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CAP lfULO 1 • 

EL TRABAJO EN LOS PERIODOS PRECORTESIANO Y COLONIAL. 

Swnarlo: 

,1 

lo.- Epoca precorteslana. 

2o.- M6xlco Colonl•la 

a).- Ordenanzas de Gr .. los. 

b).· Leyes de lndles. 

e).- Las Encomiendas. 

d).- Las Nuevas leyes. 
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lo•- EPOCA PRECORTESIANA: 

En el pueblo azteca exlstfan deslguáldades de -

clases, las.que aumentaron a rafz de su victoria sobre

los tecpanecas. Al ocurrl r la conqul.sta espanola, el -

pueblo se encontraba dividido en grandes nGcJeos de po-

' blacl6n; el cómGn del pueblo o macehuales,.clase deshe-

redada, y los nobles y senores, clase Integrada por los 

guerreros, sacerdotes y los comerciantes, ( pochtecas ). 

La clase militar era la que gozaba de mayores -

privl leglos, le segufa la sacerdotal y la de los poch-

tecas que alcanza preponderancia al poner su actividad

ª 1 serv 1 c lo de 1 a func i6n g,Lierrera de 1 pueblo azteca. 

La casta de los guerreros era la encargada de e

jercer todas las funciones polfticas del Estado. El --

tlacatecutl i o Rey, debfa de ser Indefectiblemente un -
l. . 

guerrero que hubiera realizado grandes hazanas; el CI -

huacoatl, Virrey o Lugarteniente General; los miembros

del Tlatocan o Consejo, tambl6n tenfan que ser g~erre -

ros, la casta guerrera estaba constitufda por militares 

de carrera, pues para ser admitidos como guerreros era

menester abolengo y eduaci6n. Exclusivamente los des -

cendientes de los seftores y los preparados en el Calme

cac y en el Telpochcalli, podfan aspirar a los privile

gios de la nobleza y al gobierno del pueblo azteca (1). 
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La clase ~acerdotal, indirectamente gobernaba al 

pueblo azteca, interventa tanto en los lllAs trascenden -

tales actos de la vida p~bllca y privada de sus gober -

nantes, como en los mas veniales. Era una clase cerrada 

y su ordenaci6n y jerarqufas tan perfectas como la de -

los guerreros. La rel igi6.n desempel'laba una funcl6n so -

bresaliente en la vida de los aztecas, de donde emanaba 

la superioridad de la clase sacerdotal. 
~. 

All'ibas clases, guerrera y sacerdotal, eran real • 

mente óciosas en el sentido econ6mlco del vocablo, y -

por tanto, gravitaron sobre la poblacl6n desheredada, -

esto es, sobre los macehuales y pueblos sojuzgados a -

quienes cobran tributo. El reparto de las tierras con -

quistadas favorecta a estas clases, pues se les adju -

dlcaba gran parte de lllas, las que·eran cultivadas por 

la gente com(jn o·por los siervos que quedaban ligados a 

la tierra indefinidamente. 

Comerciantes.- El comercio alcanz6 singular re -

levancla, pese a que en su gran parte, se realizaba a -

base de trueque. El comercio nace paralelamente al ase!!. 

tamiento de la tribu en el lago, y a medida que con---

quista mAs pueblos, fu~ alcanzando mayor incremento e -

influencia la clase de los Pochtecas, los que no s61G -

sustentan un comercio contTnuo entre los pueelos some.-
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tldos a Tenochtltlan, sino aOn con pueblos Independien

tes respecto.a Jos cuales comunican al Estado Azteca,-. 

toda clase de Informes que sirven a 6ste para real Izar·, 

sus conquistas. Los comerciantes son aut6ntlcos seno--

res, poseen jefes excluslvos, est6n sometidos a una ju

rlsdicci6n propia con potestad bastante para arreglar -

el tianguis y resolver diferencias entre sus mlembros;

recibfan honores y beneficios especi~les y era una cla

se por todos conceptos acomodada. 

Los Macehuales.- Sobre la gente comGn del pueblo 

descans6 siempre el sostenimiento del Estado Azteca. -

Los macehuales eran bAslcamente agrlcultores, la lnstl· 

tucl6n del Calpulll no tenfa otro objeto que la agri--

cultura. Aunque al Calpulll se le hayan aftadido funclo-
' 

n.es p(ibl leas y mi litares, su meta esencial era lograr -

que la masa del pueblo no careciera de tierras para su

subsistencia. 

Servidumbre.- En la poblacl6n asf diferenciada,

surgen tres instituciones, por virtud de las cuales los 

lndlv iduos a ellas somet Idos, quedaban sujetos a un r6-

gimen especial. Se trata de los esclavos, mayeques y --

ti amenes. 

Esclavitud.- La esclavitud, tal y como la cono-

cernos, es una institución e~ la que el hombre sujeto a-



ell1, se equlp1r1 a un objeto y sobre el cual se pueden 

ejecutar 101 mismos •ctos jurfdlcos y m1terl1les que •• 

sobre lH COSH, el HCllVO cuece de person1lld1d Ju. 

rfdlca. L• esclavltu.d entre los 1Ztec11 no 11ume HtH· 

c'r1cterf1tlcas. El esclavo 1ztec1 tiene personalidad· 

Jurfdlc11 puede 1ctu•r Jurfdlc1mente1 es, o puede ser,· 

propietario; tiene, o puede tener, mujer e hijos, astos 

aGn siendo esclavos sus padres son libres. El esclavo 

azteca puede ser objeto de tranHcclonu merc1nt 1 lts, • 

pero pare e1lo se precisa de su consentimiento. El pro• 

dueto del trabajo del esclavo, cu1ndo no er1 encomenda· 

do por el patrono, pertenecfa al esclavo. Por todo e •• 

llo, el Maestro y Licenciado Alfonso Caso, desde su ca
tedra de la Facultad de Derecho, Ilustraba que, la es· 

clavltud sobre los mexicanos, no se puede equiparar a • 

la esclavitud romana y que el esclavo 1zteca padecfa ·• 

tan s6lo una 11 capltls dlmlnutlo". 

Tlamenes.· En el pueblo azteca exlstl6 un traba· 

Jo Indispensable como envilecido. Fue la carga de artf· 

culos que_ tenfa que real Izarse por medio de hombres, 

dado que, no habfa otra forma de la cu1l echar mano, A· 

los que adoptaban tal medio de vida se les llam6 Tlame· 

nes y constltufan la clase mas baja del pueblo 1zteca.· 

Se les estimaba simplemente como un medio de transporte 

y s6lo para ello eran utl !Izados ( 2 ) • 
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En este perfodo, la regulacl6n del trabajo se •• 

desconocfa completamente, pues la prestac16n del servl· 

clo no emanaba de un acto voluntario, pues todo trabajo 

era Impuesto. 

2o.· MEXICO COLONIAL. 

a) •• Ordenanzas de Gremios: 

Fueron expedidas para reglamentar el trabajo que 

podta estimarse calificado y pretendiendo favorecer a.

los lndfgenas. En real ldad, pese a la benignidad del •• 

Virrey o del Ayuntamiento de la ciudad de Mexlco, tales 

ordenanzas reglamentaban la mano de obra espa"ola, ase· 

gurando a los espanoles el ejercicio de ciertas profe • 

slones de las que muy raramente exdufan a los Indios,· 

porque no vetan en la mano de obra lndfgena, un peligro 

para los artesanos espanoles; en cambio, siempre ellml· 

naban a los negros y a los mulatos. La franquicia crea· 

da por Las Ordenanzas era para el artesano Ibero, hom • 

bre 1 lbre, capaz de vigilar y defender su lnteres por· 

sf mismo, quien por tales razones, admltfa el sacrlfl·· 

clo de pasar por el aprendizaje, para despues alcanzar· 

la.1merced de la maestrta. 

El objetivo de Las Ordenanzas fu6 repartir entre 

los maestros de la ciudad la capacidad de consumo de 

sus habitantes en forma equitativa, no Interesaban a 
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Las Ordenanzas las condiciones de trabajo, los abusos -

de los maestros, las condiciones para los que obtuvle -

ran ventajas sobre sus companeros y todos los dem.ts --

problemas de trabajo y medidas de ·prevlsl6n, a los que

ni siquiera se les aludfa. 

b).- Leyes de Indias: 

En su aspecto de proteccl6n a los naturales con

trastan las Leyes de Indias con las Ordenanzas de Gre 

mios, las primeras tutelan a los nativos para liberar -

los de los abusos de que los hac1an vtctlmas los con 

qulstadores. La meta de ellas no es el trabajador en 

general, es el ·Indio; es por ello que la tutela se ex -

tiende a todos los aspectos de su v)da social y de re • 

lac16n, pero como los abusos son notorios y mas graves, 

tratAndose de los vfnculos existentes entre espanoles -

e Indios y con motivo del trabajo, resulta explicable -

que gran parte de estas leyes hayan tomado como objeto

de su proteccl6n al Indio como sujeto de trabajo. 

Es asf como se Instituye una serie de condlclo -

nes de trabajo aplicables exclusivamente al trabajador

lndtgena, lo mismo se trate de aqu61 que proporcione un 

servicio por virtud de un contrato de trabajo libremen

te concertado o del que debe prestar un trabajo forzoso 
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De lgu1I modo que nuestr11 leyes~ hin flj1do un1· 

determln1d1 ed1d, 1 partir de 11 cu1I 101 menores pu•· 

den 1er 1dmltldos en el trabajo, les Leyes de lndl1s •• 

.hicieron lo proplo1 11 Orden1mo1 que 111 mujeres e hijos 

de los Indios, de estancias que no lleguen 1 ed1d de 1•• 

' trlbuur,esU fijada en los dieciocho arios 11 

Destace entre 11s relativas el tr1to hum1no la • 

Ley 11, T1tulo X, Libro V 1, que declara: 11 Encerg1mos • 

y mandamos a los Virreyes, Presidentes y Gobernadores,• 

que por sus persones y todos los demas ministros y jus· 

tlcl1; averigüen y castiguen los excesos y agravios que 

padecieren con tal moderacl6n y prudencia, que no dejen 

de servir y ocuparse en todo lo necesario y que tanto· 

conviene a ellos mismos y su propia conservacl6n, ajus• 

tando en el modo de su servicio y trabajo, que no h1ya· 

exceso ni violencia; ni dejen de ser pagados, guardando 

111 leyes que sobre estos disponen, de que tengan partl 

cular cuidado, que despu6s de lo espiritual sea esto lo 

primero y principalmente procuren; y si les pareciere • 

que •s necesario y mayor remedio~ lo contraten con sus· 

audiencias y otras personas celosas del servicio de ••• 

Dios Nuestro Serlor y Ministros; y con su parecer y el • 

de las audiencias nos avisen para que proveamos lo que· 
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. mh convenga 11 

A leyes tan justas se agregan las de proteccl6n

al salarlo, el que no podf a ser objeto de descuentos, -

se senalaba un t6rmlno para su pago, debfa de cubrirse

forzosamente en dinero y personalmente al Indio. Se ln1 

tltuy6 el descanso semanario en domingo, se amparaba a

los Indios en contra de los trabajos Insalubres y labo

res pel lgrosas. 

Se ha tildado a las Leyes d~ Indias, el que los

espanoles llevados de su desmesurado af6n de riqueza, -

nunca las hayan observado, y por lo contrario, hayan a· 

busado de todos los Indios en forma Infame, obllg6ndo·· 

los a ejecutar trabajos de toda especie y en las peores 

condiciones sin 1 lmltacl6n alguna. 

Desde el punto de vista puramente te6rlco, las -

Leyes de Indias, en cuanto crean un r&glmen de tutela • 

y proteccl6n del Indio en forma franca y decidida, son· 

acreedoras de toda alabanza. 

e).- Las Encomiendas: 

La Encomienda tuvo su origen en las Antillas. En 

1495-1496, Crlst6bal Col6n Impuso a lo~ vecinos m1yores 

de catorce anos de las provincias de Clbao y de la Vega 

- 8 -
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Real, y a todos Jos que vivTan cerca de las minas, un·

tributo para el rey, consistente en cierta cantidad de

oro cada tres meses; los Indios no vecinos de las minas • 
debTan de entregar una arroba de algod6n por persona; -

en 1497 Impuso a los Indios servicios agrTcolas en fa-

vor de los espa~oles. · 

Cuando HernAn Cortés conquist6 la Nueva España,

conforme a los procedimientos de las huestes espa~olas, 

repartTa a sus soldados,el oro, los Indios cautivos, y, 

por Oltimo, implant6 Las Encomiendas. 

La Encomienda era un derecho otorgado por merced 

real a los benem6r)tos de Las Indias para percibir y 

cobrar para sT los tributos de Jos indios que se l~s 

encomienden por su vida y la de un heredero, conforme a 

la Ley de Ja Sucesi6n, con obl lgaci6n de cuidar del --

bien de los Indios en lo espiritual y temporal, y de. -- . 

habitar y defender las provideñcias donde fueron enco -
! 

mendados y hacer cumplir todo esto con homenaje o jura-

mento particular. 

Ante los abusos de los encomendadores se prohi -

bleron Las Encomiendas: En 1524, Cort!s contest6 al em

perador por cart·a a la prohibici6n de repartir, deposi

tar y encomendar a Jos naturales de la Nueva España, --

- 9 .. 
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diciendo: 11 Me manda Vuestra Grandeza que no reparta, -

deposite, ni encomiende de ninguna manera a los natura~ 

les de estas partes, a los españoles que en ella resl • 

den, diciendo no poder hacer con conciencia y que por • 

ello Vuestra Celsitud mand6 juntar letrados, te61og~s_,. 

los cuales concluyeron, que Dios Nuestro Señor, los ha

bTa hechos 1 ibres, no les podfa quitar esta libertad "• 

En estas partes, los españoles no tienen otr~s • 

g6neros de provecho, ni manera de vivir, ni sustentarse 

en ellas, sino pór la ayuda que de los naturales recl -

ben a ellas vivieren perpetuamente, habiendo respeto a

las personas y servicios de cada uno, quedando a Vue~ -

tra Alteza la suprema jurisdicc16n de todo, porque de 

6sta manera cada uno los mirarfa como cosa propia, y 

los cultlvarfa como heredar, que habrá de suceder en 

sus descendientes, y hacers~ hfa que el cuidado que ~o-
., 

s61o agora tengo e ha de tener la persona que Vuestra • 

Majestad fuere servido y gobernare estas partes, lo tu

~leran todos y cada uno en particular en lo que le to -

case 11 
( 3 ) 

Pese a las 6rdenes reales, los repartimiento~ -· 

prosiguieron y ante la imposibilidad de hacer respetar

sus mandatos, los monarcas se vieron forzados a recono

cer la encomienda e impusieron al encomendero y a lo~ -

- 10 -



naturales las obligaciones que les parecieron habrf~n • 

de acaparar 6stos, reduciendo al mfnlmo el aspecto del· 

servició forzado de la encomienda. 

De esta suerte, el trabajo fu6 substltufdo por -

el tributo, Ja poblacl6n encomendada tenta Ja obl lga·-

c16n de trlbu.tar en beneficio del encomendadero, y como 

16glca prevlsi6n se sent6 el prlncJplo de que Jos nftU• 

rales encomendados s6lo voluntariamente podfan ser QCU· 

pados por los encomendaderos en trabajos personales. 

A cambio del tributo. que se le cubrfa al enco-·· 

mendadero y que no debfa pasar de $ 2,000.00 al ai'lo, --
• 

6ste estaba comprometido a adoctrinar a los Indios, de

fender~os en sus personas y haciendas de toda clase de· 

ataques, procurar su bien espiritual y temporal y de no 

causaries ningOn agravio. 

d) •• Las Nuevas leyes: 

En el ai'lo de 1539, el asunto de los Indios vql·· 

vl6 a preocupar a la corona que convoc6 a una junta en

el ª"ºde 1542 en Valladolid. Concurrieron a ella, ·Gar• 

cfa y loalza,. Presidente del Consejo de Indias; Ramfrez 

de Fuenleal, Presidente de la Audiencia de ValladolJ,d;· 

Don Juan de ZOi'llga, Comendador de Castilla y ayo del --

- 11 -
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'Prlncipe Don Felipe, y otros distinguidos miembros de -1 

La Corte. 

En esa reuni6n, Fray Bartolomé de las Casas, --

present6 una propuesta aconsejando a Vuestra Majestad,

ordene, mande y constituya con la susodicha Majestad y

solemnidad en cartas solemnes por sus premáticas.s~n--

ciones y leyes reales, que todos los indios que hay en

tadas Las Indias, ast c0mo los ya sujetos, como los que 

aquf adelante se sujetaren, se pongan, reduzcan e in--

corpo.ren en la Corona Rea 1 de Castilla y Le6,n, en cabe

za de Vuestra Majestad cano si'.ibd i tos y vasa 11 os 1 i bres-

que son y ningunos est~n encomendados a cristianos es -

pai'loles 11 ........ 
Para fundamentar su demanda, Fray Barto'lomé ale-

gaba: 11 Los indios reciben muchos.agravios de sus enco

mendaderos y no tienen paz ni tranquilidad para dedi--

carse a las cosas divinas y guardar los mandamientos y

la Ley de Dios Cristiano y el Gobierno Real. Y dando 

los indios a los espai'loles encomendados como Jos tie 

nen, o depositados, o feudo, o por vasallos C<;JlllO los 

quieren, son gravados y fatigados con muchas cargas, e

servicios e intolerables vejaciones y pesadumbres, asf

como que sirven de dos maneras.: una, todos los indios,

muchachos, comi'.inmente, y muchas que hablan tOlllildo a sus 
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padres 11&.anles naborfas, que quiere decir criados; la 

otra, son los indios que les hacen la labranza y cogen
;, 

el oro a temporadas y se van a sus pueblos despu~s bien 

hambrientos, molidos, flacos y cansados, van mal vesti

dos, con una camisa de algod6n encima de otra de canas

tilla, si la alcanzan y si no la de algod6n sola y en -

lugar de borcegufes y zapatos unas alpargatas y unas --

antiparras. 

El tratamiento que¡hacen y siempre han hecho a -

los indios, en remuneraci6n de sus contfnuos servicios

y trabajos, son muchos azotes y palos y otra palabra no 

oyen de su boca, sino, perro, y plugiera a Dios que co-. 
mo a sus perros t~ataban y no tienen en mAs matar diez

º veinte indios cuando se les antoja, a cuchilladas y -

probando, por su pasatiempo, las fuerzas' o filos de las 

espadas, qtie si fuera matar gatos. Padeciendo las gen -

tes todas estas vejaciones huyen los indios a los mon -

tes y sufren en las minas y en los trabajos, casi pas -

mados, insensibles, pusi!Animes·, degenerando y dejAndo

se morir, caJJanqo desesperados, no moviendo personas -

del mundo a quien pudiesen queja.r ni que de el Jos se a

P iadilsen " ( lt) • 

Por último, aducfa: Como Las Indias estAn tan -

lejanas no se puede dirigir la materia de las encomien-

- 13 -
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das por medio de prohibiciones y c6dulas parciales, de

be dictarse una 6rden general de la que resulte impósi

bi 1 idad. de pasar en contra de el las. Si el rey efecttia-· 

la incorporaci6n total en su corona de tos indios, 6s-

tos lo amarTan y servirfan. El amor del stibdito es in -

dicio de prosperidad en el reino. 

