado ~A" del lrtfc~ 

lo 123 Constitucional fué la de dar protecci6n a los'meno-

res de edad, prohibiendo para aqu~llos que no han cumplido

los dieciseis años, toda clase de trabajos despu~s de las -

diez de la noche y la utilizaci6n de l~s servicios de quie

nes no han alcanzado la edad de catorce años, con lo cuál.

en el primer·caso se les asegura el descanso completo dura!!. 

te la noche y en el segundo, la plenitud del desarrollo de

sus facultades ffsfcas y mentales y la posibi.lidad de la --

·conclusi6n normal de sus estudios primarios y secundarios.

y asf de ésta manera se humaniza el trabajo de los menores

de edad y tiende a e•tablece~ condi~iones mediante 1~~ cua

les puede~ obtener el desarrrollo de sus facultades ffsicas 

y .espirituales. 

Por lo que respecta a la reforma de la fracci6n 111 del 

apartado y artfculo antes mencionado se elev6 la edad mfnl

ma para trabajar, de doce a catorce anos. 

Originalmente la fracci6n 111 estaba de la siguiente m_! 

66. Cfr. DIARIO.OFICIAL DE LA FEDERACION 31 de ~iciembre de 
1974. Página 5. 
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nera: 

111.- "los j6venes mayores de doce años y menores de -

dieciseis, tendrán como Jornada m~xima la de seis horas. El 

trabajo de los niños menores de doce años no pódr4 ser obj! 

to.de contrato." 67 

Finalmente esta fracci6n qued6 de la siguiente manera: 

III.- "Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de -

los menores de catorce años. los mayores de ~sta edad y ·m! 

nores de dieciseis tendr4n como jornada máxima la de seis -

ho~as." 68 

Por lo que toca esta reforma opina el maestro Nestor l. 

dé Buen que: 

"El temor era fundado. La precaria economfa de las fa

_milias obrera~. excepcionalmente prolificas, exige la apor

tac16n del esfuerzo de todos, por lo que los menores se han 

dedicado al trabajo no asalariado. Sin embargo, la medida-

67. Cfr. Alberto Trueba Urbina OB. Cit .• P~gina 99 
68. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 21 de Noviembre de 

1962, P4gina 5. 
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fue buena porque, si bien es cierto que el trabajo en la e~ 

lle es. por regla general. un medio fácil para la des~ia- -

ci6n moral. el trabajo en la industria resulta much~ más -

pernicioso y. en última instancia. de peores consecuencias. 

para la salud de los menores." 69 

Por su parte el autor Rub~n Delgado Moya opina ~ue: 

"En realidad lo que ocurri6 fu~ una redundancia qtie 1 ·p! 

ra nosotros, tal y como s• llev6 a cabo en el texto cuesti~ 

nado, no es una reforma importante con la cual se hubiera -

protegido mejor el trabajo de los menores de dieciseis afios, 

en general." 70 

Por lo tjue toca a las reformas II y III, considero que

si fueron de suma importancia,· ya que sf report6 beneficio

ª los menores ya que en la actualidad vemos que aumenta la

n~cestdad de trabajar a la gran m•yorfa de los miembros de

la familia. Entre ellos los menores, pero nos podemos dar

cuenta que todavía existen deficiencias en cuanto a la per

fecci6n de los mismos. 

69. Cfr. DERECHO DEL TRABAJO, Nestor L. de Buen, Tomo 11, -
Editorial PorrOa. M~xico 1982. P~gtna 349.· 

70. Cfr. Rub~n De1gad6 Moya. 08. Cit., P§tna 213. 



Por ejemplo el trabajo de.los menores en el campo se ha 

quedado en el olvido, considero que es más rudo y está ex-

puesto a enfermedades y malos tratos. 

Por lo que corresponde al trabajo de los menores en la

Ciudad considero que debería de existir una mayor vigilan-

cia en los Centros de Trabajo donde se emplean menores. 

Por ejemplo en las Industrias Maquiladoras de ropa en -

donde se emplea a jovencitas menores de edad que se les ex

plota indiscriminadamente. 

REFORMAS A LAS FRACCIONES XXI y XXII DEL APARTADO "A" 

DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL EN 1962. 

las fracciones XXI y XXII, en la redacci6n de su texto

original, respectivamente, expresaban: 

XXI.- "Si el patrono se negare a someter sus diferen-

cias -al arbitraje 6 a aceptar el laudo pronunciado por el -

consejo, se dará por terminado el contrato de trabajo y qu! 

dará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres 

meses de salario, además de la responsabilidad que le resul 

te del conflicto. Si la negativa fuere de l-0s trabajadores 
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se dar& por terminado el contrato de trabajo." 

XXII~- " El patrono que despida a un obrero sin ~ausa ~ 

justificada, 6 por haber ingresado a una asociación o sindi 

c•to, 6 por haber tomado parte en una huelga licita, estará 

obligado a elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato -

6 a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. -

Igualmente tendrá ésta obligación cuando el obrero se reti

re del servicio por falta de probidad de parte del patrono-

6 por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su perso

na, 6 en la de su c6nyuge, padres, hijos o hermanos. El P.! 

trono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuandR 1os

~1o~ tratamientos provengan de dependi~ntes o familiares -

que obren con el consentimiento o tolerancia de él." 71 

Por su parte .el Autor Rubén Delgado Moya, nos dá su opi 

ni6n respecto a ~stas reformas y es la siguiente: 

"La mal llamada estabilidad en el empleo, jamás ha exf~ 

tido, ni en su aspecto absoluto ni en su sentido relatiy~.

sino simplemente ha sido un mito porque como derecho.esta-

blecido en la Constitución a favor de los trabajadores éste 

siempre ha sido nugatorio, o negado, por parte de los patr~ 

71. Cfr. Alberto Trueba Urbina OB. Cit. Página 101. 
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nos, O parte de las autoridades gubernamentales, llegado 

que ~fempre e invariablemente llega el caso." 72 

La estabtlidad en el empleo es al decirlo el maestro 

Nestor L. de Buen que: 

"La estabilidad en el empleo debe entenderse como dere

cho a cons=ervarlo, no necesariamente en forma indefinida, -

sino por el tiempo en que la naturaleza de la relaci6n lo -

exiga: Si esta es indefinida no se podrá separar al traba

jador, salvo que exis.tiera causa para ello. Si es por tie,m 

po o por obra determinado, mientras subsista la materia de

trabajo el trabajador podrá c~ntinuar laborando.u 73 

Por su parte el autor Euquerio Guerrero opina que: 

"En rea1idad al hablar de estabilidad en el empleo no -

se ha pensado en un derecho de propiedad del t~abajador a -

su puesto, del que no pudiere separársele ni aan con causa

justificada, pu~s este criterio habrfa sido contratio a los 

más elementales principios· de equidad y, además, desnatura-

72. Cfr. Rub~n Delgad~ Moya •. OB. Cit. Página 218. 
73. Cfr. Nestor de Buen L., DERECHO DEL TRABAJO, Tomo I, -

E.d1toria1 Porrúa 4a. Edici6n México. 1981, P.1gina 257. 
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lfzarfa, la relaci6n de trabajo." 74 

El objeto primordial de las reformas a las frac~iones -

aludidas fué el de tener la tendencia a la protecci6n de un 

derecho básico del hombre que labora, el de la "estabilidad 

en el trabajo", que aunque en apariencia simplista, es una

protecci6n fundamental que asegura el disfrute de las otras 

conquistas y beneficios que las leyes asignan al proletari! 

do. 

Mediante éstas reformas, el patrono que despida a un 

obrero sin causa justificada 6 por haber ingresado a una 

asociaci6n o sindicato 6 por haber tomado parte en una huel 

ga lfcita, ·estará obligado, precisamente a elecci6n del tr~ 

bajador afectado, a cumplir con el contrato de trabajo que

tiene celebrado con eT mismo, reinstalando en su puesto, 6-

s61o, si el trabajador opta por ello, a indemnizarlo en tér 

m1nos constitucionales. 

Esta medida fué con la idea de impedir que en la práctj_ 

ca se observa que en muchos de los casos la separaci6n de 

obreros en edad senecta que siendo objeto de despido, nunca 

74. Cfr. Euquerio Guerrero. MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO.
Editorial Porraa, 3a. Edic16n. México 1976, Página 107. 
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obtenfan una indemnización suficiente para garantizarles -

una satisfactoria situaci6n económica, y estando ya impedi

dos para el logro de nuevas oportunidades de trabajo, y pa

ra que permitiera también, la eficaz representaci6n sindi-

cal de los trabajadores organizados, sin represalias apoya

das en la posibilidad legal que hasta el presente opera y -

que permite al patrono negarse a someter al arbitraje, con

cretándose al pa]o de la indemnización constitucional ade-

m&s de la responsabilidad que le resulte del c~nflicto que, 

como se ha dicho, son insuficientes para el trabajador -

quien perfectamente necesita de la estabilidad en al traba

jo. 

Por otro lado era inaceptable que el patrono que des~i

de injustificadamente era quien podía a su arbitrio, modifi 

car 6 cambiar la naturaleza de la acci6n de reinstalaci6n -

que hace valer el trabajador agraviado, para sustituirla -

por una obligación de pago. 

Por otra parte considero que la 1egislaci6n mexicana ha 

encontrado con est~ reforma a 1as fracciones aludidas una -

forma que, si no es perfecta, cuando menos ofrece posibili

dades muy interesantes en lo que toca a la estabilidad en -

el trabajo. 
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Las fracciones antes seftaladas, en s~ versi6n reformada 

se hallan redactadas asf: 

XXI.- "Si el patrono se negare a someter sus diferen-

cias al arbitraje 6 a aceptar el laudo pronunciado por la -

junta. se dará por ter.minado el contrato de trabajo y qued! 

rá obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres -

meses de salario, además de la responsabilidad que le resul 

te del conflicto. Esta disposici6n no será aplicable en 

los casos de las acciones consignadas en la fracci6n si

guiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará

por terminado el contrato de trabajo." 

·~xrr.- "El patrono que despida a un obrero sin causa -

justificada, 6 por haber ingresado a una asociaci~n o sindi 

cato, 6 por haber tomado parte en una huelga lfcita, estará 

obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contraro-

6'a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. -

La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser 

eximido de la obligaci6n de cumplir el contrato, mediante -

el pago de una indemnizaci6n. 

Igualmente tendrá la obligaci6n de indemnizar al traba

jador con el importe de tres meses de salario, cuando se r~ 

tire del servicio por falta de probidad del patrono 6 por -
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recfhir. de El malos tratamientos, ya sea en su persona o en 

la de ~u c6njug~, padres, hijos 6 hermanos. El patrono no -

podr~ eximirse de ésta responsabilidad, cuando los malos -

tratamientos provengan de dependientes o familiares que - -

obren con el consentimiento o tolerancia de ~1." ts 

, ! VJ.JI. REFORMAS A LA FRAC~ION XII DEL ARTICULO 

123 EN SU APARTADO "A" EN 1972 y 1978. 

A continuaci~n veremos como estaba redactada la frac- -

~i6n XII en. su texto original: 

XII.- "En toda negociac16n agrfq>l a, industríal, mine

ra 6 cualquier otra clase de trabajo, los patrones estarán

obl igados a proporcionar a los trabajadores habitaciones ·c.Q. 

modas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no 

eicederán del medio por ciento mensual del valar catastral

de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, en

fermerfas y demás. servicios necesarios a la comunidad. Si

las negociaci~nes estuvieren situadas dentro de las pobla-

ciones y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien,-

75. Cfr. D1ARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Zl de Noviembre -
de. 1962, Página 5. 



- l~G -

tendr§n la primera de las obligaciones mencionadas." 76 

Posteriormente en virtud de la reforma qued6 como ense

guida se transcribe: 

XII.- "Toda empresa agrfcola, industrial. minera o de

cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, segOn lo

determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los -

·trabajadores habitaciones cómodas e higi~nicas. Esta obli

gaci6n se cumplirá mediante las aportaciones que las empre

sas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de con~ 

tituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer

un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos -

crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 

tales habiticiones." 