Como corolario de las juntas de Valladolid y --

Barcelona, se promulgaron Las Nuevas Leyes del año de -

1542, cuyos capTtulos m~s relevantes s~n: El XXIV, que

prohibfa emplear a los indios como bestias de carga; El 

XXV, que prohibfa llevarlos a pesquerfas; El XXVI, que

desposey6 a virreyes, gobernadores, casas de religi6n,

etc., etc.; El XXX, que suprimi6 toda encomienda nueva-

y el XXXVI 11, que o,rden6 la tasaci6n de los tributos y

que de estas rentas el rey se acudiera al encomendadero 
• 

sin darle mando sobre los indios. 

En virtud de estas leyes, no habla espa~ol en 

todas Las Indias, a quien no se quitasen indios. Huy 

pronto, los afectados, se movilizaron para que fuesen -

.derogadas, y asf,en 1544, Jos dominicos se pronunciaron 

en favor de las.encomiendas al igual que los colonos, -

el obispo, las autoridades, se mostraron acordes en la-

dificultad de cumplir la ley. El resultado de su oposi-

- ·14 -
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~i6n fu6 la revocaci6n de 1as Nuevas 'Leyes en e1 afto de· 

1545, fracasando asf rotundamente los nu~vos proJi6sitos 

del Obispo de Chiapas, quien derrotado y abatido march6 

para España. 

Tres largos siglos dur6 Ja innora1 e injusta ex

p1otaci6n de Jos indios por parte de Jos espafto1es, 

hasta e1 afto de 1810 en que la gleba se sub1ev6. 
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CAPITULO 11 

LA CUESTION LABORAL EN El MEXICO INDEPENDIENTE • 

Sumario: 

Jo.- M6xico Soberano: 

a).- Primeros anos de vida independiente. 

b).- Estatuto OrgAnico Provisional de Ja RepG-

b 1 ica Mexicana. 

e).- Constituci6n Po1ftica de 1857. 

d).- Leyes de Reforma. 

e).- Legislaci6n del Imperio. 
t 

f).- C6digos Civiles de los aAos de 1870 y 
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3o.- MEXICO SOBERANO: · 

a).- Primeros ailos de vida independiente: 

Realizada nuestra libertad polftica mediante un-

1110vfmiento armado. la suerte de la naciente RepOblica -

qued6 en manos· del militarismo triunfante y del clero.

Ambos para la consecuci6n de sus fines, s6to protegfan

gobernantes de su propia hechura para mantenerlos bajo

su absoluta férula y en instituciones que afianzaran su 

posici6n de privilegio. Al constituirse el Estado ~i

cano. las legislaciones que se expidieron no se preocu

paron por la situaci6n del trabajador y del campesino,

atendiendo los legisladores tan s61o a los aspectos po

lfticos y a los de sus propios beneficios. 

La posición del trabajador en el M6xico Indepen

diente mejoraba en cuanto a que, deja de estar vincula

do a una naci6n extranjera, pero no asf en cuanto a las 

condiciones de trabajo. 

Los primeros años de nuestra vida i·ndependiente, 

se singularizan por los golpes de estado, el desconoci

miento de congresos y constituciones para saciar egofs

mos personales, animados por los intereses creados de -

las clases acomodadas, atrae sobre las incipientes ins-

. tituciones del nuevo 6rden polftico, el mAs absoluto --
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recelo y la mas honda desconfianza, por otra parte, de~ 

de sus inicios el Estado tuvo que.enfrentarse con las 

conquistas de dos grandes bandos: El clero y los gran -

des hacendados que durante la guerra de Independencia,~ 

lograron no s61o conservar, sino acrecentar sus privi -

legios al robustecerse el derecho de propiedad; pugnan

do ademAs, por el control del nuevo Estado, gracias a -

una activa lntervenci6n polftica. 

Desde el primer momento de vida del Estado Mexi

cano, empezaron a perfllarse'dos corrientes ideol6gi--

cas: Una, que soslaya el mantenimiento de los privile -

glos de origen colonial, que hacfa unirse fuertemente a 

los ~erederos de las ántlguas clases dominantes que 

capta a su causa, a los nuevos titulares de riqueza y -

de privilegios, tales como los jefes militares, caci--

ques, rentistas, etc.,. etc., entrampados en estorbar --

todo Impulso de progreso y adelanto. Frente a esta pos

tura obstruccionista inclinada a postergar en todo la • 

expansi6n del Estado Independiente, encontramos en a -

bierta oposici6n a una minorfa intelectual directora, -

respaldada por la masa proletaria, que ansiaba el mejo· 

raniento de su clase y la regeneraci6n social de la an

tigua organizaci6n. Esta etapa culmi~a con la divisi6n· 

entre centralistas y federalistas, la que en apariencia 

s61o implicaba una cuesti6n de organizaci6n administra· 

·. 



tlva, pero que en el fondo entrañaba una lid clara y a

bierta. En el fe~eralismo gravitaba la.influencia reno

vadora. En el centralismo se acogta el impulso conser -

vador y obstruccionista. Este antagonismo encuentra su· 
-

·total manlfestaci6n en la justa trabada entre los partl 

dos liberal y conservador. 

El partido 1 iberal, integrado por el elemento-· 

humano avanzado, contando con la s impatta--y apoyo popu· 

lares, b~sc6 las nuevas pautas, El partido conservador, 

prohlj6 las f6rmulas del antiguo régimen, adhiriéndose

ª los representativos de la España Feudal. La brega de; 

ambos part Idos como factores de acc-16n y reacci6n en -

nuestro devenir po11tlco, decidieron los diversos pe·-

rTodos de nuestra vida p~bllca con las consecuentes Im

plicaciones internacionales, 

De este modo, tras La Guerra de Independencia, -

el pueblo mexicano qued6 te6ricamente manumitido, no -

obstante, durante el perTodo independiente, slgul6 ata· 

do a los detentadores de la riqueza de origen colonial· 

y a las nuevas clases, que en la lucha, habTan conquis

tado supremacf a y poderte, 

El siglo XIX,en México, ignor6 totalmente el De

recho Laboral. Durante la primera mitad, contlnu6 vi --
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gente el viejo Derecho Español, Las Leyes de Indias, 

·Las Siete Partidas, La Novtslma Recopllaci6n, etc. A 

tas viejas ordenanzas se les cambi6 el nombre por el de 

reglamentos. En todas el las se tutela a una clase so··· 

cial la detentadora del poder y la riqueza. 

Los hls .. ~oriadores han destacado que la situación 

de los trabajadores no prosper6 en modo alguno, y que,

por el contrario, declin6, puesto que, adem3s padecl6 -

las consecuencias de la crisis polttlca, social y econ~ 

mica en que se débatfa el pats. 

Los latifundios y las Industrias perclbfan toda_· 

la protecc16n del poder p~bl ico. La corriente dominante 

era auxiliar ante todo y sobre todo, a los poseedores -

de la riqueza, los que de esta suerte ensancharon sus • 

recursos que los situab~ cerca del gobierno, influyendo 

en favor de ~u poslcl6n. La clase laborante adoptaba 

medidas netamente abstencionistas, quedando a merced 

del capricho de Jos detentadores de la riqueza, dado 

que, la intervenci6n del gobierno era unl lateral, 

b).- Estatuto Org~nico Provisional de Ja RepO--

bl lea Mexicana: 

Expedido por Don Ignacio Comonfort, el 15 de ma

yo de 1856, en materia laboral s61o se ocup6 de la du--
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racl6n del contrato de trabajo ( Art. 32 ), de la forma 

en que debfa tener lugar la contrataci6n de los menores 

de catorce años, demandando para su validez el consentl 

miento de los padres o tutores del menor, o en su de--

fecto la autorizaci6n de la autoridad política ( Art. -

.3 3 ) • 

c),· Constituci6n Polttica de 1857: 

La Declaraci6n de Derechos del 5 de febrero, --

pre~mbulo de nuestra Constituci6n de 1857, es induda·-

blemente uno de los mh trascendentales ins.trumentos --

del siglo XIX, pues de acuerdo con el ideario de su --

tiempo, posee un hondo sentido individual lsta y libe,-

ral.· De sus normas destacan los arttculos 4o,, So. y --

90., relativos a las 1 ibertades de profesi6n, Industria 

y trabajo; el principio sentado de que: 11 Nadie puede -

ser obl lgado a prestar trabajos personales sin una jus

ta retribuci6n y sin su pleno consentimiento 11 , y por -

Oltimo, el referente a la libertad de asociaci6n. 

En dos ocasiones se someti6 al congreso el pro -

blema del Derecho Laboral, pero no se obtuvo su recono

cimiento, en virtud del valor omnfmodo asignado a la 

propiedad privada y el decisivo ascendiente de la es 

cuela econ6mlca liberal. No obstante, el Lic. Alfredo -

Sánchez Alvarado, ilustra que: "No falt6 un Diputado 
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Constituyente que con gran lntulcl6n jur1dlca alcanz6 a 

prever el problema ~e las clases laborantes, éste fué -

Ignacio Ramfrez, siendo precisamente en el seno d~l --

Constituyente en donde es~e gran pensador mexicano ex -

puso la sltuaci6n que vlvfan los trabajadores, misma 
r 

que no fué captada debidamente por La Asamblea 11 ( 5 ) •. 

En efecto, Don Ignacio Ramtrez, al debatirse, en 

lo general, el proyecto de Constituci6n, ti ld6 a la Co

misl6n Dictaminadora, el olvido de los graves problemas 

nacionales, realzando la miseria y el dolor de los tra

bajadores, proclam6 el derecho del factor trabajo a re

cibir un salarlo justo, era Ja tesis del arttculo So. y 

a participar en los beneficios de la producci6n, siendo 

entre nosotros, la primera voz que se elev6 en pro de • 

la participacl6n de los trabajadores en las utl lldades

de los patrones y sugJri6 que La Asamblea dictara la -· 

1egislaci6n adecuada para resolver esas grandes cues---

tlones sociales. 

El 7 de julio de 1856, Don Ignacio Ramfrez opinó 

lo siguiente: 11 Sei'lores, el proyecto de constitución 

que hoy se encuentra sometido a las luces de vuestra 

soberanta, rebela en sus autores un estudio no despre·

ciable, de los sistemas poltticos de nuestro siglo; pe

ro al mismo tiempo, un olvido inconcebible de las nece-
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sidades positivas de nuestra Patria 11 • 

El más grave de los- cargos que hago a la Comi--

si6n, es de haber.conservado la servidumbre de los jor· 

naleros •••• asf es que el grande·~ el verdadero problema 

social, es emancipar a los jornaleros de los capitalis

tas : " La resoluci6n es muy senci 1 la y se reduce a --

convertir en capital al trabajo. Esta operac16n exigida 

imperiosamente por la justicia, asegurará al jornalero

no s61o el salario que conviniere a su subsistencia, -

sino un derecho a dividir proporcionalmente las ganan -

e las con todo empresario 11 
• Concluye, proclamando, --- • 

11 
••• hoy los pueblos no quieren, no, el esplendor de • 

sus señores, sino un modesto bienestar derramado entre

todos los i nd i v 1 duos " ·' 6 ) • 

EJ mismo Oon Ignacio Ramfrez, el 18 de julio de

ese mismo año, al discutirse el artfculo 12 del proyec

to, tuvo otra relevante y emotiva particlpaci6n, eluci

dando: 

¿ C6mo se quiere que la ley obligue a un hombre

a trabajar, cuando tiene motivos para no quererlo ha··

cer? ¿ C6mo se quiere exigir lndemnlzacl6n al que no-· 

tiene con qué pagarla 1 ¿ Como prisioneros 1 ••• Creo,· 

generalmente, cuando los hombres se niegan a trabajar,· 

24 
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curso pronunciado en el seña del Constituyente. el 8 de 

agosto de 1856, expres6: Nuestra Constituci6n debe l i -

mitarse a proclamar la libertad de trabajo. no deseen-· 

der a pormenores eficaces para impedir aquéllos abusos~ 

de que nos quejamos. y evitar ast las trabas que tienen 

·como mantilla a nuestra Industria, porque sqbre de ser

ajeno de una Constltuci6n descender a formar reglamen -

tos, en tan delicada miteria, puede sin querer, herir· 

de muerte a la propiedad y la sociedad que atenta con -

tra la propiedad se suicida 11 
( 8 ) • 

Ilustra, el Doctor y Maestro, Mario de la Cueva, 

~ue en el Congreso Constituyente de 1857, estuvo a pun

to de surgir el derecho del trabajo en M~xico. 11 Al po

nerse en discusión el artfculo 4o., del proyecto de-~

Constituc16n, relativo a la libertad de la industria y

del trabajo, suscit6 Vallarta el debate; en un brillan

te discurso puso de manifiesto los males del tiempo y -

habl6 de las necesidades de acudir en auxilio de las --

clases laborantes; con profundo conocimiento expuso los 

principios del socialismo y cuando todo hacta pensar 

que iba a concluir en la necesidad de un derecho del 

trabajo semejante al que se preparaba en Alemania, con

fundi6 el problema de la 1 ibertad de industria con la -

protecc i6n de 1 trabajo 11 ( 9 ) 
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Por su parte, el señor Lic. y Maestro, Alfredo • 

S~nchez Alvarado, objeta esta postura, argum~ntando --

que: 11 La lntervenci6n de Ignacio L. Val !arta, se hizo-

al discutirse el arttculo 17 del proyecto de Constitu -

cl6n y no el artfculo 4o. en la sesi6n del 8 de agosto

de 1856. Vallarta ni remotamente hizo un bosquejo del -

problema obrero, como lo hizo Don Ignacio Ramtrez, ya • 

que 6ste, desde el 7 de julio de 1856, con singular--· 
' 

precisi6n hizo referencia expresamente al problema o -· 

brero, desconociendo la raz6n por la que el señor Ooc-

tor, Mario de la Cueva, pasa por alto el pensamiento --

fecundo de 1 O i putado Ramt rez 11 
( 10 ) • 

De Jo expuesto, se infiere que, no obstante que· 

Don Ignacio Ramfrez di6 la pauta precisa para el surgi· 

miento del Derecho Laboral, un error de Don Ignacio L.

Vallarta, confundi6 el problema de la libertad de in -

dustria con el de tutela al trabajo, hizo abortar tan -

plausible intento. Fu~ ast como en el arttculo So. de -

la Constltuci6n del año de 18~7, s61o qued6 lnstltufdo

el principio de la libertad de trabajo. 

d).- Leyes de Reforma: 

Estas normas legales que variaron hondamente el• 

régimen de la propiedad, no contienen'mAs textos en.ma¡ 
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terla laboral, que el haber ampliado la desamortlzacl6n· 

de los bienes del clero, a las corporaciones y cofra···· 

df as. 

No obstante, eJ 6 de marzo de 1861, se expldl6 • 

un decreto que prohlbl6 bajo todo tttulo, sacar para el· 
' extranjero a los lndfgenas de YucatAn, y el de los mes-· 

tizos, y previno la lntervenc16n del gobierno nacional • 

en la celebrac16n de los contratos de locacl6n de obras, 

as t como e 1 requ 1s1 to de "'que e 1 gob 1 erno los apruebe en

todo caso, 

e).· Leg 1 s lac¡.16n de 1 lmper lo: 

Bajo el Imperio de Maxlml llano se promulgaron, • 

aunque parezca contradictorio, una serle de normas en 

favor de los trabajadores, que ninguno de nuestros go 

blernos habta dictado con antelac16n. 

Asf, el lo, de abril de 1865, siendo Ministro de 
~ . 

Gobernac16n, Don Jos6 Marfa Cort6s Esparza, se expldl6 • 

el " Estatuto Provisional del Imperio Mexicano 11 , que en 

su capftulo de 11 Las Garanttas,. Individuales "; contiene· 

los artfculos 69 y 70, que proscribieron los trabajos 

gratuitos y forzados, prescribiendo que nadie puede o 

bllgar sus servicios sino tempo~almente y dlsponléndo 

que los padres o tutores debfan consentir el trabajo de· 
1' 
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los menores a sus representados. 

En la misma fec~a fué lnstltu1da la Junta Protes 

tora de las Clases Menesterosas, encargada de recibir • 

las quejas de dichas clases y de proponer las medidas -

que juzgara convenientes para mejorar la condlcl6n mo • 

ral y material de esos grupos, asf como la de plantear· 

reglamentos que regularan el trabajo y f ljaran la can·· 

tldad y la manera de retribuirlo. 

El lo, de noviembre de 1865, se promulgó la Ley

Sobre Trabajadores, compuesta de 21 artfculos, entre •• 

los que sobresalen los siguientes: 

Artfculo 80.· 11 En todas las fincas se dar& a •• 

los trabajadores ·agua y habltacl6n 11 • 

Artfculo IS.· 11 En caso de enfermarse un jorna·· 

lero, el amo le dar~ la asistencia y medicina necesa··· 

rlas si el jornalero mismo las quisiere, y éstos gastos 

se pagaran descontando al oper~rlo una cuarta parte de· 

su jornal 11 • 

Artfculo 16.· 11 Todo agricultor en cuya finca •• 

residan para su explotacl6n m3s de veinte faml llas, de• 

ber4 tener una escuela gratuita, donde se ense~e la 
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lectura y la escritura. La misma ob11gac16n se hace ex• 

tenslva a las f.abrlc1s, asf como 1 los t1ll1res que 

tengan mh de cien oper1rlos 11 ( 11) • 

Es lncontest•ble que el Imperio de Maxlmll lino· 

capt6 los problemas sociales de Mlxlco, pero por su o • 

rigen, surgido de la ruin tralcl6n de un grupo polftlco 

hacia nuestra Patria, no podfa ser menos Inminente su • 

abollcl6n, lograda por los patriotas mexicanos acaudl • 

liados por Don Benito Julrez, que bata! !aron por la··· 

restauracl6n de la RepObllca y por los principios de la 

soberanfa nanaclonal. De este modo, a la cafda del lmp! 

rlo. tal leglslac16n perdió su total vigencia, 

f),· C6dlgos Civiles de los ª"ºs de 1870 y 1884: 

En el capftulo 2o, del Código Civil de Napole6n· 

se regula el trabajo del Individuo como un contrato de· 

arrendamiento, 

Nuestro primer C6dlgo Civil, del ª"ºde 1870, se 

separa en esta materia, tot~lmente del franc,s, que le· 

sirv16 de modelo, porque segOn se declara en la exposl· 

cl6n de motivos: 11 No puede ser comparado el servicio • 

del hombre, con los seres Irracionales y menos aOn con· 

las cosas Inanimadas 11 , 
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El C6digo de 1870, al Igual que el de 1884, re·· 

glamentan los contratos de obras a destajo o precio al· 

zado, el contrato de obra, el servicio domastlco y el • 
servicio por jornal. 