"Se considera de utilidad social la expedici6n de una 

ley para la creaci6n de un organismo integrado por represe~ 

tantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los -

~atronds, que administre los recursos del Fondo Nacional de 

la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimien-

tos conforme a los· cu~les los trabajadores podrán adquirir-

76. Cfr. Alberto Trueba Urbina. OB. Cit., Página 100. 
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en propiedad las habitaciones antes mencionadas.• 

"Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero -

de ésta fracción, situadas fuera de las poblaciones, esta-

r~n obligadas a establecer escuelas, enfermerfas y además -

servicios necesarios a la comunidad." 77 

· El maestro Nestor de Buen L. nos. dice respecto a esta -

reforma: 

"Lo fundamental de la nueva solución y sus ventajas re! 

pecto de la fórmula antigua se encuentra, por una parte, en 

que el beneficio se extienda a todos los trabajadores y no

s61o a los que laboren en la empresa con más de cien traba

jadores y, por ·la otra, en el hecho de que se establece una 

responsabilidad social que sustituye a la responsabilidad -

individual primitiva." 78 

Por su parte el maestr~ Mario de la Cueva, no está de -

acuerdo con .dic·ha reforma y nos dice: 

"Es una mentira constitucional la socialización de la -

77. Cfr. OIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 14 de Febrero 1972. 
78. Cfr. Nestor de Buen L. OB. tit., Página 365. 
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habitaci6n ya que perjudica en vez de favorecer a los traba 

jadores. los ~ue perdieron los mejores beneficios que se -

les otorgaba antes de esta reforma." 79 

Por otro. lado considero que el objeto principal de esta· 

reforma fué el de otorgar vivienda a los trabajadores. 

Con el· prop6sito de ofrecer medios de vida decorosos a

los trabajadores antes de ésta reforma se estipulaba que en 

las negociaciones ubicadas fuera de las poblaciones. 6 den

tro de ellas, cuando ocuparan un ndmero de asalariados ma-

yor de cien, los patrones tendrfan la obligaci6n de propor

cionarles habitaciones c6modas e hi~iénicas, asimismo, se -

previó'que éstos podrfan cobrar las rentas respectiva. sfem 

pre que no excedieran del me~io por ciento mensual del va-

lor catastral de las viviendas. 

La ¿lase obrera ha ¿onsiderado q~e·1•·soluci6n del pro

blema habitacional de los trabajadores constituye una condl 

ci6n indispensable para la el~vaci6n de su nivel de vida. -

Por tal motivo. las organizaciones sindicales lucharon du-

rante varios decenios porque se reglamentara adecuadamente-

79. Cfr. Mari6 de la Cueva. EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO, -
Editorial Porrúa,' México 1974. P~gina 389. 
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la disposici6n relativa del At.tfculo 123 Constitucional. 

Ello sólo era factible si se establecfa un sistema más

amplio de solidaridad social en el que la obligación que 

actualmente tienen. los patrones respecto de sus propios tra 

bajadores sirviera de base a un mecanismo institucional de

financiamiento e inversión, de carácter nacional. As1 será 

posible satisfacer, en el volumen y con la intensidad que -

se requiere, las demandas de habitación y facilitar al mis

mo tiempo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de -

las empresas. 

La coexistencia de negociaciones dotadas de abundantes

disponibil idades ~e capital y poca mano de obra, con otras

que poseen recurso financieros escasos y numerosos trabaja

dores, las diferencias en los ·niveles de salarios, la movi

lidad ocupacional y la desigual distribuci6n geográfica de

los centros de producción, constitufan obstáculos muy se- -

rios para el adecuado cumplimiento de una polftica efectiva 

de vivienda, si ~sta se apl·icara exclusivamente en el ámbi

to de cada empresa. 

En cambf~ la participacióri generalizada de todos los P! 

tronos del pafs har6 posible la extensión de este servicio

ª la clase trabajadora en su conjunto, mediante la integra-
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ción de un fondo nacional de la vivienda que otorgará prés

tamos al sector obrero para la adquisición, construcción, -

reparación y mejoramiento de sus habitaciones. 

Posteriormente en 1978, ésta fracción fué adicionada 

con 1o que establecía la fracción XIII, del mismo Artículo-

y apartado que hemos mencionado y a su vez la fracción que

se cita fué reformada. 

Posteriormente trataremos ésta reforma. Esto fué lo --

que se le adicionó a la fracción XII: 

XII ... 

"Ademis en ésos mismos centros de trabajo, cuando su P! 

blaci6n exceda de doscientos habitantes, deberi reservarse

un espacio d~ terreno, que no será menor de cinco mil me- -

tros cuadrados, para e~ establecimiento de mercados pGbli-

cos, instalación de edificios destinados a los servicios m~ 

nicipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo-

centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebí-

das embriagantes y de casas de juegos de azar." 80 

80. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 9 de Enero de 1978. 
Pigina 4. 
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IX. REFORMA Y AOICION A LAS FRACCIONES XI y XIII DEL 

APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

EN 1972. 

6riginalmente éstas fracciones en la redacci6n de su 

texto original, respectivamente, expresaban: 

XI.- ·"La segu.r.idad social se organizará conforme a las 

siguientes bases mfnimas." 

a).- "Cubrirá los accidentes y enfermedades profesiona-

les, las enfermedades no profesionales y maternidad, la ju

bilaci6n, la inviilidez, vejez y muerte." 

b).- "En caso de accidente o enfermedad, se conservará .. 

el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley." 

c)._- "Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso an-" 

tes ~e la fecha que aproximadamente se fije para el parto y 

de otros dos después del mismo. Durante el periodo de 1 ac

tancia, tendrán dos descansos extraordinarios por dfa, de -

media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además~ -

frutarán de asistencia médida y obstétrica, de medicina, de 

ayuda para lacta·néia· y del servicio de guarderfas infanti--

1 es." 
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d) :- ~'Los familiares de. los trabajadores tendrán derecho 

a asistencía médica y medicinas, en los casos y en la pro-

porci6n que determine la ley." 

e)r "Se establecerán centros de vacaciones y para recu

peraci6n, asf como tiendas econ6micas para beneficio de los 

trabajadores y sus familiares." 

f) .-"Se proporcionar~n a los trabajadores habitaciones

baratas en arrendamiento o venta, conforme a los programas

preNiamente aprobados." 

i111.- "Los militares, marinos y miembros de los cuer

pos de seguridad pOblica, asf como el personal de servicio

exterior se .regirán pQr sus propias leyes." 81 

Posteriormente fueron reformadas estas fracciones y co~ 

sfsti6 en la reforma que se hizo al inciso f) de la frac- -

c16n XI del apartado "B" y en la adici6n que se hizo de una 

segunda parte a la fracción XIII del 'propio apartado "B", -

del Artfculo 123 Constitucional. 

·XI. "La seguridad social se organizar~ conforme a las

~tguientes bases .mfnimas ·" ••• 

81. Crf. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 5 de Diciembre de-
1960. Página 3. 
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f)~-"Se proporcionará a los trabajadores habitaciones -

baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas 

previamente aprobados. Además, el Estado mediante las apor 

taciones que haga, establecerá un Fondo Nacional de la Vi-

vienda, a fin de constituir dep6sitos en favor de dichos -

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que

.permit·a otorgar a éstos crédito barato y suficiente para 

que adquieran en propiedad habitaciones c6modas e higiéni-

cas, O bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pa

gar pasivos adquiridos por éstos conceptos." 

"Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán ent~ 

radas al organismo encargado de la seguridad social, regu--

1ándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el -

procedimiento conforme a los cuales se administrará el cit~ 

do fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectf 

vos." 

XIII.- "Los militares, marinos y miembros de los -

·cuerpos de- seguridad píibl ica,_ ast- como el personal -de servi 

cio exterior se regir·án por sus pro pi as· 1 eyes. El Estado -

propor-cionará a los· m-i"embros en el activo del Ejérci_to, - -

Fuerza A~re~ y i~mada, las prestaciones a que se refiere el 

inciso f) de la fracci6n XI de éste apartado, en los térmi

nos similares a través del organismo encargado de la seguri 
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dad social de los componentes de dichas institu~iones." 82 

Con respecto a las reformas de las fracciones Xf y XIII, 

del apartado "B" del Artfculo 123 Constitucional fué con el 

objeto y la misma finalidad que la reforma a la fracción 

XII del apartado "A" del Artfculo antes mencionado. 

Con las modafidades que imp1ic~n dichas fracciones ya • 

que pertenece a trabajadores burocráticos y miembros del 

ejército y la armada de México. La fi'nalidad que tuvieron

estas reformas fueron las de otorgar habitaciones a los tr! 

bajadores al serviciio del estado con algunas diferencias • 

d~-los trabajadores en general. 

'~~r ejemplo no Onicamente se otorgan vivienda~ en venta 

sino tamb·ién en arrendamiento· y existe una mayor vigilancia 

en cuanto al estado y funcionamiento de las unid.ades habit,! 

cfonales de los trabajadores al servicio del estad9. en cam 

bio las unidades habitacionales del INFONAVIT se han queda

do en el oh·fdo ya que no existe vig-i1ancia ni les hacen 

las reparaciones necesarias tuando éstas lo requieren. 

82.-::c·f.r. DIARIO. OF:ICIAL DE LA FEDERAC.ION 10 de Noviembre de 
1972. 
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X •. REFORMA DEL PARRAFO INICIAL EN SU APARTADO "B" 

DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Originalmente el párrafo antes mencionado constaba de -

los siguiente: 

Artfculo 123.- "El Congreso de la Uni6n, sin contrave

nir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el -

trabajo, las cuáles regirán: 

A.- "Entre los obreros,· j·ornaleros, empleados, domht.1 

cos, artesano~ y. de una manera general todo contrato de 

trabajo." 

· · B.- "Entre los Poderes de la Uni6n, los gobiernos del

Distrito Federal y de los Territorios Federales y sus trab! 

jadores. 11 83 

· fero con la reforma modifica el texto d•l ~árrafo ini-

~ial-del apartado "B" def 8rtfculo 123, .circunscribt~ndo1o, 

en·l·o conducent~. al gobierno del Dist~ito Federal; ya no -

asf a: los gobiernos de los Ter.ritorios Federales (Quintana-

83. Cfr. DIARIO OFlClAL DE LA ~EDERACION 5 de Noviembre de-
1960, Página. s. 
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Roo y :Baja California Sur), que dejaron de existir como 

tales para converti~se en Estados de la Federaci6n por vir

tud del decreto constitucional correspondiente. 

En la actualidad del apartado "B" del ~rtfculo 123 ex-

presa lo siguiente: 

B.- "Entre los Poderes de la Uni6n, el gobierno del -

Distrito Federal y sus trabajadores." 84 

XI. REFORMAS A LAS FRACCIONES V. XI, XV y XXV, DEL 

APARTADO "A" Y A LAS FRACCIONES VIII y XI, INCISO 

C), DEL APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Originalmente la fracci6n V del apartado "A" del Arti'c.!:L 

lo 123 Constit~cional expresaba lo siguiente: 

V .• -.- "Las mujeres durante. los tres meses anteriores al

parto no desem~eftar~n trabajos ffsicos que exijan esfuerzo

materia l considerable. En el mes siguiente al parto disJr~ 

tar~n forzosamente de descanso, debiendo percibir su sala--

84. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC10N 8 de Octubre de 
1974. P4gina ·a. 
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rio fntegro y conservar su empleo y los derechos que hubie· 

ren adquirido por su contrato. En el perfodo de lactancia

tendr4n dos descansos extraordinarios por dfa, de media ho

ra cada uno, para amamantar a sus hijos." 85 

Posteriormente esta fracci6n quedó como se expresa en -

virtud de su reforma: 

V. - "las mujeres duran te e 1 embarazo no rea 1 izarán tr!_ 

bajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un

pel igro para su salud en relaci6n con la gestación, gozar4n 

forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la 

fecha fijada aproximadamente para el parto y de seis serna-

nas posteriores al .mismo, debiendo percibir su salario frit! 

~ro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adqu1 

iido por la relac16n de trabajo. En el perfodo de lactancia 

tendrán dos descansos extrao~dinarios por d1a, de media ho

r~ cada uno para alimentar a sus hijos." 86 

· Con respecto a esta r~form~~ considero que si fué de -

.gran i¡nportancia toda vez que protege en forma absoluta a -

85. Cfr. Alberto Trueba Urbin~. OB. Cit. Página 9), 
86 .. Cfr. DIARIO OFICI-Al DE LA FEDERACION de 31 de Diciembre 

de 1974. Página ·s. 
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la mujer trabajadora que se encuentra en estado de gesta- -

ci6n y a su producto siendo este apenas un prospecto. 