El procedimiento para resolver controversias.era 

sumarlo y verbal, segOn los arttculos 2464 y 2467 que -

alud tan a " La just lela de la causa del Jornalero 11 y • 
11 al despido del obrero " • 

AJ poner en manos de Jos Tribunales del Fuero •• 

ComOn las cuestiones laborales, se encontraba la clase· 

trabajadora con los obstaculos que en el seno del Cons

tituyente de 1917 se resei'laron 11 
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CAP 1 TULO 1 1 1 • 

ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCION DE 1917. 

Sumar lo: 
4o.- Epoca Contemporanea: ·comentarios Genera·-

les. 

So.· Precedentes del Artfculo 123 de la Cons • 

tltucl6n de 1917: 

a).· R6glmen Pre-Revolucionarlo. Ley de Ber··

nardo Reyes. 

b).· Sucesos trascendentes anteriores a la ••• 

Constltuc16n de 1917: Plan del Partido --

Liberal Mexicano. Huelgas de Cananea y 

Rfo Blanco. Discurso de Francisco l. Ha--

dero, de 25 de abril de 1910. Primer pro

yecto de Ley Federal del Trabajo. Compro

miso entre Venustlano Carranza y la Casa

del Obrero Mundial. 

c).· Planes que precedieron a la Constltucl6n

de 1917: Plan de San Luis Potosf. Plan -

Polft ico Social de 18 de marzo de 1911. -

Plan de Texcoco~ Pacto de la Empacadora.

Plan de Guadalupe. Programa de Reformas • 

Polfticas y Sociales de Ja Revoluci6n. 

d).- Leyes que precedieron a Ja Constituci6n • 

de 1917. 
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4o.··EPOCA CONTEMPORANEA: 

COMENTARIO GENERAL. 

A fines del siglo XIX, durante el primer decenio 

del siglo XX, M~xlco se hallaba bajo el mando uniperso

nal de una dictadura que perslst16 durante treinta a··· 

~os. El Presidente~ Porfirio Dfaz, no s61o escogfa Jos· 

miembros de su gabinete, sino que tamblfn hacTa Ja de· 

slgnaci6n de Jos Ministros de la Suprema Corte de Jus-· 

ticia de la Nacl6n, de los miembros de las C3maras de • 

Diputados y SenadoresJ y de los GobernadGres d~ los Es· 

tados y Territorios Federales, con todo ello, apenas se 

cubrfa las apariencias en cuanto a la supuesta elección 

de aquéllos funcionarios, mientras el pueblo, confundl· 

do, no ejercfa .los derechos que les dispensaba la Cons· 

tltucl6n de 1857. 

La desigualdad en la distribución de la riqueza, 

la miseria del campesino, del obrero y de todos cuantos 

no formaban parte de las clases privilegiadas, termina· 

ron por desembocar en un movimiento revolucionario cuyo 

corolario fu! la Constitución de 1917, con la declara • 

cl6n de los derechos sociales. 

Como ya consignamos, 1 as cuest Iones de t raba_jo, • 

debido a los principios liberales vigentes a partir de-
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la Constltuci6n de 1857, quedaron encadenadas a los ••• 

principios y textos de Ja Ley Civil, r•glmen que dejaba 

al trabajador en un plano de Injusticia, pues no s61o • 

exlstfan normas defensoras del mismo, sino que, priva·· 

ban la tienda de raya, las cuadrillas usuales en el ••• 

norte, la cordada o guerrilla, cobijados por una legis· 

laci6n que habTa desconocido a los desvalidos. Al tra·· 

bajador del campo, al obrero, al minero, se les explo • 

taba vergonzosamente. La jornada de labores de todos e· 

l los precedfa a la sal ld·a del sol y final Izaba mucho 

después de su puesta. 

Los intentos de los trabajadores para asociarse· 

y poder exigir ~ejores condlclbnes de vida, se refrena

ban por la fuerza y se castigaban Inflexiblemente, ale· 

gando q•1e sus actos entrañaban 11 de 1 i tos en contra de • 

la Industria 11 
• 

El periodista norteamericano, John Kenneth Tur-

ner, en su obra 11 México Bárbaro 11
, publ lcado en el año 

de 1911, comenta: 11 En México no hay leyes de trabajo -

en vigor que protejan a los trabajadores, no se ha es-· 

tablecido la inspecci6n de las fAbricas; no hay regla • 

mentos eficaces contra el trabajo de los menores, no -

hay procedimientos mediante los cuales los obreros pue

dan cobrar lndemnizaci6n por daños, por heridas o por -
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muerte .en las minas o en las máquinas. los trabajadores 
• 

literalmente, no tienen derechos que los patrones estén 

obligados a respetar. El grado de explotaci6n lo deter

mina Ja polTtica de la empresa; ésa pol1tica, en M6xi-

co, es cano la que pudiera prevalecer en el manejo de -

una caballeriza, en una localidad en que los caballos 

fueran mtis baratos, donde las utilidades de uso fueran-

sustanciosas y donde no existiera sociedad protectora

de .animales. 

AdemAs de ésta ausencia de protecci6n por parte

de los Poderes Públicos, existe la opres i6n gubernamen

tal; la maquinaria del Régimen de Dtaz estA por comple

to al servicio del patr6n, para obligar a latigazos,al

trabajadores a que acepte sus condiciones " ( 12 ). 

Fu6 ast cono. a-costa de la inmolaci6n de los o

breros. México fu6 abierto a los capitales extranjeros, 

que encontraron el medio propicio para desenvolverse, -

de suerte que, durante el primer decenio del siglo XX,

las principales industrias estaban en manos de nortea -

mericanos. franceses. ingleses, espai'loles, alemanes, -

quienes en c0111plicidad con las autoridades. perpetraron 

los peores ultrajes y opres.iones en agravio de la clase 

laborante • 

. Por todo ello, la Revoluci6n de 1910. ful la in-
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conteníble exp1osi6n de los anhelos de liberaci6n de -

nuestras clases desvalidas, que pese a un siglo de con

tinua lucha por reivindicar sus derechos naturales y -

humanos, no hablan logrado sus satisfacciones. 

5o.- PRECEDENTES DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION' DE 

1917: 

a).- R~gimen Pre-Revolucionario. 

Ley de José Vicente Villada.- Siendo Gobernador

del Estado de Mfxico, José Vicente Vil lada. el 30 de a

bril de 1904, se promulg6 la primera ley sobre acciden

te's de trabajo. copiada de la legislaci6n fra~cesa y -

compilada. en ocho textos. En el artfculo 3o. se consa -

gra la teorfa del riesgo profesional que instituye ta -

obligaci6n del patr6n, de indemnizar a sus trabajadores 

que sufran accidentes de trabajo o enfermedades profe-

sionaJes, porque se prest.me que todo infortunio de tra

bajo es consecuencia de Este, salvo prueba en contra--

rio. ~J monto de las indemnizaciones era exfguo, pues -

estribaba Gnicamente en el pago de la atenci6n m6dica y 

el del salario. Respecto de las enfen.edades profesib-

nales, se prevenfa que. en caso de durar mas de tres -

meses Ja incap~cidad, el patr6n quedaba liberado, en el 

contrato podfa pactarse que Ja duraci6n de Ja responsa-
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billdad del empresario fuera más extensa, lo que nunca· 

sucedfa. En caso de deceso del obrero,el patr6n debfa • 

solventar los gastos de inhumaci6n y el equivalente de· 

dos semanas de salario a sus famil lares, sin mAs req~e

rimiento que el de la manif lesta dependencia econ6mlca. 

Se declaraba, además, la irrenunciabilldad de·· 

los derechos dispensados por la ley al trabajador. 

Ley de· Bernardo Reyes.- El 9 de noviembre dél a

no de 1906, siendo Gobernador de Nuevo Le6n, el General 

Bernardo Reyes, se expidió la: " Ley Sobre Accidentes • 

de Trabajo 11 , que en lo general coincide con la Ley de• 

Vi liada, al imputar al patrón Ja obligaci6n de indemnl· 

zar a los trabajadores vfctimas de algOn accidente de •• 

trabajo, quedando a cargo del empresario la prueba de • 

toda excluyente de responsabilidad, mencionando como·· 

tal, 11 la negll"gencia Inexcusable o culpa grave de la· 

vfctlma 11 (An:. Jo., fracc16n 11), lo que permltta a los 

patrones rechazar la doctrina del riesgo profesional •• 

( 13 ) • 

En conclusl6n: 11 Las anteriores legislaciones •• 

sobre riesgos profesionales, es Indudable que denotan • 
, 

un gran adelanto al ad?ptar la teorta del riesgo profe· 

slonal, el principio de lrrenunclabllldad y la_respon·· 
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sabl 1 ldad patronal con la consecuente obligación de pa-

gar la indemnización correspondiente. Y por eso debemos 

considerarlas como un antecedente a la fracción XIV del 

Articulo 123 Constitucional en su apartado 11 A 11 ( 14). 

B).- SUCESOS TRASCENDENTES ANTERIORES A LA CONS

TITUCiON DE 1917: 

Plan del Partido Liberal Mexicano.· 

Desde la .conclusl6n del siglo pasado y comienzos 

del actual, el repudio al r6glmen dictatorial de Porfl· 

rlo Ofaz, fu6 manlfles~o sobre todo de parte del Partl· 

do Liberal Mexicano que dlfundfa sus Ideas en una cade• 

na de perl6dlcos: El Hijo del Ahuizote, Regeneracl6n, • 

El Diario del Hogar, etc., condenando acremente la ad·· 

mlnlstracl6n de justicia, la lmpOdlca vlolacl6n del vo· 

to popular, la Insolente explotacl6n del campesino y •• 

del trabajador y en general toda la gestl6n porflrlsta. 

En San ·Luis Hlssourl, el lo. de julio de 1906, -

Ricardo y Enrique Flores Hag6n, Juan y Manuel Sarabla,· 

Antonio l. Villarreal, librado Rivera y Rosalto Busta-

mante, formularon el Programa del Partido Liberal y Ha· 

nlf les to a la Naci6n, en donde se expresa que " un go-· 

blerno que se preocupa por el bien efectivo de todo el·· 
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pueblo, no puede permanecer Indiferente ante la Importa!). 

tfslma cuestión del trabajo 11 • Se comenta Ja depl·orable 

sltuac16n del trabajador industrial, de Jos jornaleros -

en el campo, 11 verdadero s lervo de los modernos sel'lores

feudales 11 , de Jos bajos salarlos y la m.§xlma labor de • 

oc.ho horas que es e 1 mf n lmo que puede pretender e 1 t.rab! 

jador para que est~ a salvo de la miseria, se demanda la 
t 

reglamentacl6n del servicio dom~stlco, del trabajador a· 

domicilio y la protección a la mujer y al niño que tra·· 

bajan. Se reclaman 11 el mejoramiento de las condiciones· 

de trabajo, la équitatlva dlstrlbuc16n de la tierra y •• 

facll ldades para cultivarlas y aprovecharlas sin res···· 

tricclones 11 y se asevera que por estos medios habr.§n de 

lograrse 11 inapreciables ventajas a Ja Naci6n 11 • Entre -

otras Importantes censuras al régimen de la dictadura y

medidas de tipo laboral que se proponen, debemos señalar 

el descanso obligatorio, la obligación de indemnizar ac

cidentes del trabajo, Ja de dar alojamiento higiénico a

las trabajadores, el que no se hagan descuentos al jor~

nal, la de suprimir las tiendas de raya, el que no haya

despido Injustificado y que se ocupe sólo en minorfa a -

los extranjeros ( 15 ) • 

En el propio programa se sugieren algunas Refor-

mas Constitucionales, bajo el rubro Capital y Trabajo,--
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se demanda en e.t pun~o 27. que se reformara· la Const itu

ci6n en el sentido de instituir 11 La indem_nizaci6n por

acci<!ente y la pens i6n a obreros que hayan agotado sus

energfas en el trabajo 11 ( 16 }. 

El Programa Liberal ful el resultado de un tra-

bajo de conjunto, proveniente de individuos y grupos a

fectados por ·la desigualdad social existente, prepara-

dos a travls de m61tiples informaciones y observaclo--

nes, forjado con miras, no s61o a enjuiciar al pésima -

gobierno, sino a cumplir las necesidades sociales exis

tentes. 

Proclama Don Miguel Garcfa Cruz, atinadamente -

que, 11 este documento, en la Historia de la Revoluci6n

Mexicana, es probablemente el que tuvo mayor influencia 

y trascendencia para elaborar la doctrina y la teor1a -

polftica del gran movimiento revolucionario 11 ( 17 ); 

Huelgas de Cananea y Rto Blanco.- En Cananea, -

Sonora, reinaba disgusto y desasosiego entre los mine-

ros de la empresa norteamericana The Cananea Consolida

ted Cooper Company, que explotaba varias minas de co--

bre, por causa de los bajos salarios, los tratos de ·10-

peor, que recibfan del personal norteamericano y en 
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particular de algunos capataces. La situaci6n era cada

vez m4s escabrosa y lo tenso de las relaciones se agi-

gantaba cada dta, entre obreros y patrones, hasta que -

finalmente el dta lo. de junio de 1906 estalló la huel

ga, sin más annas que su idealismo. Los principales di

rigentes del movimiento fueron los trabajadores Hanuel

H. Di6guez y Estéban B. Calder6n. 

Suspendidas las labores, los obreros presentaron 

a la compaftta un pliego de peticiones, demandando in--

cremento de salarios dado que, se les habta aumentado -

el trabajo; i~ualdad de condiciones de los trabajadores 

mexicanos, en relación con los norteamericanos que aht

laboraban. Tales pretensiones fueron rehusadas por la -

empresa, ti )dándolas de 11 absurdas 11 

En la tarde del propio lo. de junio se llev6 ~ -

cabo una ordenada manifestación de tres mil trabajado-

res que marcharon por l~s principales calles de Cana--

nea hasta la madererfa de la empresa, para Instigar a -

los mineros que continuaban laborando a incorporarse al 

movimiento. Estos lo hicieron exacerbando a los jefes -

norteamericanos. Los hennanos Metcalf, desde un balcón, 

con una manguera lanzaron agua sobre los manifestantes~ 

La respuesta fué una lluvia de piedras y la contra-res-
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puesta un tiro que mat6 instantáneamente a un· huelguis

ta. La contienda.se entab16. los hermanos Hetcalf y --

diez trabajadores mexicanos sucumbieron en el primer -

~ncuentro •• Los choques menudearon durante todo ese dfa· 

y el siguiente. De un lado, el Gobernador del Estado de 

Sonora, lzábal, que arrib6 a Cananea con.cerca decien

hombres,, las autoridades locales, los dependientes ex-

tranjeros de la compai\ta y 275 " rangers u norteamerl·· 

·canos al mando del Coronel Rining, que hablan atravesa

do la frontera a instancia del ejecutivo sonorense. Del 

otro bando, cinco mil trescientos mineros. Aquéllos, -

perfectamente annados y pertrechados; éstos, pr6ct fea-

mente Indefensos, e!;; exacto que a_tracaron los montepfos 

y se apoderaron ,efe algunos .rifles, escopetas y pisto--

las, pero muy rápido se les agot6 el parque, quedando • 

Inermes. 

l~s huelguistas fueron vencidos. Por una parte,

las amenazas del jefe de annas, general luis E. Torres, 

de enviarlos a contender contra las tribus yaquis, y -

por la otra, el hambre, los hicieron retornar al traba

jo. Manuel H. Di6guez, Estéban B. Calderón y Jos~ Harta 

_!barra .fueron detenidos y condenados a quince aftos de -

prlsl6n en el Castillo de San Juan de UlGa, la terrffl

ca e lnfrehWN1na prl116n donde el viejo dictador lnhu--
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maba en vida a sus opositores. 

Asf, a sangre y fuego, con mano de hierro, se -

contuvo, al menos mamentAneamente, la c61era .just iclera 

de los trabajadores. En cambio, 11 a los norteamericanos 

que ll'lll)Olaron a los mexicanos, se les protegi6 la fuga· 

con direcci6n a los Estados Unidos, nada menos que por

rec0111endac i 6n de 1 Presiden te de la RepOb 1 i ca 11 ( 18 ) • 

Siete meses más tarde, en Rfo Blanco, Veracruz,

tuvo lugar otro suceso sangriento y de más serlas con-

secuencias. 

A mediados de 1906, en R{o Blanco, se fund6 11 El 

Gran Cfr<'.ulo de Obreros L!bres 11 , el que, en su peri6-

dico 11 Revoluci6n social 11 propalaba ideas\ inspiradas -

en el programa del Partido Liberal, principios radica-

les de franca y clara oposici6n al gobierno de Porfirio 

Dfaz. 

En noviembre de ese mismo año, el Centro lndus-

trial Mexicano de Puebla - asociaci6n patronal -, expi

di6 un reglamento para las.fábricas de hilados y teji-

dos de algod6n, en el que se rebajaban los salarios, a-
¡ 

legando que.el algodón habfa subido de precio. El des--
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contento se extendió entre los obreros y las protestas

surgieron de Inmediato, Hubo paros y huelgas en varias• 

fábricas. Intervino el Gobierno Federal y los patronos• 

y ,trabajadores convinieron someterse al fallo que ha··· 

brfa de emitir el Presidente de la RepObl lea. 

El 5 de enero de 1907., en un teatro de Orlzaba • 

se notlflc6 a los trabajadores de las fábricas contl··· 

guas, el laudo presidencial, que despreciando las jus·· 

tas demandas de los obreros, se brindaba la más absolu· 

ta, descarada e injusta protección a los empresarios, y 

asf el artfculo lo, ordenaba: 11 El lunes 7 de enero de-

1907 se abrirán ~odas las fábricas que actualmente es·

tán cerradas en los Estados de Puebla, Veracruz, Jalis

co, Querétaro, Oaxaca y en el Distrito Federal, y todos 

lo~ obreros entrarán a trabajar en ellas, sujetos a los 

reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus 

propietarios hayan dictado posteriormente y a las cos-

tumbres establecidas 11 ( 19 ), De este modo se mantenfa 

la vigencia del reglamento que habfa suscitado la agl-

taci6n y se abandonaba a los trabajadores, dejándol~s -

en manos de sus explotadores, 

los trabajadores decidieron no acatar tan Injus

to fallo y el dfa 7 de enero, en RTo Blanco, se apost~· 
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ron frente a las puertas de la factor1a para Impedir 

que alguno entrara. Los dependientes de la tienda de 

raya se hicieron de palabras con .algunos obreros. Bu--· 

-11 leron las injurias y alguno de los dependientes dls·

par6, matanco un obrero. La muchedumbre, justamente In• 

olgnada y rabiosa se avalanz6 sobre la tlenda'y tras de 

entrar a saco, la quem6. 

El gentfo, integrado por hombres, mujeres y ni·· 

rios, resolvl6 marchar rumbo a Orlzaba. Una fraccl6n del 

1.2o. Regimiento se habfa emboscado en la curva de Noga· 

les y al arribcir la multitud, los soldadps, sin previo· 

aviso de intlmldac16n, obedeciendo órdenes del General· 

Rosalto Martlnez, dispararon ~us armas una y otra vez.

El resultado: Doscientas vfctlrnas entre muertos y herl· 

dos. Pero eso no fué todo. Durante el resto del dfa y -

parte de la noche, los soldados se ocuparon de cazar a

pequeAos grupos de obreros diseminados,que hufan, El a

coso fué sangriento y feroz. 