Sin embargo no podemos dar cuenta que no se le brinda -

de toda la protecci6n necesar;a a la misma ya que muchas 

ocasiones cuando se entera el patr6n que 1 a mujer está enib_! 

razada la despide por considerar que no tien~ el mismo ren

di"miento que tuviera si no estuviera en estado de gestaci6n, 

ya que es lo que le interesa al patr6n el rendimiento del -

trabajador sin importarle ante todo que es ser humano. Y -

las mujérei trabajadoras que se encuentran embarazadas g~n~ 

ralmente siguen desarrollando el mismo tipo de trabajo como 

s4_no lo estuvieren principalmente la mujer obrera. 

Por lo q·ue respecta a· ·1a lactancia casi es imposible -

que se l:leve a cabo esta :por res.ultar imposible el poder 

llevar a sus hijos a los centros de trabajo. 

<REFORMA A LA FRACCION XI DEL APARTADO "A" DEL ARTICULO 

ANTES MENCIONADO. 

Est-a reforma .consis-til'S anicarnente en cambiar dos pala-

bras del text~ ~ri~inal que expresaba lo siguiente: 
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XI.- "Cuando por circunastancias extraordinarias deban 

.. aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario -

por el tiempo excedente un cien por ciento más de los fija

dos para las horas normales. 

En ningan .caso el trabajo extraordinario podr§ exceder

de tres horas diarias,. ni de tres dfas consecutivos. Los -

hombres menores de dieciseis años y las mujeres de cualquier 

edad no serán admitidos en esta clase de trabajos." 87 

Esta reforma que parece intrascenden pero tiene vital -

importancia para determinar la forma en qu~ tiempo ha de ~

llEvarse a cabo el trabajo extraordinario y sobre todo pro

teger en el patrimonio del trabajador; su energ1~ ie.labor-

6 su fuerza de trabajo. 

Las palabras ·que fueron cambiadas en ~sta reforma a 1a

f~acci6n aludida son (tres d1as ~onsecutivos} como lo pode

mos ver en el texto original antes mencionado ~sas palabras 

se sus~ituyeron por las si~uientr~ palabras (tres veces con 

secut.ivas}. 

87.- Cf.r.. Alberto Trueba Urbina. 08. Cit. Página 100. 



_ 1,rn _ 

REFORMA A LA FRACCION XV DEL=APARTADO "A" DEL ARTICULO 

123 CONSTITUCIONAL. 

Originalmente la fracci6n XV, expresa lo siguiente: 

XV.- 11 El patr6n estará obligado a observar en la inst! 

1aci6n de sus establecimientos los preceptos legales sobre

higiene y salubridad y adoptar las medJdas adecuadas para -

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos 

y materi•les de trabajo, asf como organizar de tal maner~ -

éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajado

res ·la mayor garantfa compatible con la naturaleza· de la n! 

gociaci6n, bajo ·las penas que -al efecto establezcan la:s le

yes." 88 

. El nuevo texto de. la .fracci6n mencionada. se encuentra -

redactada ·asf: "El patrono estará obligado a observar. de-· 

a~uerdo con la naturalez• de sus negociaci6n, lospreceptos

legales. sobre higien~ y seguridad en las instalaciones de -

su es.table.cimi·ento y adopta-r las medidas ade-cuadas .para pr! 

venir ·accidentes enel uso de las máquinas, instrumentos y -

materiales de trabajo, asf como a organizar de tal· manera -

88. Cfr:. Alberto Trueba Urbina. 08. Cit. P§gina. 100. 
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hte, que resulte la mayor garantfa para la salud y la vida . . 

de los trabajadores y del productQ de la concepci6n, cuando 

se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al

efecto, las sanciones procedentes en cada caso." 89 

Esta reforma tuvo como objeto la de dar la mayor prote~ 

ci6n a los trabajadores y sobre todo a las mujeres en perf~ 

do de gestaci6n en los centros de trabajo en lo concernien

te a la higiene y seguridad. En los centros de trabajo - -

actualmente se exige que se integren comisiones mixtas de -

higiene y seguridad integradas por representantes de los -

trabajadores y de los patrones con el fin de realizar peri~ 

dicamente.revisiones en los centros de trabajo para detec-

tar que no haya anomalfas que pudiera poner en peligro la~ 

salud o la vida de los trabajadores. 

El maestro Nestor L. de Buen nos define el riesgo de -

trabajo como: 

ulos accidente' y enfermedades a que están expuestos 

l~s ~fabajadores en el ejercicio o con motivo ~el traba

jo."· 90 

· gg; Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 31 de diciembre -
de. 1974, Página 6. 

90. Cfr. N~stor de· Buen t. OB. Cit. Página 561. 
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-Oesgraciadam~ntl! nos -podemos dar cuenta que como mucha 

normas de trabajo· ·n·o· 'se lleva a cabo lo establecido en las

mismas, aún cuando la intenci6n de esta reforma es 6uena, -

no se da en la real·idad. Porque si bien es cierto que exi! 

ten las comisiones de higiere y seguridad en los centros de 

trabajo también es cierto que existe la insalubridad ya que 

normalmente no permite el patrón que se hagan los recorri-

dos establecidos en"el reglamento de higiere y seguridad en 

los centros de trabajo por parte de las comisiones de higi! 

ne y es únicamente cuando llega a inspeccionar alguna de -

las autori~ades competentes a los centros de trabajo es w -

cuando únicamente fratan de aparentar una higiere impecable 

en-- 1 os mismos • 
.. . ~ 

REFORMA A LA FRAC.CIÓN. XXV DEL APARTADO "A" DEL AR.TICULO 123 

CONSTITUCIONAL. 