A la mañana siguiente, frente a los escombros de 

la tienda de raya fueron fusilados Rafael Moreno y Ma-

nuel Ju~rez, Presidente y Secretarlo del "Gran Circulo 

<le Obreros Libres 11 , Otros lideres menores fueron de---

portados al lejano e insalubre Territorio de Quintana -
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Roo, a ejecutar traba)os forzados. 

Las huelgas de Cananea y RTo Blanco fue\on los • 

movimientos obreros que conmocion'aro'n con mayor fuerza· 

al régimen del general ·OTaz, pues como avisa el Llcen • 

ciado Alfredo Sánchez Alvarado: "El porfirlsmo sólo a

rroja el saldo tr~glco de un sin nOmero de trabajadores 

que fueron sacrificados por las bayonetas al servicio· 

de la dictadura y de los Intereses capitalistas, el a·· 

hogar en sangre todo Intento de mejoramiento 11 ( 20 ). 

Manifiesto Pol1tico del Partido Oemocr~tlco,· El 

Partido Oemocr~tlco,. dirigido por el Licenciado Benito• 

JuArez Maza e integrado por profeslonlstas e lntelec··· 

tuales de probado prestigio, en su Manifiesto Polttlc6· 

de primero de abril de 1909, se comprometi6 a expedir· 

una Ley Sobre Accidentes del Trabajo, responsabilizando 

a los empresarios, 

Discurso de Madero, de 25 de abril de 1910.· Al· 

aprobar Don Francisco I, Madero, su candidatura a la·· 

Presidencia de la República, en discurso de 25 de abril 

de 1910, ofreció formular las iniciativas de ley, nece·· 

sarias para brindar pensiones a los opreros mutilados -
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en 1.a Industria, en, las minas o en la agricultura, y··· 

por primera vez se ofrece pensionar a los familiares en 

caso de que perdieran la vida en el trabajo. 

Idearlo Polftico del Lloctor Francisco Vázquez •• 

G6mez.~ Por su parte, el Sr. Dr. Francisco Vázqu.;z Gó·· 

mez, candidato a la Vicepresidencia de la RepObl lea, el 

26 de abril de 1910, dió a conocer pObl icamente su I··· 

deario Polftlco en cuyo punto sexto declaró se propo··· 

nfa: 11 Mejorar la condición material, intelectual y mo· 

ral del obrero, creando escuelas-talleres,. procurando -

la expedición de leyes sobre pensiones o lndemnlzacio-

nes por accidentes del trabajo, y combDtlr ~l alcoho··· 

1 i smo y e 1 ju ego 11 ( 2 1 ) , 

Programa del Part(do Constitucional Progr~sls-·

ta.- El partido Constitucional Progresista que sostuvo

la candidatura para Presidente de la Repúbl lea del se-

~or Madero, en su programa aprobado el 6 de agosto de -

1911, se comprometi6 a expedir leyes sobre pensiones e

Indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo. 

Madero ordena formular las bases para una Legis

lación Obrera. Siendo Presidente de la Repúbl lea, Don -

Francisco l. Madero, en diciembre de 1911, ordenó a Don 
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en la Lndustria, en .. las minas o en la asirlcultura, y· 

por primera vez se ofrece pensionar a los familiares en 

caso de que perdieran la vida en el trabajo. 

Ideario Polftico del Doctor Francisco Vázquez -· 

Gómez,• Por su parte, el Sr. Dr. Francisco V~zqu¿z Gó-· 

mez, candidato a la Vicepresidencia de la República, el 

26 de abril de 1910, dió a conocer pObl icamente su I··· 

deario Polftlco en cuyo punto sexto declaró se propo·-

nfa: 11 Mejorar la condición niaterial, Intelectual y mo· 

. ral del obrero, creando escuelas-tal !eres, procurando -

la expedición de leyes sobre pensiones o indemnizacio-· 

nes por accidentes del trabajo, y comb~tlr ~I alcoho··-

1 1 smo y e 1 juego 11 
( 2 1 ) , 

Programa del Partido Constitucional Progresis-·· 

ta.- El partido Constitucional Progresista que sostuvo

la candidatura para Presidente de ia Repúbl lea del se·· 

ñor Madero, en su programa aprobado el 6 de agosto de -

1911, se comprometió a expedir leyes sobre pensiones e· 

lndemnizaclones en caso de accidentes de trabajo. 

Madero ordena formular las bases para una Legis· 

lacl6n Obrera. Siendo Presidente de la República, Don -

Francisco l. Madero, en diciembre de 1911, ordenó a Don 
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Abraham González y al Licenciado Federico González Gar

za, Secretario y Subsecretario de Gobernación, respec-

tivamente, que sentaran las bases generales para una -

le9islaci6n obrera, tendiendo al mejoramiento de los o

breros, debiendo lntervenl.r los propios trabajadores y

patronos. Estas bases generales llegaron a formularse,

contenlendo 'normas sobre segµridad .y salubridad en ta--

1 leres, previsión y seguros, pero la oposlci6n de los -

hermanos Vázquez Gómez al régimen y la rebel Ión de Pas

cual Orozco, impidieron a la Secretarfa de Gobernac16n

cont inuar esos estudios y elaborar el proyecto de ley • 

planeado. 

Reglamento de Policfa Minera y Seguridad en los· 

Trabajos de Minas.- El 17 de octubre de 1912, siendo-· 

Presidente Don Francisco l. Madero~ se expidió el Re·-· 

glamento de Pol lefa Minera y Seguridad en los trabajos· 

de las Minas ( 22 ), 

Primer Proyecto de Ley Federal del Trabajo.· El-

17 de septiembre de 1913, los Diputados José Natividad

Mactas, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Miguel A· 

lardfn, Francisco Ortiz Rublo, Guerzayn Ugarte, Jesós -

Urueta y Félix F, Palavicini, sometieron a la Cámara de 

Diputados el primer proyecto de Ley Federal del Traba·-
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jo, en la que se modificaban los artfculos 75 y 309 del 

C6digo de Comercio, con el fin de dar satlsfaccl6n le·· 

gal a las cuestio~e~ siguientes: Contrato de trabajo, • 

descanso dominical, salarlo mínimo, habitacl6n del 'tra• 

bajador, educaci6n de los hijos de los obreros, accl··· 

dentes del trabajo_y seguro social. 

Compromiso entre Venustiano Carranza y la Casa· 

del Obrero Mundial.· El dfa 17 de febrero de 1915, la· 

Casa del Obrero Mundial slgn6 un convenio con Don Ve -· 

nustlano Carranza, donde se comprometfa a aportar con -

tingentes obreros armados para la Revoluci6n y real Izar 

propaganda para el triunfo de la causa constltuclona··· 

1 lsta, a cambio de que el gobierno triunfante se avoca· 

ra de Inmediato al estudio y satlsfaccl6n de los'pro··· 

blemas obreros. 

En Ja clAusula primera de esta convencl6n se di· 

ce: 11 El Gobierno Constltuclonallsta reitera su resolu• 

cl6n de mejorar, por medio de leyes apropiadas, la con· 
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dlcl6n de Jos trabajadores, expidiendo dµrante la lucha 

todas las leyes que sean necesarias para cumplir aqu~--

lla resolución 11 • 

C).· PLANES QUE PRECEDIERON A LA CONSTITUCION DE 

1917.· El pueblo mexicano, en sus arrebatos violentos o 

explosivos, siempre ha manifestado sus Inquietudes eco· 

n6mlcas, polftlcas y sociales, a traves de planes, pro• 

clamas o manifiestos polftlcos, donde se declaran los • 

sfntomas del malestar social, que posteriormente hemos· 

conocido como proleg6menos de la Revolucl6n Mexicana, y 

cuyo exámen permite entrever el orfgen de los derechos• 

sociales en la Constitución de 1917. 

Plan de San Luis Potosf.· Expedido el d1a 5 de· 

octubre de 1910, si bien es netamente de carácter polf

tlco, es la chispa que enciende la Revoluci6n, pues ··

concreta la absoluta Inconformidad .con la dictadura, •• 

sus sistemas, sus m~todos y su leglslacl6n; no se en·-· 

cuentra en él alusl6n alguna al problema social de la·· 

clase laborante, 

Plan Polftlco Social de· 18 de Marzo de 1911.· -· 

Proclamado por los Estados de Campeche, Guerrero, Ml·-

choacán, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal, dado • 
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en la sierra de Guerrero y firmado, entre otros, por J2. 

s6 Jo~qufn Miranda y Glldardo Maga~a, r~spaldando a Don 

Fran~isco l. Madero, acusa ciertas ideas reformistas, -

aOn cuando no pretende alteraciones radicales, al com-

prometerse en materia laboral, a reglamentar la jornada 

de trabajo y pugnar por la equidad en los alquileres y

la construcci6n de casas higiénicas pagaderas a largos

plazos por los obreros. 

Plan de Texcoco.- Suscrito el 23 de agosto de 

1911, por Don Andrés Melina Enrfquez y anexo al cual 

expidi6 un decreto sobre 11 el trabajo a salario o a ··

jornal 11 

Pacto de Ja Empacadora.- Se di6 a conocer el 28-

de marzo de 1912 en Ja ciudad de Chihuahua. Y.en él, --

Pascual Orozco desconoce al gobierno maderista, procla· 

mando: 11 para mejorar y enaltecer Ja situaci6n de las -

clases obreras, la Inmediata implantaci6n de medidas -

salvadoras, la supresi6n de las tiendas de raya, pago -

en efectivo de salarlos, reducci6n de la jornada de -·· 

trabajo, prohibici6n del trabajo a los.niftos menores de 

~. diez anos, aumento general de jornales y exigencia a 

los propietarios de fábricas de alojar en condiciones • 

higiénicas a los obreros 11 ( 23 ). 
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Plan de Guadalupe.- Signado en Ja Hacienda de 

Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, su conte-

nldo es de carácter exclusivamente polhico, empero fué 

reformado el 8 de julio de 1914 en la ciudad de Torre6n • 
y en su c16usula Octava se pregon6: 11 Las Divisiones -

del Norte y del Noroeste, se compr0111eten solemnanente a 

procurar el bienestar de lo$ obreros"( 24 ). 

El 12 de dlclellbre de 191~,-0on Venustlano Ca--

rranza prC191U1g6.un decreto adicionando el Plan de Gua·

dalupe, en cuyo artfculo 2o. se previene: 11 El prl-r·

' jefe de la Revo1ucl6n y encargado del Poder Ejecutivo -

' expedlrl y pondra en vigor, durante la lucha, todas las· 

leyes, disposiciones y 111edldas enca11tlnadas a .. jorar la 

condlcl6n del pe6n rural, del obrero, del •lnero, y en

general, de la clase proletaria 11 ( 25 ) • En las adl--

clones despunta la lntencl6n clara de r .. dlar una sl-

tuac:l6n por d..as Injusta, pero t..a,ltn se cons lderaba

que el probl .. de los trabajadores se resolverla a --

travas de la prcmu1gaci6n de las leyes secundarlas, de

cretos y reglamentos. 

Programa de Refomias Polfticas y Sociales de la

Revoluci6n.- El 18 de abril de 1916, en Jojutla, More-

los, la Soberana Convencl6n Revotuclona'rla acogf6 el --
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Programa.de Reformas Polfticas y Sociales de Ja Revolu

ci6n, que se ocupa de Ja cuestl6ñ obrera en los arttcu

Jos 60., Jo., 80. y 9o. 

En el ,primero de el los, se prescribe: 11 Precaver 

de la miseria y deJ futuro agotamiento a lo~ trabajado

res, por medio de 01>9rtunas reformas sociales y econ6-

micas, como son: una educaci6n moralizadora, leyes so-

bre accidentes de trabajo y pensiones de retiro, regla

mentaci6n de las horas de labor, disposiciones que ga -

ranticen la higiene y seguridad en los talleres, fábri

cas y minas, y en general por medio de una legislaci6n

que haga menos cruel la explotación del proletariado 11
-

( 26 ) 

Por su parte, Don. Miguel Garcfa Cruz, elucida~-

que: 11 las ideas contenidas en este Programa' y Jas del

Plan de San luis Missouri de 1906, fueron básicas en la 

discusi6n de los artfculos 3o., 27, 123 y 130 de la --

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos-~ 

de 5 de febrero de 1917 11 ( 27 ) • 

D).- LEYES QUE PRECEDIERON A LA CONSTITUCION DE-

1917. 

Los C.C. Gobernadores de los Estados, asf como -
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Jos principales jefes revolucionarios, se hicieron eco-

de1 clamor de la clase proletaria que bregaba por los -

ideales revolucionarios y actuaron legislando sobre el

t~abajo, y asf, en plena revuelta se expidieron las si

guientes leyes: 

ley de Salvador R. Mercado.- El 29 de juli.o de -

1913, en el estado de Chihuahua,. fu4! promulgada por el

Gobernador Salvador R. Mercado, la ley de Accidentes -

del Trabajo, inspirada en la Ley de Bernardo Reyes de -

1906. 

Ley de Manuel H. Dl6guez.- En Jalisco, el 2 de -

septiembre de 1914, el General Manuel M. Di6guez, expl

di6 un decreto que regula el descanso dominical, el 

descanso obligatorio, las vacaciones y las jornadas de

trabajo para las tiendas de abarrotes y los almacenes -

de ropa. 

Ley de Manuel Aguirre Berlanga.- El 7 de octubre 

de 191~, fué aprobada en el propio Estado de Jalisco, -

la Ley del Trabajo de Manuel Aguirre Berlanga, la que,

en el artfculo 15, a~igna a los patrones Ja obligacl6n

de solventar los salarios a los obreros vtctlmas de a1-

g6n accidente o enfermedad ocasionados por el trabajo,-

55 



y se previene que, en los casos de resultar una incapa-
• 

cidad permanente, procederá una indemnizaci6n de acuer

do con la ley que habrta de emitirse, imponi~ndose a -

los trabajadores la obligaci6n de aportar un cinco por

ciento del importe de sus salarios para const'ituir un -

fondo de mutualidad. 

ley de Jesús Agustfn Castro.- El Gobernador y -- ' 

Comandante Hllitar del Estado de Chiapas, General Jesús 

Agustfn Castro, el 30 de octubre de 1914, public6 un -

decreto que protegfa á los obreros que se accidentaran

º enfermaran a consecuencia de su trabajo, fijando la -

pensi6n por invalidez permanente a que tentan derecho,

conforme a su antiguedad en el empleo. 

ley de Agusttn Hillán.- Promulgada el 6 de octu

bre de 1915, por el Gobernador Interino del Estado de -

Veracruz, regulando las asociaciones profesionales. 

ley de Salvador Alvarado.- El 11 de diciembre de 

1915, el Gobernador del Estaao de Yucatán, General Sal

vador Alvarado, aprobó la Ley del Trabajo de la enti--

dad; calificada como uno de los ensayos legislativos 

más meritorios de la Revoluci6n Constitucionalista. 
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En este ordenamiento se conceptúa como acclden·· 

te de trabajo: 11 Para los efectos de la presente ley, • 

entléndese por .accidente, toda Jesi6n corporal que el • 

operarlo sufra con ocasl6n o por consecuencia del tra·· 

bajo que ejecuta por cuenta ajena 11 ( arttculó 104 ) • Y 

en el artfculo siguiente, se declara: 11 El patr6n es •• 

responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios 

con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo· 

que real Izan, a menos que el accidente sea debido a ••• 

fuerza mayor al trabajo en que se produzca el acclden·· 

te 11 ( 28 ) • 

Basta la lectura de estos textos, para concluir· 

que son amplias y provechosas, pues el !minan la mayor· 

parte de las excluyentes de responsabilidad de Jos pa·· 

trones, conservando solo la fuerza mayor, 

Por prJmera ocasl6n ~e legisla sobre la Segurl·· 

dad Social, recalcando Ja urgencia de que el Estado Ór· 

ganlzara una sociedad mutualista en beneficio de todos· 
1 

los trabajadores, en Ja que los obreros puedan asegu··· 

ra~se contra Jos riesgos de vejez y muerte, mediante U• 

na pequeña cuota. 
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Ley de Nicolás Flores.- El 25 de dlclembr~ de •• 

1915, se publicó la Ley Scibre Accidentes de Trabajo ~el 

. Estado de Hidalgo, la que al Igual que las de Coahulla, 

Chihuahua ( Ley de Gustavo Esplnoza Mlreles, expedida • 

el 27 de octubre de 1916 ) y Zacatecas ( dictada el 24-

de julio de 1916, de Bernardo Reyes ), 

. j 
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60.- CONSTITUCION DE 1917, 

a).- Congreso Constituyente de 1916-1917. 

En discurso pronunciado el 24 de septiembre de • 

.1913 1 en Hermosillo, Sonora, Don Venustiano Carranza-· 

trazó por primera vez, el ideario social de la Revolu-· 

ci6n Constitucionalista al pregonar que" terminad;,¡ la.

lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá 

que principiar formidable y majestuosa la lucha social, 
!! 

la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros --

mismos y opónganse las fuerzas que se opqngan, las nue-. 

vas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras 

masas para asT real Izar los nuevos ideales sociales, 

que no sólo es repartir tierras, sufragio efectivo, e-

~itar y reparar riesgos, es algo más grande y sagrado;

establecer la jL1sticla 1 buscar la igualdad, la desapa-· 

rlci6n de Jos poderes p.ara establecer la conciencia na.; 

cional. Crear una nueva Constitución, cuya acción bené-

flca sobre las masas, nada nl nadie pueda evitar,.,, 11 
• 

1.1 nos faltan le-yes que favorez'can al campesino y al o·· 

brero; pero éstas, serán promulgadas por el los mismos,· 

puesto que ellos seráh los que triunfen en esta lucha • 

reivindicatoria y social 11 
( 29 ). 
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El 14 de septiembre de 1916, el Primer Jefe del· 

EJ6rclto Constltuclonallsta y encargado del Poder EJ~-

cuttvo Federal, convoc6 a un Congreso c·onstltuyente que 

se tnstal6 solemnemente en la ciudad de Quer6taro, y a• 

b·rr6 su perfodo Onlco de sesiones, el d1a lo. 'de di···· 

clembre del mismo ano. 