La fracci6n a la que nos referimos constaba de lo- si

guiente: 

XXV.- "El servicio pára la colocaci6n de los.rtrabaja

~otes ~erá gratui~o ·pat~-éstos, ya se efectué por oficinas-

muni"cfpales, bols~s: d·e trabajo o por cualquiera otra Insti

'tuci6n. Ofl.cial .6.Particuta·r." 91 

91. Cfr. Alberto. Tr-ueba Urbina, 08. Cit. Página 102 



- 143 -

Con la 'reforma d~ que fu~ objeto se le adicion6 lo si-

guiente: 

"En la prestaci6n de ~ste servicio se tomará en cuenta

la aemanda de trabajo y en igualdad de condiciones tendrán~ 

prioridad .quienes representen la anica fuente de ingres~s -

en su familia." 92 

·Esta reforma tuvo como objeto la de proteger más que al 

trabajador desempleado a la familia toda vez que se le va -

a dar preferencia a quien sea la fuente principal de los -

gastos én la familia. Aunque existe una crftica por parte~ 

del autof R~b~n Delgado Moya argumentattdo que~ 

"Se quebrahta el principio ~e igual dad de condiciones- -

para el trabajo y atenta contra el progreso del pafs." 

REFORMA A LA FRACCION VII l DEL APARTADO "B" ·DEL ARTICULO 

ANTES MENCIONADO. 

·v11r.- ·"Los trabajadores gozarán de derec~os de esc•1~ 

f6n, a· fin de ~ue lbs ascensos se otorguen en funcf6n de 

92. Cfr~ DIARIO .-OFICIAL DE LA FEDERACJON 31 de Diciembre de 
1~74. P!gina 6. 
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los conocimientos, aptitudes y antiguedad.N 93 

Para finalmente adicionársele 1o siguiente: 

''En ·igualdad de condi.ciones, tendrá pr-ioridad quien re

presente la Oni'ca fuente de ingresos en sus familias." 94 

Esta r~forma tuvo el mismo objeto de que la reforma an

terior s<Hcr que ésta se refiere a los ascensos de los triib!_ 

jadores al servicio del Estado, que se les va a dar 1a pre

fe·rencia de· ascenso a quiene·s-representen la íinica fuen'.te· -

de ingresos de sus familias. 

REFORMA ·A LA. FRACCION.XI, EN SU INCISO C) DEL MISMO 

APARTADO Y ARTICULO ANTERIOR. 

La fraci16n XI, del apartado "B" en su inciso C} conte

. it1fa en su texto original: 

XI.·- . 

· t} "Las ~ujeres dtsfrutarán de un mes de descanso an--

93. Cfr. DIARIO OFICIAL PE LA FEDERACION, 31 de Diciembre -
de.1974, Página 6. 

94. Cfr.. DIARIO OFICIAL DE LA. FEDERACION, ·31 de Diciembre -
de 1974; Página ·s. 
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:tes de la fe~ha que aproximadamente se fije para el parto y 

de otros dos despu~s ~el mismo. Durante el perfodo de lac

tancia, tendr!n dos descansos extraordinarios por d1a, de -

media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además -

disfrutarán ae asistencia m~dica y obst~trica, de medicinas. 

de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderfa in

fantiles." 95 

Esta refo·rma tuvo c·omo objeto primordial el mismo que -

el de. la fracción V, del apartado "A" del Artfculo 123 -

Constitucional la cuál ya dementamos en su oportunidad y 

consiste en dar ma.yor protecci6n a la mujer que se encuen-

tra en estadó de gestaci6n. Considero que hay una mayor -

protecci6n con respecto • esta pro~ecci6n en la mujer que -

trabaja al servicio del estado ya que se le respeta lo :est!_ 

blecido en dfcha norma. 

Finalmente la Fracci6n mencionada qued6 como enseguida

se redacta. 

XI.· 

e). "Las ·mujeres du:T'a·nte el embarazo no rea.lizar~n ·tra

bajos que exfjan un esf'u:erzo considerable y signifiquen un-

95. Cfr.. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 5 de Diciembre de 
1960. Pág1na·6. 
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pe 1 fgro para 1 a: scrl ud en re l ac i 6n con la :ges tac i 6n. goza rá·n 

fonosamente de un' m·es de descanso antes de 1 a fecha fijada 

aproximada para el parto y de otros dos después del mismo.

debiendo percibir su salario fntegro y conservar su empleo~ 

de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos desean-

sos extraordinarios por dia, de media hora cada uno •• para -

aliment·ar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia mf 

'dica y obstétrica, de med-i-ci-nas, de ayudas para la lactan-

cia y del servicio de guarderías infantiles." 96 

XII. REFORMA Y AOICION ;A LA .FRACCION XIII Y PARRAFO 

INICIAL DEL ARTICULO 123 EN SU APARTADO "A" 

~ritinalmente el ~ontenido de estra fracción era lo que· 

se le adicion6 a la fracci6n XII. del mismo. ~·rtfculo y ªPª.!: 

tado qu~ ya tratamos en su oportunid~d. En la actualidad -

la fracción XIII, expresa lo siguiente. 

XIII.- "Las empresa:s, cua-lquiera que sea su activida·d, 

estar~n obligada:s.·=a :proporcionar a sus trabajadores, capaci 

tac'ión 6 adiestrami'e-nto para el trabajo. La ley reglameTit~ 

96. "Cfr. DIARIO -OFitIAt DE lA FEDERACION, del 31 de Diciem
.bre de 1974, Página s. 
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ria determinará los sistemas, métodos y procedimientos con

forme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha -

obligaci6n." 97 

"Esta reforma, .con si der6 que es de gran importancia toda 

vez que va a se·rvir para el desarrollo tanto del trabajador 

como ~el pafs,. ya que va a obligar a los patrones a propor

'Ciona.r capacit-aci6n a l·OS trabajadores para una mayor supe

raci6n del trabajador y de la industria misma. Por fortuna 

Oltimamente se le ha da~o un gran impulso a la capacitaci6n 

a través de diferentes organismos del Estado como por ejem

plo la Secretarfa de Educaci6n Pública. 

FINALMENTE TENEMOS ·t.;A ~A-D-ICION AL PARRAFO -IN-ICIAL DEL

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

- " La a·dici6n que se hizo al párrafo inicial fué la si-, .• 

gu'iente: 

:-Artfe'ul-o 123.- 1~Toda:¡:>ersona tien.e derec·ho ahtrabajo-

digno y socialmente· 'útil, al ·=efecto se promoverán la· .crea-

.ci6n de empleos· y la o'rgan'iz.aci6n social para el trabajo, -

conforme.a la Ley." ~ 8 

97. Cfr. DIARIO ·ofl~lAL DE LA .. fE.DERAC ION 9 de Enero de 1978. 

98. Cfr. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 19 de Diciembre de 
1978. Página 3. 
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. Co;nsidero .que es:ta adiciOn fué completamente dema·g6gica 

ya que vemos com~ d1a con d1a crece m~s el desempleo, ya 

quisiéramos que hubiera fuentes de trabajo, aunque n·o fue-

ran tan digno y social. 
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CONCLUSIONES. 

Toda sociedad humana y con mayor raz6n las que 

han alcanzado un nivel cultural importante co

mo son aquellas que cuentan con un Derecho de

sarrollado, tiene una movilidad. La sociedad

está sujeta a cambios de muy variada naturale

za, algunos condicionados por circdnstancias -

externas a ella misma y otros orginados dentro 

de su propio seno. 

Esta movilidad hace inevitable que los esque-

mas basados en normas rígidas vayan desconce-

t~ndose cada vez en mayor medida de las reali

dades a las que esas normas deben ser aplica-

das. 

Desde el térmfno de la Primera guer:ra mundial, 

sin embargo, el mundo en gene1·al !{con ello C_! 

sf la totalidad de los pafses, han tomado un -

ritmo muy veloz en su movilidad. Un torbellino 

de inventos., desc~brimientos, avances técnicos, 

modificaci'ones culturales, acontecimientos po

lftico·s. 1-u-chas sociales, conflictos bélicos y 

n·uevos: .f~n6menos. de organi_zación social. han -

puesto e~ ebullición a la mayor parte de las -
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antiguas sociedades en reposo. Con ello la A! 
sociaci6n entre la ley y la realidad social se 

transforman en un problema notorio. que el Ab~ 

gado no puede pasar por alto. 

Estos acontecimientos van hacer que se trans-

forme el Derecho Reformado las leyes existen-

tifa o c:reando nuevas normas juridicas. Como -

lo ha sucedido con nuestro máximo ordenamiento 

en materia del trabajo como lo es el Artfculo-

123 Constitucional así como otras tantas leyes. 

Todo esto hace del sistema legal una mara~a 1~ 

gi·slativa, que en ocasiones la hacen más c·orn-

pl icada y profusa, Los c6digos y las col ec.c1~ 

nes sistemáticas de leyes, que antes· pasaban -

de mano por generaciones de abogados, deben -

s'er reedftádas 'fras breves per'fodos de tiempo. 

por que son ta~t~s las innovaciones mediante -

leyes complementarias o reformas como lo hemos 

podfdo co.ns.fatar en nuestro"trabaja ·a las le-

yes anteriores. 

Atraves d.e'T desarrollo de este traba•jo nos pu

di~6s da~ cuenta que existen diferentes causas 

que· o·riginan. las reformas y modificaciones a -
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nuestrt Constitucfón en su Artfculo 123, mate

ria de nuestro traoajo. Orginalmente podemos

pensar que esas reformas son con el fin de prE, 

teger al trabajador y eso deberfa de ser el -

fin de esas reformas. Pero nos podemos dar - -

cuenta que también existen otros factores que

influyen para las mismas como lo son los aspe~ 

tos econ6.micos. polfticos y personales. 

Por ejemp~o ·en los regfmenes democr~ticos como 

lo es el de ~uestro pafs es notori~ el efecto

que produce lA tensión entre los grupo~ de - -

oprimidos y -0presores especialmente si el -

ambient"e -poTftico se carga sucesivamente a fa

vor de un.o' -Y· de otro. El grupo que ésta en'-'al 

za obtiene una modificación favorable a sus ·in 

tereses. como consecuencia el otro grupo va a

presionar para qu~ tambi~n sea favorecido y· 

viene como consecuencia la contr~ marcha co- -

rrespondiente.. Todo ello matizado, por cierto, 
" . . .• . .• . 

con tra11s:accetones y componendas entre e_llos --

: que hacen :a- 1-as leyes muy abundantes en nues-

tros precep~os poco ~laros y en algunas veces

t:ontrapuesto:s. Las niodifi.caciones de i eyes -

.puede también ser impulsada por afanes populiA 

-tas que·~~ tradicional entre nuestra sociedad-
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de tin gobierno que se siente d~bil y que es p~ 

ra obtener el apoyo de grupos numerosos o pol! 

ticamente fuertes. 

El factor econ6mico adquiere, también, un re--

1 ieve importante. 

Desde el momento mismo en que la producci6n de 

biepes no h~ sido suficiente_para colmar las -

erpectatiias de toda una sociedad violentamen

te sacudida por lo que se ha llamado "la revo

luci6n de las·espectativas", ni la cantidad ni 

el precio Je los artfculos de consumo; en que

a ~ra insu"ficiencia de bienes por distribuir se 

ha ,ag.r_e:ga·do la insuficienci_a de medios para a.!!, 

quirirlos; de parte del sector más numeroso de 

la poblaci6n como lo son la clase trabajadora; 

en ~ue la desocupaci6ri y el régimen de asala-

riado no han podido ser resueltos dentro del -

imperio de la libre iniciativa individual, y -

en que la ecohomfa nacional deben de proteger

se unas de otras de competencias de mercados

y de desiguales desarrollo y condiciones de -

·a·p·eraci6n, el .Estado ha debido admitir que, ·P! 

r·a 'VelaT· por los intereses generales, le co- -

rrespo~d~ una acci6n directa que venga a enea~ 
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:zar ciertos procesos económicos o, incluso, t.Q_ 

~ar la responsabilidad total de la economfa y

crear nuevas reformas a nuestras leyes para 

tratar de solucionar los problemas económicos

y sociales • 

Con fundada raz6n se critica hoy a las leyes -

el que cárezcan de esa elegancia y perfección

técnica que exhibfan las elaboraciones legisl~ 

tivas de otras épocas. Actualmente los defec

tos de forma abundan y contribuyen en gran me"" 

dida a aument~r la confusión legislativa, a d! 

.ficultar la aplicación de las leyes y a dismi

n·utr el prestigio del legislador. Preceptos - · 

mal redactados, disposiciones contradictorias

y obscuridades incomprensibles. 

Varias son las causas que determinan tan lamen 

table defecto. 