Tras la declaratoria hecha· por el Presidente del 

Congreso, Don Venustlano Carranza, pronuncl6 un tras··· 

clndent11 d 1 scu rso en e 1 que re 1 te.r6 su credo revo 1 u••• 

clonarlo en el sentido de dejar a cargo de 11s leyes 

ordinarias todo lo concerniente a refonnas sociales, 

exponiendo: 11 ••• y con lo facultad que en la Reforma• 

1 la fr1ccl6n XX del ar~Tculo 72 se conf lere a1 P()der •· 

Legislativo Federal, para expedir leyes sobre el traba• 

jo, en las que. se Implantaran todas las Instituciones • 

del progreso social en favor de la clise obrera y de •• 

todos los trabajadores, con la llmltacl6n del nOmero de 

horas de trabajo, de manera que el operarlo no agote 

sus energ1as y st tenga tiempo para el descanso y el 

solaz, y para atender al cultivo de su esptrltu, para -

qÓe·pueda frecuentar el trato de sus vecinos, el que·· 

engendra slmpattas y determina h§bitos de cooperacl6n • 

para el logro de la obra comOn; con las responsabll ida· . ¡ 
des de 1 os empresarios para los casos de acc !den.tes; •• 
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con los seguros para los casos de enfermedad y vejez; • 

con Ja fijación del salario mfnlmo, bastante para sub·· 

venir a las necesidades del individuo y de la famllia,

y para asegurar y mejorar su situación ••• 11 

11 Con todas esas reformas, repito, espera --

fundadamente el Gobierno de.mi cargo, que las lnstltu·· 

clones polfticas del pa1s responderán satlsfactorlamen• 

t~ a las necesidades sociales, y que ésto, unido a las

garantfas protectoras de la libertad lndi'vldual, serán

un hecho efectivo y no m~ras promesas Irrealizables, y

que la dlvisl6n entre la? diversas ramas del Poder PO-

b»l lco tendrá realización Inmediata, fundará la Democra· 

cla Mexicana, o sea, el Gobierno del pueblo de M6xico,• 

por la cooperación espontánea, eficaz y consciente de • 

todos los Individuos que la formení los que buscarán su 

b1*1estar en el reinado de la ley y en el Imperio de Ja 

jüstlcla, consiguiendo qué esta sea igual para todos 

los hombres, que defienda todos los Intereses legftimos 

y que ampare a todas las aspiraciones nobles ••• 11 •••• 

( 30 ) • 

En e 1 proyecto de Cons ti tuc i6n presentado·: por -

Don Venustlano Carranza, fu6 esencialmente de carácter

poi ftlco, l"fP figura ningún capftulo de reformas socfa.I-· 
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les, pero esto fué debido al· criterio tradl~lonallsta • 

de los que redactaron las reform~s a nuestra Constltu·· 

cl6n Polftlca de 1857. 

Poco tiempo-después de Iniciadas las gestiones,• 

los constituyentes se escindieron en dos tendencias: la 

de los 11 moderados 11
1 carranclstas en su mayorta, entre 

los que sobresalta José Natividad Macfas, Luis Manuel·· 

Rojas y Fl!l lx Palavlclnl, y las de los l l1mados 11 jaco• 

blnos 11 , entre los que despuntaban Francisco-J. MOglca, 

Herlberto Jara, Luis G, Monz6n, Manjarrez y otros mu •• 

.chos que fueron leales representantes de los sectores • 

obrero y campesino, tanto en el movimiento armado como• 

dentro d~I constituyente de Quer~taro, con el.fin de·· 

conquistar la relvlndlcacl6n de la clase proletaria del 

paTs al trav4s de normas jurtdlcas promovidas a la ca·

tegorTa de preceptos constitucionales, y quienes con su 

pensamiento dieron lugar a que en 1917, fuera dictada • 

. la Primera Constltuci6n Po11tlco·Soclal del mundo, 

... 
En la sesi6n del dfa seis de diciembre de 1916,· 

se di6 lectura al proyecto de Constitución, en el que,

tan sólo se formulaban dos adiciones a los artículos -

respectivos de la Constitución de 1857. El párrafo fi-

nal del artículo 5o., estatuía: 
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11 El contrato de trabajo s61o obl lgar6 a prestar 

el servicio convenido por un per1odo que no exceda de • 
1 • 

un año y no podrA extenderse, en nlng6n caso, a la re-

nuncla, pérdida o menoscabo de cualquiera de los dere-

chos po11ticos y civiles 11 • 

Y la fracción X del art1culo 73: 

11 El Congreso tiene'facultad: ... Para legislar

en toda la Rep6b1 ica sobre mlnerta, comercio, instltu--

ciones de crédito y trabajo 11 ( 31 ), 

Verdaderamente, el proyecto del arttculo So. so

bre la libertad de·trabajo, era el consignado con ante

lación en la Constitución de 1857. Es entonces cuando -

se presentan dos mociones, una por la diputación de Ve

racruz, Integrada por Cándido Aguilar, Heriberto Jara y 

Victorio E. Góngora, y otra, por la delegación de Yuca

tán, La diputación jarocha propuso una serie de norma~

tutelares que adicionaban el arttculo So. del proyecto

de Constitución, relativas a la jornada de ocho horas,·

ª la prohibición del trabajo nocturno de mujeres y me~-

nares, y al descanso semanal.· 

La propuesta de la delegación yucateca, se redu-
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11 El contrato de trabajo sólo obl lgarA a prestar 

el servicio convenido por un per1odo que no exce~a de • 

un año y no podrá extenderse, en ningOn caso, a la re·· 

nuncla, pérdida o menoscabo de cualquiera de los dere·· 

chos po11tlcos y civiles 11 , 

Y la fracción X del arttculo 73: 

11 El Congreso tiene.facultad: ,,, Para legislar· 

en toda la RepOblica sobre minerta, comercio, instltu·· 

clones de crédito y trabajo" ( 31 ), 

Verdaderamente, el proyecto del arttculo So. so· 

bre la 1 lbertad de·trabajo, era el consignado con ante· 

laclón en la Constitución de 1857. Es entonces cuando· 

se presentan dos mociones, una por la diputación de Ve· 

racruz, integrada por Cándido Agullar, Heriberto Jara y 

Victoria E. Góngora, y otra, por la delegación de Yuca· 

t~n. La diputación jarocha propuso una serie de norma~

tutelares que adicionaban el articulo So. del proyecto· 

de Constitución, relativas a la jornada de ocho horas~

ª la prohibición del trabajo nocturno de mujeres y me~

nores, y al desc~nso semanal •. 

La propuesta de la delegación yucateca, se redu· 
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cfa a la creaci6n de tribunales de conciliaci6n t arbi· 

traje, semejante a los que funcionaban en ese Estado. 

El Constituyente eligi6 una canisi6n integrada -

por- el General Francisco J. Húgica, Alberto Rómán, Luis 

G. Honz6n, Enrique Recio y Enrique Colunga, para que se 

avocara al estudio del arttculo So. del proyecto; y --

cuando la misma emitl6 su dictámen el 26 de dicienbre 

de 1926, naci6 el artfculo 123 Constitucional. 

b).- Génesis del Artfculo 123 Constitucional. 

El Articulo 123 Constitucional tiene su raf.z en-

'el dictámen sobre el artículo So. ·del proyecto de Cons

titución, fonnulado por la comisi6n encargada de su es

tudio y presentado ~nte el Congreso de Qüerétaro, el 26 

de dici~mbre de 1916 y en las discusiones que motivó. -

En esta ponencia estAn inclutdos los preceptos inserí-

tos en el texto de la iniciativa de los C. c. Diputados 

Aguilar, Jara y G6ngora en torno al propio arttculo So. 

Sobre este punto, el maestro Don Alberto Trueba Urbina, 

ilustra: 

11 Con la lectura del dict~men sobre el artfculo-

So., que fué adicionado con ~res garantías, no de tipo-
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individual, sino social, la jornada de trabajo no debe

exceder de ocho horas, la prohibici6n del trabajo noc-

turno industrial oara mujeres y menores y el descanso -

hebdomadario, se origin6 la 9estaci6n del derecho cons

titucional del trabajo; inlc16ndose el debate que 

transforma radicalmente el viejo sistema polftico cons

titucional. Precisamente, en la ses16n del 26 de dl·--

cleinbre de 1916, comienza a dibujarse Ja transformacl6n 

constitucional con el ataque certero a ·la·teorta po11-

t 1 ca e 1's 1 ca, cuando 1 os d 1 putados j acob rnos rec 1 aman -

la lnc1usl6n de la reforma social en la Constltucl6n •• 

que propicl6 la formu1ac16n del artfculo 123, cuya dla• . . 

16ctlca vibra en las palabras de los constituyentes y'

en sus preceptos " ( 32 ). 

Desde su l•ctura, se entrevl6 que et arttculo I

ba a causar uno de los MAS enconados debates. Catorce -

oradores se Inscribieron en contra del parecer de la -

comlsl6n. 

lnlcl6 la· pol•lca Don Fernando Llzardl, abogan• 

do por la tradlci6n constitucional, e lndlca que se va

en contra del consiltuclonallsllO, dado que se est' ha-

elendo un reglanento dentro de la Constltucl6n, e lr6-

nlcamente asevera: 11 este Ctltimo p6rrafo1 desde donde -



principia diciendo: La jornada m~xima de trabajo obli-

gatorio no excederA de ocho horas; le queda al artf culo 

exactamente como un par de pistolas a un Santo Cristo 11 

( 33 ) • 

En contra de la postura cl~sica, se levanta un -

clamor, venido de lo m~s hondo de la clase· laborante -

que demanda la creación de ~n nuevo derecho en la Cons

ti tuci6n con un contenido social; y asf, el Diputado -

Andrade sobre el debate apuntado que: 11 
••• la revolu-

ci6n constitucionalista tiene la gran trascendencia de

ser una 'revoluci6n eminentemente social, y por lo mis-

mo, trae como corolario una transformación en todos los 

órdenes 11 1( 34 ) . 

En su turno, el General Heriberto Jara, se hace

eco del sentir de la clase trabajadora, de una manera-· 

apasionada, defiende los ideales obreros y ataca al---· 

mismo tiempo, al sector tradicional is ta ,Y su pensamien

to fué uno de los pi lares sobre los que se edif ic6 el -

Artículo 123 Constitucional. Entre otras cosas, el Ge-

neral Jara, adujo: 

11 Hasta ahora las leyes que se han dado son be -

néficas para el pueblo, pero su reglamentación se ha --
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dejado al Jegis lador comi'.in y éste las ha arregl
0

ado ada.e, 

t~ndolas al momento en que vive; ya que las situacio--

nes cambian, ast como los .legisladores hay que evitar -

que las leyes sean cambiadas cada rato. 

La miseria es Ja peor de las tiranfas y si no --
• 1 

queremos condenar a nuestros trabajadores a esa tlra---

nfa, debemos procurar emanciparlos, y para eso es nece

sario votar leyes eficaces, ai'.in cuando esas leyes, con-, 

forme al criterio de los tratadistas, no encajen per--

fectamente en una Const i tuci6n. ¿ Quién ha hecho ia --:

Const i tuci6n ? • Un humano o hmianos, 'no podremos agre

gar algo al laconismo de esa Constitucl6n, que parece -

que se pretende hacer siempre como telegrama, como si -
\. 

costase' a mi 1 francos cada palabra su tramltaci6n; no,

seftores, yo estimo que es mas noble sacrificar esa es-· 

tructura a sacrificar al individuo, a sacrificar a la • 

humanidad; salga1110s de ese molde estrecho en que qule·· 

ren encerrarla; rompillllOs un poc¡o con las viejas teorfas 

de 1 os tratad 1 s tas que han pensado sobre 1 a human ,1 dad, -

porque, seftores, hasta ahora leyes verdaderamente efl·· 

caces, leyes verdaderamente salvadoras, no las encuen•• 

tro " ( 35 ) • 

''·1 

Tras de Don Herlberto Jara tom6 Ja palabra un ': 



Diputado yucateco, el obrero ferrocarrilero señor Héc-

tor Victoria, cuyo pensamiento sentó las bases del Ar-

tfculo 123, al plantear Ja necesidad de crear bases --

constitucionales de trabajo, expresando: 

11 Ahora bien; es verdaderamente sensible que al

traerse a discusión un proyecto de reformas que se dice 

revolucionario, deje pasar por alto las libertades pú -

bl leas, como han pasado hasta ahora las estrellas sobre 

las cabezas de Jos proleta~ios; allá a lo lejos: 

Vengo a manifestar mi inconformidad con el artT

culo So. en Ja forma en que lo presente Ja comisión, a

sT como el proyecto del ciudadano Primer Jefe, porque -

en ninguno de lós dos dictámenes se trata el problema 

obrero con el respeto y atención que se merece ••• a mi

juicio el artfculo So. esU trunco: es necesario que en 

él se fijen las bases constitucionales sobre las que 

Jos Estados de Ja Confederación Mexicana, de acuerdo 

con el espiritu y la iniciativa presentada por la dipu

tación yucateca, tengan 1 ibertad de legislar en materia 

de trabajo en ese mismo sentido. ·E~ consecuencia, soy -

de parecer que el artTculo So. debe ser adici~nado, es

deci r, debe ser rechazado el dlct~men para que vuelva a 

estudio de la comisión y dictaminen sobre las bases-·--

llBLIOTllA CEN'tML 
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con~tituc)onales acerca de las cuales Jos estados deben 

legislar en materia de trabajo ••• y necesitamos para •• 

hacer fructffera nuestra labor, cons'lgnar er la Constl· 

tuclón las bases fundamentales acerca de la legislación 

del trabajo, porque aGn no tenemos gobernantes revolu·· 

cionarios en todos los estados ••. sl por efecto de la 

Revolución los obreros yucateco~ se han reivindicado, -

señores Diputados, un representante obrero del Estado 

de Yucatán, viene a pedir aquT se legisle radicalmente

en materia de trabajo. Por consiguiente, el artTculo -

So. a discusión, en mi concepto debe trazar tas bases -

fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia 

de trabajo, entre otras cosas tas siguientes: Jornada • 

máxima, s•alarlo mfnimo, descanso semanario, higieniza-

ci6n de talleres, ff!bricas, minas, convenios industria

les, creación de triuunales de conci 1 iación y arbitra-

je, prohibición del trabajo nocturno de mujeres y ni --

ños; accidentes, seguros e indemnizaciones, etc, 11 
----

( 36 ) • 

El minero Zavala, con gran tino, apuntó: 

11 Desde !910 á esta parte, los obreros, señores, 

son los que han hecho la Revolución ~ por lo tanto, es

el rnomentd oportuno de que se haga justicia a ta cla~e-
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trabajadora, de que se le de lo que les corresponde, 
' 

porque ha sido el principal elemento para el triunfo de 

est~ Revoluci6n 11 
( 37 ), 

Después habló el obrero, señor Von Versen, para· 

observar: 

11 Yo vengo a censurar el dictámen por lo que 

tiene de malo, y vengo a aplaudirlo por lo que tiene,de 

bueno, y vengo a decir también a los señores de la Co·· 

misi6n que no teman a lo que decfa el señor Licenciado

Liz~rdi, que ese artfoulo se Iba a parecer a un Santo· 

Cristo con un par de pistolas; yo desearfa que los se·· 

ñores de la Comisi6n no tuvieran ese miedo, porque si • 

es precise para garantizar las libertades del pueblo 

que ese Cristo tenga polainas y 30·30; ¡ Bueno 1 que se . 
le~ ponga las polainas, que se le pongan las pistolas,· 

que se le ponga el 30·30 al Cristo, pero que se salve • 

nuestra clase humilde, a nuestra clase que representa· 

a los tres colores de nuestra bandera y nuestro futuro· 

y nuestr& grandeza nacional 11 ( 38 ) • 

Correspondl6 al periodista sureno Manjarrez su•· 

gerlr la redaccl6n de un apartado especial sobre traba· 

jo dentro de la Constltucl6n, proclamando: 
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11 Pues bien, yo estoy de acuerdo, por lo tanto,

c9n la Iniciativa que ha presentado mi apreciable y ••• 

distinguido colega, el señor Victoria, yo estoy de a 

cuerdo con todas esas adiciones que se proponen, más 

todavta, yo no estarla conforme con il problema de los

trabajadores, tan hondo y tan intenso y que debe ser la 

parte en que más fijemos nuestra atención, pasar así 

solamente pidiendo las ocho horas de trabajo, no: creo· 

que debe ser más explfcita nuestra Carta Magna sobre·· 

este punto, y precisamente porque debe serlo, tenemos •· 

que dedicarle toda atención, y si se quiere, no un ar·· 

tTculo, no una adición, sino todo un capftulo, todo un 

t1tulo de la Carta Magna •• , no, señores, a rnT no me im· 

porta RUe esta Const(tuci6n esté o no dentro de los 

moldes que previenen jurisconsultos, a mf no me importa 

nada de eso, a mf lo que me importa es que se le de las 

garantías suficientes a los trabajadores, a m1 lo que -

me importa es que atendamos debidamente al clamor de e· 

sos hombres que se levantaron en la l~cha armada y que

son los que más merec~n que nosotros busquemos su bie -

" nestar y no nos espantemos a que debido a errores de •• 

forma, aparezca la Constitución un poco mala en forma,

no nos asustemos de esas trivialidades, vamos al fondo

de la cuestión; introduzcamos todas las reformas que -

sean necesarias al trabajo; démosles, los salarios que-
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necesiten, atendamos en todas y cada una de sus partes

lo que merécen los trabajadores y lo demás no lo tenga

mos en cuenta, pero, repito, señores Diputados, preci-

samente porque son muchos los puntos que tienen que --

tratar la cuestión obrera, no queremos que todo esté en 

el artfculo So., es Imposible, esto lo tenemos que ha-

cer mas explfclto en el texto de la Constltucl6n, ya -

les digo a ustedes, si es preciso pedirle a la Comisión 

que nos presente un proyecto en que se comprenda todo -

un tftulo, toda .una parte de la Constltuc16n, yo estaré 

con ustedes, porque con ello habremos cumplido nuestra

mlsl~n de revolucionarios ·11 
( 39 '). 

El dfa 27 de diciembre de 1916, se pronunció una 

sarta de candentes y emotivos discursos en pro de la 1-

dea de Manjarrez y asf fu6 tomando cuerpo la cuestión, 

El siguiente dfa al reanudarse la sesión, toma-

ron la palabra los Diputados moderados, Alfonso Cravlo

to y Jos6 Natividad Macfas, quienes cambian su actitud-,, 
y abrazan el pensamiento radical, fortaleciendo las as-

piraciones del sector " jacobino 11 
, 

Cravloto proclama que es Imperioso' legislar en -

materia de trabajo dentro de la Constltucl6n y aduce: 

75 

' ', 



11 ... Y vengo, por último, a Insinuar a la asam-

blea y a la Comlsi6n, la conveniencia grande de trasla· 

dar esta.cuestión obrera a un arttculo espe~ial, para· 

mejor garantfa de los derechos que tratamos de estable· 

cer y par~ mayor seguridad de nuestros trabajado~es. 

Insinuó la conveniencia de que la Comisión reti· 

re, si la asamblea lo aprueba, del artfculo So. ~odas -

las cuestiones obreras, para que, con toda ampl itüd y· 

toda tranquil !dad, presentamos ·un articulo especial que 

serla el más glorioso de todos nuestros trabajos; pues· 

asl como Francia, después de su Revolución,ha te~ido el 

alto honor de consagrar en la primera de sus Cartas •·• 

Magnas los dnmortales derechos del hombre, asl la Revo· 

lución Mexicana tendr~ el orgullo legftlmo de mostrar· 

al mundo que es la primera en consignar en un~ Consti·· 

tuci6n los sagrados derechos de los obreros 11 
( 4o ). 

José Natividad Mac1as, en brillante perorata, •• 

expus9: 

11 Señores Diputados: cuando el Jefe Supremp de· 

la Revolución fC estableció en el puerto de Veracruz, • 

su primer cuidado fué haber oado bandera, quedó perfec· 

tarnente establecida en las adiciones que al Plan de -~

c,uadalupe se hiciP.ron el 12 de diciembre de 1914. De·· 

76 



,¡ 
j 
l 
¡ 
;, 
., 
{i 

entre las promesas que el Jefe Supremo de Ja Revolución 

hada a la República, se hallaba Ja de que se Je darfan 

durante el período de lucha, todas las leyes encamina-

das a redimir a la clase obrera, de la triste y misera

ble. situación en que se encontraban. De acuerdo con es

tas promesas, el señor Carranza nos comisionó, al señor 

Licenciado Luis Manuel Rojas y al que tiene el honor de 

dirigiros Ja palabra, para que formásemos inmediatamen

te un proyecto o leyes, o todos los proyectos que fue-

ren necesarios, o los que se tratase el problema obre-

ro en sus diversas manifestaciones, Cumpliendo con este 

encargo, el señor Licenciado Rojas y yo formularnos ese

proyecto, el que sometimos a consictraci6n del señor Ca· 

rranza en Jos primeros días del mes de enero de 1915. -

••• Voy, Señores Diputados, a daros a conocer los razo

namientos más importantes de ese proyecto, comenzando -

por advertiros que el problema obrero tiene todas estas 

fases que deben comprender forzosamente, porque de otra 

·manera, no queda resuelto de 1..ona manera completa; en 

primer lugar, debe comprender la ley del trabajo; en 

segundo lugar, debe comprender la ley de accidentes; en 

tercer lugar, debe comprender Ja ley de seguros,. y en -

cuarto lugar, debe comprender todas las leyes que no e

numero una por una porque son varias, que tendan a ---

proteger a esas clases trabajadoras en todas aquéllas • 
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situaciones en que no est~n verdaderamente en relaci6n

con el capital, pero que afectan de una manera ~lrecta

a su bienestar y.que es preciso, es necesario atender,

porque de otra manera, esas clases quedarlan sujetas a

la mi~eria, a la desgr~cia y al dolor en los momentos -

más importantes de la existencia, Muchas de las cues·-

tiones que aqul se han indicado, sin tratarse de una --

•manera directa, van ustedes a encontrar que están aqut

resueltas en esta ley. Aqut está el proyecto que es o-

bra del Supremo Jefe de la Revolución ••• Aqut tienen·

ustedes c6mo los revolucionarios, los que han sido til

dados tan mal, se han preocupado tari hondamente por la

clase mas Importante y más grande de la sociedad, de la 

cual dije yo desde los principios de la XXVI Legislatu

ra, que era el eje sobre el cual esta gl'rando la socie

dad. 

• •• Por Oltlmo, vienen las dlsposlclones comple

mentarlas para terminar este trabajo, Aqut tienen uste

des, en la otra ley, todo lo relativo a los accidentes 

del trabajo. Esta ley se Iba a expedir precisamente en• 

los momentos en que· el Jefe Supremo de la Revolucl6n a

bandonó Verac~uz: se Iba a dar esta ley sobre la que 

estaban reclamando con urgencia en varios Estados donde 

no se pudo reglamentar; pero vinieron las dificultades-

78 



de la campaña y no se pudo tratar después este punto ••• 

De manera que tienen ustedes una protección decidida al 

obre ro • 

••• Ahora, señores, cuando estáis convencidos de 

que el ciudadano Primer Jefe se ha ocupado de elte a--

sunto que, corno dijo el señor Cravioto con mucha raz6n, 

ha merecido toda nuestra conformidad, porque tenemos e

se compromiso contraTdo con los obreros de México el 

primero de mayo de 1)13, no podemos estar divididos. De 

manera que estamos conforrn~s con ustedes y vamos al la

do de lo que ustedes opinen; de manera que, seño--· 

res, ven ustedes que la derecha y la izquierda están •• 

enteramente unidas en el deseo 1 iberal de salvar a la-

clase obrera de la República •••• Estas son las consi-

deraciones por las cuales ruego a ustedes muy respetuo

samente se repruebe el articulo de la Comisión, o que -

se retire y que se presente después como está el pro--

yecto, el que con tal objeto queda a la disposición de

~stedes. Mi deseo es que se formen las bases tan am 

pl ias, completas y satisfactorias como son necesarias,

y asT habremos ayudado al señor Carranza a demos.trar a

la Nación Mexicana que la Revolución ~resente es~una 

Revolución honrada, de principios, que sabe cumplir --

fielmente las promesas hechas en momentos solemnes al • 
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pueblo y a la República 11 ( 41 ). 

A continuación, el General Francisco J. Móg~ca,

sube a la tribuna y expone su modo de pensar, diciendo: 

" Voy a empezar, Señores Dlputéldos, p()r ~ntonar un HO·· 

SANNA al radicalismo, por pedir que se escriba la fecha 

de hoy como memorable en los anales de este Congreso, • 

porque del atrevimi~nto, del valor civil de los radica

les, de los 1 Jamados jacobinos, ha venido esa declara-

ci6n solemne y gloriosa de que el Primer Jefe del Ejér

cito Constltuclonallsta es tan radical y es tan jacobJ· 

no como nosotros que pensamos y sentirnos las 1 lbertades 

pCtbl leas y el bien general del pats. El señor Licencia

do Mac1as nos acaba de decir elocuentemente, con ese·· 

proyecto de ley que someramente nos ha pre~entado aquf, 

que el Primer Jefe desea, tanto como 'los radicales de • · 

esta Cámara, que se den al trabajador todas las garan-

tías que necesita, que se de al país todo lo·que pide,· 

que se le de a la gleba todo lo que le haGe falta; y 

que lo que han pedido los radicales no ha sido nunca un 

despropósito, sino que cada una de sus peticiones ha 

estado Inspirada en el bien general y en el sentir de -

la nación ••• 11 ( 42 ). 

Tras esas palabras, el Diputado Manjarrez, pre--
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senta esta moción: 

11 CiÚdadano Presidente del Honorable Congreso··· 

Constituyente: 

Es ya el tercer dfa que nos ocuparnos de Ja dis·· 
/ 

cusión del artículo So. que está a debate. Al margén de 

e1 los,. hemos podido observar que tanto los oradores del 

pro corno los del contra, están anuentes en que el Con • 

greso haga una labor todo lo eficiente posible en pro -

,de las .clases trabajadoras ••• el problema del trabajo -

es algo muy complejo, algo de lo que no tenemos prece-

dente y que, por lo tanto, merece toda nuestra atención 

y todo nu~stro esmero. 

En esta virtud y por otras muchas razones que 

podrían explicarse y que es obvio decirlas, me permito· 

proponer a la Honorable Asamblea, por el di~no conducto· 

de la Presidencia, que se conteda un capitulo exclusivo 

para tratar los asuntos del trabajo, cuyo capítulo po • 

dría 1 levar como titulo 11 Del Trabajo 11 , o cualquiera • 

otro que estime conveniente la Asamblea. 

Asimismo, me permito proponer que se nombre una· 

comisión compuesta de cinco personas o miembros encar--
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gados de hacer una recopllacl6n de las Iniciativas de· 

los Diputados, de datos oficiales y de todo lo relativo 

a este tramo, con objeto de dictaminar y proponer el •• 

capttuló de referencia, en tantos arttculos cuantos ••• 

fueren necesarios 11 ( 43 ) • 

C).• PROYECTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

El 29 de diciembre de 1916, los Diputados, Lic.

Pástor Roualx, José Natividad Mactas, Rafael L. De Los• 

Rtos, junto con el Lic. José Inocente Lugo, Director de 

la Oficina de Trabajo de la Secretarta de Fomento, ante 

lo ingente que era legisla~ en materia laboral dentro • 

d~ la Carta Magna, se reunieron en el Ex-Episcopado de

la ciudad de Querétaro, con el fin de formu.lar un esta

tuto en pro de los trabajadores; acto seguido, tomando· 

en cuenta todo lo estricto y discutido durante el Con • 

greso, se dedicaron a formular el proyecto respectivo,

mlsmo que fué concluido el 13 de enero de 1919 y pre--

sentado ese mismo dla ante el Constituyente, El proyec

to estuvo suscrito, además de sus autores por 46 Dipu-· 

tados más que lo apoyaron. 

La exposición de motivos que fundamentó el pro -

yecto de bases constitucionales en materia del trabajo, 

fui reda~tada por Don José Natividad Macfas y subraya: . 
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lo.- El Derecho del Estado a lnterveni r como ••• 

fuerza reguladora en el funcionamiento en el trabajo •• 

de 1 hombre. 

2o.- El deber de considerar al hombre trabajador 

como persona y no como cosa, reconociendo el derecho de 

Igualdad entre el que da y el que recibe trabajo, 

3o.- El que los conflictos laborales debian ser· 

resueltos por organismos adecuados y no p9r los tribu-

nales ordinarios, y, 

4o.- El derecho de huelga. 

Para terminar la exposición de motivos, se pro-· 

puso la 1 iberación de las deudas de los trabajadores •• 

por causa de trabajo. 

Tanto el primer párrafo de la exposición de mo·· 

tlvos, como la primera parte del proyecto del articulo, 

se referían al car~cter de trabajo económico: 11 Los que 

suscribimos, Diputados al Congr'eso Constituyente, tene· 

mos el honor de presentar a la consideración de él, un· 

proyecto de reformas al artículo So. de la Carta Magna• 

de 1857 y unas bases constitucionales para normar la •• 

legislación del trabaiode carácter económico de la Re--
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pú b 1 1 ca " ( 44 ) 

T 1 TULO V 1. 

O E L T R A B A J O , 

11 Articulo ... El Congreso de la Unión y las Le·· 

gislaciones de los Estados, al legislar sobre el traba· 

jo de carácter económico, en ejercicio de sus faculta-· 

des respectivas, deberán sujetarse a las siguientes ba· 

ses: 

1.- La duración de la jornada máxima será de o-· 

cho horas en los trabajos de fábrica, talleres y esta·· 

blecimlentos indus~rlales, en.los de mlner1a y trabajos 

similares, en las obras de construcción y reparación de 

edificios, en las ·vras ferrocarrl leras, en las obras de 

los puertos, saneamientos y demás trabajos de la lnge·

nlerTa, en las empresas_de transporte, faenas de carga~ 

y descarga, labores agrfcolas, empleos de comercio y en 

.cualquier otro trabajo que sea de carácter econ6mlco 11 
• 

( 45 ) • 

O).· PONENCIA DEL ARTICULO 123 Y PRINCIPIO DE LA 

TEORIA INTEGRAL. 

El proyecto fut conf lado para su estudio a una • 
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comisión, encabezada por el Gen~ral Múgica e Integrada· 

por Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Román y 

Luis G. Monzón, que presentó el 23 de enero de 1917 un· 

dictámen cuya exposición de motivos cambia radicalmente 

la tésis del proyecto en lo referente a que la legisla

ción no deber1a referirse únicamente a trabajo de ca·~

rácter económico, aduciendo que: 11 La legislación no·· 

debe. limitarse al trabajo de carácter económico, sino -

al trabajo en general, comprendiendo el de los emplea-

dos comerciales, artesanos y domésticos. En consecuen-

cia, puede suprimirse la clasificación hecha en la···

fracción 1, adernds se propone que la sección respectiva 

lleve por tTtulo 11 Del Trabajo y de la Previsión So···· 

cial 11
, ya que, a uno y otra, se refieren las disposl·· 

c iones que comprende 11 ( 46 ) 

Por tanto, la primera parte del artTculo en dls· 

cusión fué redactada de la siguiente manera: 

T 1 TU LO V 1. 

DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

Art1culo 123.- 11 El Congreso de la Unión y las • 

Legislaciones de los Estados deberán expedir leyes so·· 

bre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada re-
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gi6n, sin contravenir a las bases siguientes, las cua•· 

les regirán el trabajo de Jos obreros, jornaleros, em·· 

pleados, domésticos y artesanos y, de una manera gene·· 

ra l, todo contrato de trabajo 11 
( 47 ) , 

Este dictámen del artfculo 123, redactado por el 

General Múglca, fué discutido y aprobado durante Ja ••• 

misma sesión en que se presentó ante el Congreso, el 26 

de enero de 1917, dando así lugar al nacimiento de un· 

nuevo derecho ~el trabajo, El Derecho del Trabajo Mexi· 

cano, único en el mundo, ya que este nuevo derecho es • 

un derecho eminentemente social, entendiéndose por de-

recho social: 11 El conjunto de principios, instltucio·· 

nes, y normas que en función de integración protegen, • 

tutela y reivindican a los que viven de su trabajo y a• 

los económicamente débiles" ( 48 ), De este modo la 

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

tabls:;er a través de su articulo 123, un conjunto de 

normas con un contenido reivindicatorio en favor del •• 

pro 1 eta r i ado. 

Ha sido el maestro Alberto Trueba Urblna el que• 

ha Ilustrado que el artfculo 123 ademAs de e~tender la• 

tutela del derecho laboral a todos los trabajadores, -

consigna derechos reivindicatorios de la clase obrera,· 

tales como el de participar en los beneficios de Ja em• 
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presa o como Jos de asociación y huelga; derechos 11 aJ

ser ejercidos por la clase obrera no sólo transformar§n 

las estructuras econ6micas, socializando Jos bienes de-

la producción, sino impondr~n las bases para hacer ex-

tensiva la seguridad social a todos los hombres, al am

paro del humanismo proletario que se deriva del mencio

nado concepto 11 ( 49 ) • 

Al consignarse en el dictámen del proyecto, que

el derecho del trabajo rige no s61o al trabajo de ca--

r6cter econ6mlco, sino al trabajo en general, o sea a-

pi icable a todo aqu61 que preste u'n servicio a otro me

diante una retribución, estamos ya en presencia de la -

Teorta Integral del Derecho Mexicano del Trabajo, naci

da gracias al af6n del Congreso Constituyente de Quer6-

taro, por darle la m6s anplia protecci6n posible a la -

clase laborante y puesta de manifiesto por el Maestro -

Don Alberto Trueba Urbina a trav6s de una vida consa--

grada al estudio y enseftanza de esta disciplina. 

Esta teorta est6 interesada tanto por las nanitas 

tutelares como por las de carácter reivindicatorio con

tenidas en los principios y en el texto del articulo 

123, y merced a ella, el trabajador al dispens6rse1e 

los medios legales necesarios para acabar con el régi-

men de oprobio de que ha sido victima, ha dejado de ser 

87 



. ' . ------ - -
una mercancía o un objeto de comercio. 

En otros términos, el Derecho del Trabajo, a la

vez que protege a todo aquél que presta un servicio a -

otro mediante una remuneración, es un derecho relvindi· 
1 

catorio de la clase laborante que tien~e a socializar -

los bienes de la producción, permitiéndole recuperar lo 

que le pertenece· dada la explotación de que ha sido ob

jeto1 desde la colonia hasta nues.tros dtas. Dicho de o--... 
tro modo, la Tea.ria Integral, en su lucha por el Oere-

cho del Trabajo, no tan s6fo persigue la protección e-

flcaz de la persona obrera, sino también y primordial-

mente, reivindicarla; de esta suerte, son dos los as---

pectos de ·esta teorta: El social proteccionista y el 

social rei~lndicador. 

Ilustra el Maestro Trueba Urbina que, en el Oe-

recho Mexicano del Trabajo se protege no sólo al obrero 
• 

sino a todo prestador de servicios; empero, este aspec· 

to es desconocido por otras legislaciones, supuesto --

que, la!'' ~rc1lidad de los tratadistas extranjeros ase

veran que el Derecho del Trabajo es el derecho de los -

trabajadores 11 subordinados 11 y excluye lógicamente el

trabajo de carácter autónomo. Lo mismo acontece con los 

autores mexicanos que influenciados por la doctrina ex· 

88 



tranjera, prohiban la tésis de que, el Derecho del Tra

bajo tutela exclusivamente el trabajo 11 subordinado 11 

olvidando que, este aspecto fué superado en nuestro De

recho del Trabajo desde 1917, al extenderse la protec-

ción del mismo al trabajo en general; es alli donde ra• 

dica la grandiosidad del Derecho Mexicano del Trabajo,

al efecto, enseña el Maestro: " Frente a la opinión ge

neral Izada de los tratadistqs de Derecho Industrial, o
brero o del Trabajo, en el sentido de que esa discipli· 

na es el derecho de los trabajadores subordinados o de· 

'pendientes, y de su función expansiva del obrero al tr~ 

bajador incluyendo en él la idea de la seguridad so---

cial, surgió nuestra teoria integral del Derecho del -

rrabajo y 1de la Previsión Social, no sólo como aporta·· 

ción científica personal, sino como la revelación de -

los textos del articulo 123 de la Constitución Mexicana 

de 1917 " ( 50 ) • 

7o.- DE LA CONSTITUCION DE 1917-A LA LEY FEDERAL DEL -

TRABAJO DE 1931: 

a).- La Legislación de los Estados. 

En cumplimiento de lo prescrito en el párrafo -

introduct°ivo del Artículo 123, según el cual " El Con-·-
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greso de la Unión y las Legislaturas de los Estados de

berán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las -

necesidades de cada región .... 11 , la casi totalidad de-

los Estados de Ja Federación dictaron Leyes Reglamenta

rias de dicho precepto. 

El propósito ~el Constituyente, al facultar~ -

los Estados para emitir u~a legislación del trabajo pr2 

pia, fu~ de no invadir la soberanía de los Estados; a-

demás de que estimó más conveniente que cada Entidad -

F ederativa legislara conforme a sus propias necesida-

des dándoles una mejor solución, de ahí que no se fede

ral izara desde un principio Ja materia. Desafortunada-

mente, privó una gran desorientación, pues mientras al

gunos Estados promulgaron verdaderos Códigos o Leyes -

del Trabajo, otros, en cambio, expidieron diversas le--

, yes Reglamentarias sobre el Artículo 123, con el grave

inconveniente de que adoptaron principios contradicto-

rios originando constantes y numerosos conflictos. 

Afortunadamente tales leyes dejaron de tener vi

gencia al expedirse la Ley Federal del Trabajo del año

de 1931. 

b) •. - Los Proyectos de 1 Congreso de la Unión para 
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el Distrito y Territorios Federales. 

En 1919 se dfscuti6 én la Cámara de Diputados,·· 

el, pr.lmer proyecto de ley11del Trabajo para el Distrito

y Territorios Federales, que .inclufa· tod.os los proble·· 

mas y cuestiones laborales, mismo que fué aprobado y -

pas6 a la Cámara de Senadore~ en donde se abandon6 pues 

nunca fué estudiado y discutido pa_sand'o al olvido. 

En el año de 1925, los C. C. Diputados, Gonzalo· 

González, Neguib Simón y Ricardo Treviñó presentaron un 

nuevo proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito y 

Terri~orios Federales, el cual fué sumamente discutido

y tras de ser aprobado se turnó a la Cámara de Senado·· 

res en donde la Comisión respectiva le hizo algunas mo· 

dificaciones para luego abandonarl-0 sin llegar jamás a

ser discutido, feneciendo asf otro intento de Ley del • 

Trabajo para el Distrito y Territorios Federales. 

c). - Antecedentes de .Ja Ley Federa 1 de 1 Trabajo· 

. de 193 l. 