Una ·de ellas puede encontrarse en 1 a forma ur'.:. 

gi~a y precipftada en que se dicta la mayor -

parte de las nuevas reformas o creación de nu~ 

vas .. ·1eyes. La gran movilidad ·sacia 1 de hoy, -. 

~ la que antes nos hemos referido, plantea nu

merosos problemas que corresponde r~solver por 
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vfa l~gislativa, y éstos, a su vez, colocan a

la~ l~~islaturas actuales en la imposibilidad

práctica de ab·sorber la bastísima labor legif~ 

rante que ello significaría satisfacer. 

Impedido el legislador para dar cima a esa in

gente tarea, empieza actuar sin plan previo a! 

guno y desconser~adamente, procurando, en vano, 

cubrir un6 y otros problemas que aparece ante

sus ~jos, picoteando aquf y allá, sin calma ni 

sosiego; prefiriendo aquellas materias que, a

primera vista, 1 e parecen más urgentes. 

El manejo de una sociedad moderna es extremada 

mente comp9ejo. Supone un conocimientp profu~ 

do de los hechos sociales, informacf6n con la

que no, siempre se cuenta el legislador. Exige 

de ·técni~~s cada vez más especializadas, sien

do que los legisladores, por lo común, no son

t~cnicos sino individuos de "buena voluntad". 

La elaboraci6n de soluciones socia}oes, que·es-

·aque1lo a que hoy· tienden principalmente.las -

: leye~· nuevas y las reformas a las anteriores,

exigirta un estudio profundo de los anteceden

tes fá'ctfcos· y de la operabil fdad de las so

l~cibnis técnicas, y nos podemos dar cuenta --
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que~se da más en las legislaturas actua1es. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que 

la ley, a la que se tiene por una concreción -

de·la voluntad general de un pueblo que, haci~ 

do uso de su poder soberano, impone a través -

de sus r~presentantes las reglas de vida so- -

cial que deben imperar en una sociedad, no es

en la práctica, muchas veces, expresi6n de es~ 

voluntad general ni procura resolver materias

·o problemas que interesen verdaderamente a la

general.idad del pueblo. Quienes se han dedic~ 

do al estudio de ·1os procedimientos legislati

vos ~omprueban que muchas reformas o nuevas 1~ 

-yes son dictadas debido a la perseverante acti 

vidad de ciertos grupos o personas, represent~ 

tivos de intereses que no concuerdan con los -

colectivos, los cuales logran obtener la apr~-

baci6n de preceptos que los favorecen a ellos

mismos. 

De ac~erdo a mi c~iterio hay una medida de im

portancia que podrfa permitir la el~b9raci6n -

de refdrmas o nuevas leyes más- ·adécuadas, aún

cuand~; frente a·la crisis por el que atravie

sa nues·tro pafs, pudiera ser considerada apenas 



como un paliativo. Es la de apoyar a las le-

gislaturas actuales con un organismos técnico

multidicipl inario que los asesore en sus ta- -

reas. 

Nadie duda que son los representantes popula-

res los que deben adoptar las decisiones de -

fondo y~esolver sobre el sentido de las medi

das legislativas que se estimen necesarias. P~ 

ro esas decisiones podrían estar precedidas 

por un estudio :acabado que informe sobre todos 

los antecedentes de hecho y de derecho.que - -· 

sean apro~iados, para que después de tomadas -

las decisiones por aquellos representantes con 

el debido conoc~~iento de causa, sean seguidas 

por un p~ocldim{entos técnico jurfdico de ela

boración formal, que convierta esas decisiones 

en preceptos j'url'dicos concretos, bien· coordi

nados entre si y debidamente armonizados con -

el resto de la legislación, redactados en tér

minos claros y p'recisos. No habría dificultad 

alguna para pre·veer un procedimiento especial

de rechazo de la redacción propuesta por el -

organismo técnico, cuando los representantes -· 

del pu·eb'lo estimaran que su voluntad no ha si

do debi~amente interpretada en el texto prepa-
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rado por aquél. 

Si tal organismo técnico ~ispone de un centro

de documentaci6n apropiado y cuenta con perso

nal apto de variadas especialidades, que esté

anal izando permanentemente, en el más alto ni

vel científico y técnico los problemas polfti

cos, sociales, econ6micos y jurfdicos que se -

.p-resent.en en el cuadro nacional, sería posible 

llegar~ conciliar el respeto de la voluntad -

popular con las exigencias de una legislaci6n

más adecuada a las siempre más complejas exi-

gencias sociales. 

~~·anterior permite que pasemos a otra con¿lu

si6n, más avanz.ad.a pero inevitable, cual es -

que llegará el momento en que haya que adoptar 

la decisi6n de revisar en profundiad la manera 

como hasta ahora se formulan las reglas jurfdi 

cas en nuestro sistema. Ciertamente, como so

luctón definitiva, no bastan reformas de mero

'Procedimiento, ·como un organismo técnico po- -

dría ~vitar que a futuro las leyes adolecieran 

de· los defifctos que hemos señalado~'· Pero con

tinuar-fa subsistiendo todo el ordenamiento ju

rfdi~o precedente con su carencia de princi- -
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pios rectores, en la unidad, su desbordante 

abundancia y desorden de normas, y, princ·ipa.1-

mente, su falta de adaptaci6n a las exigencias 

de una sociedad moderna O· que aspira serlo. 

Una mejorfa para el porvenir significarfa poca . . 

cosa y no disminuiría mucho el riesgo de des-

cordancia o descordinación, que en el momento-

presente es tan .serio. 

Además, si la realidad nos dice que ~ivimos en 

una sociedad muy fluida en cuanto a sus· proye.f. 

tos sociales, a sus costumbres y a sus necesi

dades, lo 16gico serfa introd~cir un sistema -

legal nuevo que· tuviera como notas distintivas 

el ser ·s·i:mple, escueto, conciso y fácilmente -

modificable conforme a las exigencias sociales. 

La f1 exibil ida'd y simplicidad de las normas j_!! 

rfdicas debiera ser, por consiguiente, una me

ta muy decididamente buscada dentro de un~ so

ciedad en proceso-s de cambios. Por cuanto más 

apegado~ la vidai más concreto, más casuísti

co sea un' ·orden :ju"rfdico, más atado se hallará 

·a· su ma·terta·l cultural, ·econc5mica y social. 
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