El 6 de septiembre de 1929 se pub! icó en el Dia· 

rio Oficial Ja Reforma Constitucional a Ja fracción X -

del articulo 73 y al preámbulo y fracción XXIX del Ar·-

th:ulo 123 Constitucional, unificánrlose de esta suerte, 
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en la Repúbl lea la legislación del Trabajo al derogarse 

todas las leyes expedidas por los Estados y facultando~ 

exclusivamente al Congreso de la Un16n para legislar en 

1~ cuestión laboral. 

El arttculo 72 fracción X de nuestra Ley Funda··. 

mental consagra en la actualidad la facultad privativa• 

del ~ongreso Federal para expedir la legislación del •• 

trabajo, mientras que la competencia de las autoridades 

federales, se consagra en el arttculo 123 Constltuclo·· 

na 1. 

. El Proyecto Portes Gil.- Tras de reformarse los· 

artfculos '72 fracción X y 123 Constitucionales en su 

p6rrafo lntroductlvo, el Congreso de la Unión estuvo en 

posibilidad de elaborar una Ley Federal del Trabajo. 

Fué asf que en el mismo aMo de 1929, Praxedls •• 

Balboa, Enrique Delhumeau y Alfredo IMárritu elaboraron 

un proyecto de ley Federal del Trabajo, comunmente co·· 

nocido como proyecto 11 Portes Gi 1 11 , mismo que constl·· 

tu ye e 1 antecedente inmediato y di rector de 1 a Ley Fe·· 

d~ral del TraBajo de 1931, desde luego con severas mo·· 

dificaciones. 
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El proyecto que nos ocupa, fué seriamente tilda· 

do y encontr6 gran oposlci6n tanto de parte de los o··· 

breros como de los empresarios, por lo que fué retira·· 

do. 

Proyecto de la Secretarta de .Industria, Comercio 

y Trabajo.· En el año de 1931, la Secretarta de lndus·· 

tria, Comercio y Trabajo, celebró una convención obre·

ro·patronal, en la que se reformó el Proyecto Portes -

Gil, redactándose uno nuevo que se sometió al Ejecuti--

vo. 

El C. Presidente de la República, lng. Pascual· 

Ortiz Rubio, aprobó el proyecto que fué presentado al -

Congreso el que tras de algunas modificaciones lo apro

bó a principios de 1931, surgiendo así la primera Ley • 

Federal del Trabajo. 

d).· Ley Federal del Trabajo del año de 1931. 

Nuestra primera Ley Federal del Trabajo fué pu··, 
1 

b 1 i cada en e 1 Diario Oficial de la Federación el dta 28 

de agosto de 1931 y estuvo vigente desde esa".fecha has· 

ta e 1 30 de abr i 1 de 1970, pues el lo. de mayo de 1970· 

fué reemplazada por la Ley Federal del Trabajo vigente. 
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e).- Ley Federal del Trabajo Vigente, 

El dfa lo, de abril del a~o de 1970, fué pub! le,! 

da en el Diario Oficial de la Federac16n la Ley Federal 

del Trabajo vigente, misma que empez6 a regir el lo. de 

mayo de ese mismo a~o, la que se compone de 890 ar.t1cu• 

los y se divide en dieciséis tttulos que se ocupan de • 

las siguientes cuestiones: 

Tftulo Primero: Principios Generales. 

Tttulo Segundo: Relaciones Individuales de tra·· 

bajo. 

Tttulo Tercero: Condiciones de trabajo, 

T1tulo Cuarto: Derechos y obligaciones de los • 

trabajadores y de los patrones, 

Tf tu lo Quinto: Trabajo de las mujeres y de los· 

menores. 

Titulo Sexto: Trabajos Especiales. 

Tttulo Séptimo: Relaciones colectivas de traba·· 

jo, 

Tftulo Octavo: Huelgas. 

T1tulo Nove.no: Riesgos de Trabajo. 

Tftulo Décimo: Pre_scr i pe 16n. 

Titulo Décimo Primero: Autoridades del Trabajo • 

y Servicios Sociales. 
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e),· Ley Federal del Trabajo Vigente, 

E 1 d fa 1 o. de ab r 11 de 1 al'lo de 1970, f ué pub 1 1 C,! 

da en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal 

del Trabajo vigente, misma que empez6 a regir el lo. de 

mayo de ese mismo al'lo, la que se compone de 890 artícu• 

los y se divide en dlecl$éls títulos que se ocupan de • 

las siguientes cuestiones: 

Tftulo Primero: Principios Generales. 

Tftulo Segundo: Relaciones lndlvlduales·de tra·· 

bajo, 

Tftulo Tercero: Condiciones de trabajo. 

Título Cuarto: Derechos y obligaciones de los • 

trabajadores y de los patrones, 

Tftulo Quinto: Trabajo de las mujeres y de los-

menores. 

T1tulo Sexto: Tr~bajos Especiales. 

T1 tu lo S~pt imo: Relaciones colectivas de traba·· 

jo. 

Título Octavo: Huelgas. 

·Título Noveno: ·Riesgos de Trabajo. 

Tftulo Décimo: Prescr 1pe16n. 

Tttulo Décimo Primero: Autoridades del .Trabajo • 

y Servicios Sociales. 
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.. T1tulo Décimo Segundo: Personal Jur1dico de las

Juntas de Conciliación y

Arbitraje, 

T1tulo Décimo Tercero: Representantes de los 

trabajadores y de los pa-

t rones, 

T1tulo Décimo Cuarto: Derecho Procesal del Tra-

bajo, 

T1tulo Décimo Quinto: Procedimientos de Ejecu-

ci6n. 

T1tulo Décimo Sexto: 
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CAP 1 TULO V. 

CUNCEPTO, NATURALEZA JUR ID 1 CA Y CONSECUENCIAS L.[ 

GALES DE LA ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR. 

Sumario: Oo.- Concepto. 

9o.- Naturaleza jurldica de la antigUedad. 

lOo.-Consecuencias jurldicas que emanan de la-

an t 1 güedad del trabajador: 

lo.- Derechos en favor dei patrón. 

2o.- Derechos en favor del trabajador: 

a).- Séptimo día de descanso. 

b).- Vacaciones. 

c).- Aguinaldo anual. 

el).- Dei-echo de los Trabajadores eventuales a· 

participar en las utilidades de la empre-

sa; 

e),- Derecho del trabajador a que se determine 

su antigüedad. 

f).- Derecho del trabajador a que se le propoL 

clone habitación y derecho de preferencia 

para ese efecto. 

g).- Denecho de preferencia en favor del tra·· 

bajador m¿s antiguo. 

h).- Derechos escalafonarios o de ascenso. 

i).- Derecho de permanencia en el empleo. 

j).- Prima de antigUedad. 

k).- Derecho a la jubilación. 
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CONCEPTO, NATURALEZA JURIDICA Y CONSECUENCIAS 

LEEALES DE LA ANTIGUEDAD DEL TRABAJADOR. 

80,- CONCEPTO: 

La antigüedad es definida por Guillermo Cabane·· 

las como 11 el conjunto de derechos y beneficios que el· 

trabajador tiene eh la medida de Ja prestación cronoló· 

gica de sus servrcios en relación a determinado patro---· 
no, por una cierta actividad o un empleo o trabajo, con 

las caracterTsticas imprescindibles de permanencia ma·

yor o menor y de efectiva continuidad desde su ingreso

hasta un momento determ'lnadb. La antigüedad se mide a -

pa rt l r de 1 1 ns tan te en que e 1 trabajador comienza a 

prestar efectivo servicio al empresario 11 
( 52 ). 

En concepto de Ludovico Barassi : 11 La continuidao 

atribuye al trabajador el carActer de elemento duradero 

de la empresa; es la duración del servicio pre~tado i-

nlnterrumpidamente en una empresa determinada; e: por -

ello el resultado de la continuidad y, en el fonc;o, su

expresión •. La continuidad es su substancia, La lmpor!a.!J. 

cía de la antigüedad se vincula al mayor o menor grado· 

de continuidad de la relación de un trabajador con una·. 

empresa. La protección del trabajador bajo algunos as--
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pectos, se halla en raz6n.de ella 11 ( 53 ). 

Para Alfredo J. Ruprecht: 11 La antigüedad en el· 

empleo es el resultado de la continuidad en el servl--

clo, ya sea en un contrato a plazo f ljo o indetermlna-

do; es una cuesti6n de hecho de la cual derivan dere--· 

cho~ para los trabajadores. Estos derechos pueden darse 

durante el desarrollo de la relacl6n laboral ( vacaclo· 

nes, salarlos, enfermedades y accidentes Inculpables )· 

o al drmlno de la misma ( preaviso, lndemnlzaci6n por· 

antiguedad ),( 54 ). 
1 

Mario L. Deveal l comenta que 11 La anti gÜedad. ~n~ 

el servicio constituye un atributo del trabajador, que· 

incluye sobre su callflcacl6n profesional, a semejanza· 

de la naturaleza de las tareas que desempeña, resultan· 

do justo atribuir derechos mayores al empleado que ha· 

prestado servicios en la empresa durante muchos años, • 

porque cabe presumir que el empleado con mayor antigüe

dad en la empresa está en condiciones de desempeñar sus 

tareas en la misma con mayor habilidad y rendimiento·· 

que el empleado recién Ingresado. Algunos de los dere·

chos que otorgan las leyes laborales est~n relacionados 

en cuanto a su existencia o a su cantidad al tiempo du

rante el cual el empleado ha prestado sus servicios a • 

la empresa 11 ( 55 ) • 
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De la~ definiciones transcrit~s, coincidentes en 

lo esencial, se col lge que el elemento-esencial de la -

noción de antigüedad es el transcurso del tiempo del' -

trabajador laborando para un patrón, que l~ produci~á -

derechos y mayores prestaciones. 

Nuestra H. Suprema Corte de Justicia de la Na--

ción, sobre esta cuestión ha di~tado las siguientes e-

jecutorias: 

11 La antigüec.lad en sí, no es un derecho, sino un 

hecho· que consta de un principio o sea la fecha en que

se comienza a prestar los servicios y que día a dla, va 

engrosándose con los que continúen prestándose en el 

tiempo; pero corno ya se indicó, Ja antigUedad es un me

ro hecho que da nacimiento a un conjunto de derechos, -

tales como la jubilación, aumento en los días de vaca--

clones, etc. 11 • Amparo Directo No,,2106/1953. Gregario 

García Sierra. 28 de abri 1\ de 1954. 

11 la anti gUedad debe conceptuarse corno un hecho

j ü rid 1 coque da nacimiento a un conjunto de derechos, • 

tales como jubilación, vacaciones, etc. y. como tal, es~ 

hecho juridico no es susceptible de prescripción; pero

la acción para que se reconozca a una antigüedad de de-
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semana de prestaci6n del servicio. 

Conforme al artfculo 69 de la Ley Laboral: Por 

cada seis dfas de trabajo disfrutará el trabajador de un 

dfa de descanso por lo menos, con goce de salario fnte -

gro" ( Art. 74 de Ja ley anterior, modificado), 

Ai'lade el artfculo 72: 11 Cuando el trabajador no -

preste sus servicios durante todos los dfas del trabajo· 

de la semana, o cuando en el mismo dfa o en la misma se

mana preste servicios a varios patrones, tendrá derecho

ª que se le pague la parte proporcional del salarlo de -

los dfas de descanso, calculada sobre el salario de los

dfas en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese ~-

percibido de cada patr6n 11 ( sin concordante en el orde

namiento anterior ). 

b).· VACACIONES: 

Las vacaciones, estimadas como una prevenc16n 

restauradora del desgaste ffsico del trabajador, son una 

Institución de derecho laboral, consistentes en conceder 

cierto n6mero de dfas laborables de descanso en favor de 

Jos trabajadores, aumentan conforme a Ja mayor antigüe-

dad en el servicio. 
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Arttculo 76: 11 Los trabajadores que tengan m6s • 

de un año de servicio, disfrutarán de un pertodo anual· 

de vacaciones pagadas, que en nlngCin caso podré ser In• 

ferlor a seis dtas laborables, y que aumentad en dos • 

d1as laborables, hasta llegar a doce, por cada año sub· 

secuente de servicios. 

Después del cuarto año, el perfodo de vacaciones 

aumentará en dos dtas por cada cinco de servicios 11 
••• 

( Art. 82 de la Ley Federal del Trabajo anterior, modi· 

ficado ). 

Artículo 77: 11 Los trabajadores que presten ser

vicios descontinuos y los de temporada, tendrán derecho 

a'un período anual de vacaciones, ~n proporc16n al nú·

me ro de dí as trabajad os en e 1 año 11 ( sin concordante • 

en la ley anterior ). 

Articulo 79: 11 
••••• Si la relación de trabajo • 

termina antes de que se cumpla el aRo de servicios, el

trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcio· 

nada al tiempo de servicios prestados 11 ( sin concor·-· 

dante en la anterior ley ). 

Articulo 81: 11 Las vacaciones deberán concederse 

a los trabajadores dentro de los seis mes~s siguientes-
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al cumplimiento del año de servicios. Los patrones eJ -

tregarán anualmente a sus trabajadores una constancia • 

que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el pe• 

rtodo de vacaciones ,que le corresponda y la fecha en -

que deberán disfrutarlo 11 ( Art. 82 de Ja anterior ley

Federal del Trabajo modificado }. 

c).· AGUINALDO ANUAL: 
i 

Dispone el articulo B7 de nuestra ley laboral: 11 

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual • 

que deberá pagarse antes del dta 20 de diciembre. equi

valente a 15 días de salario, por lo menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, -

tendrán derecho a que 'se les pague en proporción al 

tiempo trabajado 11 ( sin concordante de la anterior ley 

Federal del Trabajo }. 

d).· DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES A PARTICI

PAR EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA: 

Sobre este punto estatuye el artículo 127, frac

ción VII de la Ley Federal del Trabajo, lo siguiente: -

11 Los trabajadores eventuales tendrán derecho a parti·-

cipar en las utilidades de la empresa cuando hayan tra-

I 
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trabajadores y del patr6n formularA el cuadro general -

d~ las antigüedades, dlstrlbufdo por c~tegorfas de cada 

profesl6n u oficio y ordenarA se Je de publicidad. los

trabajadores Inconformes podrAn formular objeciones an

te Ja Comisl6n y recurrJr la resolución de !sta, ante -

Ja Junta de Concillac16n y Arbitraje 11 (sin concordan

te en la ley Federal del Trabajo anterior ). 

f}.- DERECHO DEL TRABAJADOR A QUE SE LE PROPORCIONE HA

BITACION Y DERECHO DE PREFEREMCIA PARA ESTE EFECTO: 

Artfculo 139: 11 Los trabajadores de planta per-

manente, con una antiguedad de un ano, por Jo menos, 

tienen derecho a <lue se les proporcione habi tac Iones 11
-

{ slh ~oncordante en la ley anterior). 

Aftade el arttculo 1~8: 11 Para Ja asign~cl6n de -

las habitaciones de los trabajadores se observarAn Jas

normas siguientes: 

1.- TendrAn preferencia Jos trabajadores mAs an

tiguos; 11 ( sin concordante en la Ley Federal del . Tra-

bajo anterior ) • 

g).- DERECHO DE PREFERENCIA EN FAVOR DEL TRABAJADOR MAS 

ANTIGUO: 
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Decreta el artfculo 154: 11 Si 'no existe ningCm 

contrato colectivo o el celebrado no contiene la cláu-

sula-de admisi6n a que ;se refiere el p~rrafo primero -

del arttculo 395, lo~ patrones estar3n obligados- a pre

ferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajado-

res mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes 

les hayan servido satisfactoriámente por mayor tiempo,

y a los sindical izados respecto de quienes no lo est~n. 

( Artfculo 11 fracci6n modificado -

de la Ley Federal del Trabajo anterior). 

Por su parte, el artfculo 157, ordena: 11 El in-

cumpl !miento de 1,as obligaciones contenidas en los ar-

ttculos 154 y 156 da derecho al trabajador para solici

tar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su e 

lecci6n, que se le otorgue el puesto correspondiente o· 

se le indemnice con el importe de tres meses de sala--

rio. TendrA además derecho a que se le paguen los sala

rios a que se refiere el pArrafo segundo del arttculo -

48 " { sin concordante en la Ley Federal del Trabajo -

anterior). 

h}.- DERECHOS ESCALAFONARIOS O DE ASCENSO: 

Artfculo 159: " Las vacantes definitivas o por -
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una durac16n mayor de treinta dfas. o cuando se cree un 

puesto nuevo, ser4n cubiertos por el trabajador mas an

tiguo de la categorfa lnMediata Inferior de Ja respec-

t lva profes16n u oficio. Si concurren dos o mas traba-

jedores de Ja misma antigüedad, sera preferido el mas -

cap,z. 

• • • • • • • • .. 
11 

( Acorde con e 1 177 de 1 a Ley Ante• 

rior, modificado ). 

XI.- Los derechos escalafonarlos se adquieren -

con el transcurso de Ja antigüedad de los trabajadores

en el servicio de la empresa, de suerte que el escala-

f6n se Integra numerando en forma descendente al tra~a

jador mas antiguo en primer t~rmlno del escalafón, para 

concluir con el mas reciente en cuanto~ su ingreso, y

de acuerdo con el ntlmero progresivo, se o~lginarán sus

derechos emanados de la antigüedad para hacer apllca--

clones de los puestos que se boletlnen por Ja empresa,

respecto a ascensos o de nueva creación. 

Normalmente en los contratos colectivos se esti

pula que los trabajadores transitorios o eventuales que 

no generen derechos escalafonarlos en relaci6n con los

trabajadores d~ planta, reconociéndose a los transito-

rlos derechos de preferencia s61o para ocupar los Oltl-
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mos puestos en los escalafones. 

Existen diversos tipos de antigüedad: 

a).- De empresa; aquélla que se reconoce al tra

bajador a partir del instante mismo en que se inicia la 

prestación de1 servicio, independientemente de la divi

si6n, departamento o puesto que ocupe. 

b).-.oe divisi6n; la que se integra por el tran~ 

curso del tiempo del trabajador en una de las ranas de

la empresa, clasificaci6n que puede situarse por el lu

gar de ubicación de los diversos centros de trabajo o -

bien dentro de un mismo centro laboral con diversas ra

mas o especialidades. 

e).- De departamento; es e1 c6mputo de tiempo -

que generan los trabajadores en funcl6n de Jos servi--

.cios prestados en cada uno de Jos departamentos de la -

empresa. 

d).- De puesto; es Ja que genera un trabajador -

en.eJ desarrollo de sus labores en un mismo cargo: es -

una antigüedad particular dentro de Ja general del tra

bajador, que servirán de base fundamentalmente para los 

ascensos de puestos. Esta antigüedad se Je conoce tam--
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bién como de categoría. 

i).- DERECHO DE PERMANENCIA EN Ú EMPLEO: 

La Nueva Ley Federal del trabajo consagra una -

disposi~ión, sin concordante en el ordenamiento ante--

rior, el artículo 161 conforme al cual 11 Cuando la re -

]ación de trabajo haya tenido una duración de mAs de -

veinte años, el patrón sólo poarA rescindirla por algu

na de las causas señaladas en el artículo 47, que sea -

particularmente grave o que haga imposible su continua

ción, pero se le. impondrA al trabajador la corrección -

disciplinaria que corresponda, respetando los derechos

que derivan de su antigüedad. 

la repetición de la falta o comici6n de otra u -

otras, que constituyan una causa legal de rescisión, 

deja sin efecto Ja disposición anterior 11
• 

Comenta el maestro Alberto Trueba Urbina que de

be entenderse por 11 Causa part i cu 1 armen te grave 11 aaué-

11 a que entrañe un pe 1 i gro ·inmediato de daño económica

mente irreparable para Ja empresa o inminente de muerte 

para e). patrón; o bien cuando entre éste y el trabaja--

dar se llegue a un estado de violencia que los coloque

en e 1 campo de 1 de 1 i to 11 ( 56 ) • 
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No 'suscribimos la parte final del comen.tario de

tan distinguido jurista, pues en nuestro concepto,· no -

es menester que se llegue precisamente a la comisión de 

un delito, pues basta que la situación prevalezca, sea

tan escabrosa o delicada, oue pueda desembocar ~n la -

comisión de un hecho delictivo. 

j).- PRIMA DE A~ílGÜEDAO: 

El artículo 162 de nuestro ordenamiento laboral, 

'sin concortlante en la ley anterior, previene:" los·--

trabajadores c:ie planta tienen derecho a una prima ;de -:

antiguedacl, de conformidad con las normas siguientes: 

1.- la prima de antigüedad consistirá en el im-

porte de doce dias de salario, por cada añq de servi--

cios. 

11.- Para determinar el monto del salario, se 

estará a lo dispuesto en los art1culos 485 y 486 ; 

111.- la prima de antigüedad se pagará a los 

trabajadores que se separen voluntariamente de su em -

pleo, siempre que hayan cumplido quince años de servi-

cios por lo menos. Asimismo, se pagará a'los que se se

paren por causa justificada y a los que sean separados-
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de su empleo, independientemente de la justificación o-

injustificación del despido~ 

IV.- Para el pago de la prima en los casos de 

retiro voluntario de los trabajadores, se observarán 

las normas siguientes: 

a).- Si el número de trabajadores que se retire

dentro del término de un año no excede del 10% del to-

tal de los trabajadores de las empresas o estableci---

mientos, o de los de una categoría determinada, el pago 

se· hará en e 1 momento de 1 retiro. 

b).- Si el número de trabajadores que se retire

excede del 10%, se pagará a los que primeramente se re

tiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a 

Jos trabajadores que excedan de dicho porcentaje. 

e).- Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por 

un número de trabajadores mayor al del porcentaje men-

cionado, se cubrirá la prima a Jos que tengan mayor an

tiguedad y podrá diferirse para el año siguiente el pa

go de Ja que corresponda a Jos restantes trabajado~es. 

V.- En caso de muerte del trabajador, cualquiera 

que sea su antigüedad, la pdma que corresponda se pa--
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gará a las personas mencionadas en el articulo ~Ol: y• 

VI.· la prima de antigüedad a que se refiere es

te artfcul'o, se cubrirá a los trabajadores o a sus be.-

neficiarios. independientemente de cualquier otra p~es

·taci6n que les corresponda 11 

Además, Ja prima de antigüedad debe cubrirse en

los casos de terminaci6n colectiva de las relaciones de 

trabajo, pues el artículo 436 .estatuye: " En los casos

de terminación de los trabajadores señalados en el ar-

ticulo 434, salvo el de la fracción IV, los trabajado-

res tendrán derecho a una indemnización de tres meses -

de salario, y a recibir la prima de anti9Üedad a que se 

refiere el artículo 162 " 

Glosando el articulo 162, explica el Lic. Don -

Alberto Trueba Urbina: 11 El derecho de los trabajaciores 

a percibir una prima de antigüedac contempla tres si---

tuaciones: 

la.· Cuando los trabajadores se separen volunta-

riamenle. 

2a.- Cuando los trabajadores se separen de su -

empleo por causa ju~tif icada. 

1 , 
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3a.- Cuando los trabajadores son separados por -

el patr6n justificada o injustificadamente. 

la.- S~paraci6n voluntaria del empleo: Para que-
. 1 

el trabajador tenga derecho a percibir la prima de an--
. 1 

tigüedad cuando se separe voluntariamente del empleo, -

' es indispensable que tenga como mfnimo una antigüedad -

de quince años y sea trabajador de planta. 

2a.- Separación justificada del trabajo: Los ---
J 

trabajadores que se separen de su trabajo justificada--

mente por causa imputable al patrón, tendrán derecho a

que se les cubra una prima de salario por cada año de -

servicios prestados. 

3a.- Despido justificado o injustificado del 

trabajador: Cuando el trabajador sea despedido de su -

trabajo, independientemente de Ja justific~ci6n o in--

justificaci6n del mismo. tendrán derecho a percibir una 

prima de doce dfas de salario por cada año de servicios 

prestados 11 
( 57 ). 

Dada Ja importancia de esta cuesti6n en capftu-

los por separado analizaremos la naturaleza jur1di~a de 

la prima de antigüedad y la forma de como debe compu--

tarse Ja antigüedad. 
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k).- DERECHO DE JUBILACION: 

En nuestro Derecho Laboral, ~I ~erecho de jubi-

laci6n ha sido olvid~do por nuestro legislador, de ma-

nera que ha sido a través de los contratos colectivos -

de trabajo donde este derecho ha encontrado su plene -

reconocimiento. 

la jubilac16n constituye la obligación esiipula

da en un contrato, a cargo de los patron9s para seguir· 

satisfaciendo sus salarios a aquéllos trabajadores que

han ,permanecido vinculados a la empresa durante los 

lapsos que se señale en esos contratos colectivos. 

las pensiones deben reputarse como una·compensa

ción por el desgaste org&nico sufrido a través de los -

años por los trabajadores. 

Satisfechas las condiciones fijadas en el con--

trato colectivo del trabajo respectivo, el trabajador -

adquiere el derecho de que se le paguen las pensiones -

relativas, conforme a lo estipulado, pasando a formar -

parte de su patrimonio el derecho a percibirlas. 

En la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; se dispone so-
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bre Ja jubi 1aci6n, Jo siguiente: 

Art fcu Jo 73. - 11 Tienen derecho a pens 16n por ve

jez, Jos trabajadores que habiendo cumplido 55 años de

edad, tuviesen 15 ai'los de servicio como mfnimo e igual

.tiempo de contribución al Instituto ~· • 

~rtfculo .77.- " El monto de Ja pens16n pro vejez 

se fijar~ cerno sigue: 

15 años de servkios ------------------- 40% 

16 años de servic los· ------------------- 42.5% 

17 ai'los de servicios ------------------- 45% 

18 años de servicios ------------------- 47.5% 

19 años de servicios ------------------- 50% 

20 ai'los de servicios ------------------- 52.5% 

21 ai\os de servicios ------------------- 55% 

22 años de servicios ------------------- 60% 

23 años de servicios ------------------- 65% 

24 años de servicios ------------------- 70% 

25 ai'los de servic los ---------------;--- 75% 

26 años de servicios ------------------- 80% 

27 ai'ios de servicios ------------------- 85% 

28 años de servicios ------------------- 90% 

29 años de servicios ------------------- 95% 
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Arttculo 79.- 11 .......... 

Asimismo, para calcular .el monto de las cantida

des que correspondan por jubilaci6n o pensl6n, en los -

términos de Jos artfculos 72 y 77 respectivamente, se -

tomará el promedio de los sueldos disfrutados en Jos -

cinco años Inmediatos anterior a Ja fecha del acuerdo -

por el que se conceda. Dicho promedio se denominará --

. sue 1 do regu 1 a~or 11 

JI 9 
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CAP 1 TULO V 1. 

NATURALEZA .JURIDICA DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD, 

Sumarlo: 

11 •• T6sls del salarlo diferido, 

12.- Doctrina del premio a la f ldel.ldad del tra· 

bajador. 

13.- La pr lma de antlgUedad explicada como un •• 
1cr6dlto contra la empresa, 

14 •• Derecho a participar del mayor valor de 1 a· 

empresa. 

15,· Teor1a del abuso del derecho. 

16.- El pago de la prima de antigüedad forma ••• 

parte Integrante del preavlso, 

17,. Teorfa de la conclliacl6n entre los lntere· 

ses de los trabajadores y sus patrones, 

18.~ La verdadera naturaleza jurfdica de la prl· 

ma por antigüedad. 
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NATURALEZA JURIDICA DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD. 

11,- TESlS DEL SALARIO DIFERIDO: 

Parte de la doctrina afirma que la prima de antl 

gUedad se justifica si atendemos al hecho de que, du·-· 

rante la vigencia del contrato Individual de trabajo se 

va descontando una parte del salario, misma que le es • 

pagada al trabajador al momento de separarse de la em-

presa ( 58 ) • 

Tal tésis es inexacta, toda vez que nuestra le·· 

glslac16n s61o autoriza los descuentos en los salarlos• 

de los trabajadores, que se encuentran estrictamente''·· 

consignados en el art1culo 110 de la Ley Federal del •• 

Trabajo y entre los que no cabe nlngOn descuento a pre

texto de formar un fondo de retiro. 

12.· DOCTRINA DEL PREMIO A LA FIDELIDAD DEL TRABAJADOR: 

Otro sector Importante de la doctrina proclama -

que la prima de ant lgüedad es sene i ll amente un premio -

de la fidelidad, colaborac16n y buenos servicios pres••, 

tados por el trabajador durante cierto tiempo a la em -

presa ( 59 ), 
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Esta manera de pensar era valedera cuando a los· 

trabajadores no se les reconocfa derech~ alguno y era • 

el patrón. no la ley, la qu~ ~n ocastones,en forma unl• 

lateral y graciosa les dispensaba algún favor, merced,· 

beneficio o donacl6n, peru es totalmente Incorrecta en• 

la actu.al !dad. en la que la prima de antlguedad constl• 

tuye un verdadero derecho reconocido por la ley a todo• 

trabajador, como compensacl6n por el desgaste f1slco 

que padece.durante todo el tiempo que labora para el 

patrón, Imponiéndose al empresario la obl igacl6n corre• 

latlva, Independientemente de su voluntad, 

13.• LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXPLICADA COMO UN CREDITO • 

CONTRA LA EMPRESA. 

Conforme a esta postura sostenida por ADAN ASTOR 

LIMA, el trabajador al laborar para la empresa no ad··· 

quiere un derecho de propiedad sobre los bienes que ••• 

constituyen el patrimonio de la misma, pero st un dere• 

cho de crédito contra el empresario, que encuentra su • 

raz6n de ser en su contrlbucí6n, ayuda y auxll io en el· 

adefanto y mejoramiento de Ja negoclacl6n a la que •••• 

presta sus servicios. 

Este crédito guarda relación directa con el •••• 
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tiempo de colaboraci6n prestada al patrono, mismo que -

tiene la obl igaci6n de pagarla en el supuesto caso de -

un despido, En la hipótesis de que el trabajador aban-

done el servicio, trae como consecuencia la renuncia -

del crédito citado ( 60) . 

Esta doctrina no resiste el menor análisis jur1-

dico, En primer término resulta absurdo que para expl i· 

car la naturaleza jur1dica de una instituci6n propia -

del Derecho Laboral, se recurra a nociones del Oerecho

Civll, como es la del Derecho de Crédito, que resultan

no sólo extranas, sino contrarias a las del Derecho del 

Trabajo. 

Cierto es, que todos los derechos dispensados al 

trabajador, derivan deH,hecho fundamental de la presta

ción del servicio y que el progreso, florecimiento y a

delanto de toda empresa obedece al esfuerzo de sus tra

bajadores, pero ello no basta para precisar la natura-

leza jur1dica de un determinado derecho, puesto que~ --

. las notas apuntadas son comunes a todo Derecho Laboral. 

Por otra parte, la doctrina que estarnos glosan-

do, en cuanto a que niega el pago de la prima de anti--

guedad al trabajador que se separe voluntariamente, re-
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sulta contraria al art1culo 162 fracción 111 de nuestra 

Ley Federal del Trabajo. 

14.- DERECHO A PARTICIPAR DEL MAYOR VALOR DE LA EMPRESA: 

Algunos autores, entre los que destaca De Lita-

la, alegan que es conforme a ciertos principios de so • 

clabllldad y de equidad que el emplead~r, el cu~l con·· 

serva la 1 empresa en aquél grado de prosperidad, de va • 

lor econ6mlco, de Importancia técnica a que· la llev6 •• 

mediante la colaborac16n de sus dependientes, conceda • 

bajo forma de indemnlzacl6n una parte ~e su valor, en • 

proporción con el trabajo desarrollado por .el depen --· 

diente ( 61 ) • 

Esta proposicl6n ha sido censurada por Mario L.· 

Deveall ( 62 ), quien aduce, con toda justlflcacl6n, -· 

que el salarlo corresponde a las ganancias que la empr! 

sa realiza cada ano, en tanto que la lndemnlzacl6n por· 

antlgUedad corresponderfa a aquélla parte de la utlll-· 

dad que se solicita en la empresa y cuya virtud tiene· 

hoy un valor mayor que antes, objetando que, existen -

casos en los que la empresa, la negociación pierde su -

valor en lugar de aumentarlo; y no obstante, también es 

procedente la lndemnlzacl6n por antlgUedad. 
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Nosotros creemos que esa tésis Incurre en lps •• 

mismos defectos que señalamos, al criticar Ja tésls an• 

ter lor de 1 11 créd 1 to contra Ja empresa 11 
, 

15.· TEORiA DEL USO ABUSIVO DEL DERECHO: 

Esta doctrina fué trasladada en Francia, del ••• 

campo del Derecho Civil al Derecho Laboral, a fin de·· 

fundar una lndemnlzacl6n por despido, cuando el despido 

es Injustificado o sin causa, caso en el cual el traba· 

jador separado debe ser Indemnizado por el abuso del •• 

patrón. 

1 lustra Rouast y Durand, que esta noción del a·· 

buso del derecho incorporada en el Código de Trabajo •• 

Francés,.dlspone que para la apreciación del abuso, el· 

Tribunal puede realizar una lnvestlgaci6~ sobre las 

circunstancias que motivaron la ruptura del contrato·· 

( 63 ). 

Cabe aclarar que, ni siquiera dentro del Derecho 

Civil Francés esta doctrina del abuso del derecho ha·· 

sido ~ceptada, y ~si juristas de Ja talla de Marce! P1~ . 
niol ( 64 ) comenta que no ~uede hablarse de un abuso • 

del derecho, pues si se está' dentro de los lfmites de • 

esa facultad juridica no existe abuso alguno, y si por· 
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el e~ntrarlo, se traspasan tales fronteras, el abuso del 

derecho no constituye una categorta distinta del acto·· 

· lltclto y concluye, que el derecho cesa donde comienza • 

el abuso. 

Louls Josserand, destacado jur.lsta frane6s, por· 

el contrer.lo, Ilustra que, cuando se habla del abuso del 

derecho, en realidad se trata de casos en que el tltu··· 

lar, permaneciendo en Jos Jfmltes estrictos del derecho, 

Jo usa para perjudicar a otro, o bien sin motivo legftl

mo. El acto puede ser normal, pero es llfclto porque se· 

real Iza bajo el Imperio de un m6vll ( 65 ). 

La doctrina que est•mos glosando, expllcarfa el -

pago de la prima de antlgUedad en los casos de despido· 

Injustificado, pero resulta notoriamente Insuficiente -

para los supu~stos de despido just1f lcado y los de sepa· 

racl6n voluntaria. 

Adem•s creemos exacta la crftlca de Marcel Pla··

nlol, pues si el patr6n comete 11 un abuso de derecho",

en perjuicio del trabajador, estará cometiendo eh reali

dad un acto contrario a derecho que lo sujeta al pago de 

las Indemnizaciones previstas en nuestra ley laboral. 
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16.· EL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD FORMA PARTE IN·· 

TEGRANTE DEL PREAVISO. 

En algunas legislaciones como la Argentina, e··· 

xlste la obl lgacl6n del patr6n del preavlso como un re· 

qulslto previo para dar por terminada la relac16n del • 

trabajo y despedlr·al trabajador, lnstltuyendose Igual· 

mente la lndemnlzacl6n por despido segOn la antigüedad·' 

en el servlc lo. 

De ahf que se afirme que, la lndemnlzacl6n de -· 

despido surge asf como un ap6ndlce de la obligacl6n del 

preavlso; como un plazo suplementario del preavlso du • 

rante el cual el empleado despedido guarda el derecho • 

al sueldo sin tener el deber de prestar servicios (66). 

Este modo de razonar ha sido tildado, en virtud· 

de que, como avisa Juan D. Pozzo, sin negar la estrecha. 

vlnculacl6n que existe entre •l preaviso y la lndemnl-· 

zacl6n por antlgUedad, el primero tiene como'Onlca fl· 

nalldad la de facilitar la bOsqueda del tr~bajo al des· 

pedido, en cambio la Indemnización por antigUedad tien-. 

de a resarcir al empleado los dai'los que le ocasione la

adaptacl6n al nuevo empleo, cubertura del riesgo de de

socupacl6n y· hasta una compensacl6n del dolo moral que

le representa el despido sin causa • 
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A la luz de nuestro Derecho Positivo esta t6sls

es totalmente Inaceptable, tanto porque no existe nln·

gOn preavlso p~ra dar por res~lndido el contrato de --

trabajo, como por la circunstancia de que Ja misma se -

contrae exclusivamente al caso despedido, sin contem---

plar los ·supuestos de separacl6n voluntaria en el qu~ -

también se tiene derecho a la prima de antigüedad. 

17.· TEORIA DE LA CONCILIACION ENTRE LOS INTERESES CON· 

TRAPUESTOS DE LOS TRABAJADORES ~ SUS PATRONES: 

Esta doctrina formulada por SANSEVERINO RIVA, --

proclama que el propósito de la indemnización por an--

tigüedad es el de facilitar una conciliación entre los

lntereses contrapuestos de los empleados y Jos emplea-

dores; por representar Ja indemnización por antiguedad

el daño que sufre el trabajador despedido ante Ja res-

cisión unilateral del contrato por el empleador, tal -

indemnización es parte integrante del preaviso. Los dos 

institutos se aplican aOn en el caso de que el empleado 

haya encontrado una nueva ocupación inmediatamente al -

de~pido y, por consiguiente, la indemnización imJ1 lea -

una compensación a la total pér~ida de los beneficios y 

ventajas que reportan al empleado una mayor o menor an

tigüedad en su empleo. Por otra .parte, es innegable que 

la indSmnización tiene un carácter asistencial o de 
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previsión social respecto a las contingencias de que el 
t -

trabajador no pueda conseguir una pronta y nueva ~cupa-

c16n ( 67 ), 

Los reproches dirigidos a la tésls ant~rior en -

el sentido de que nuestra legislación laboral no reco-· 

noce la figura del preavtso y el hecho de que nuestro • . 
ordenamiento labora·! dispensa el derecho del pago a la-

prima del trabajador que se separe con causa justifica

da y voluntariamente, son exactamente apl !cables a .la -

tésls del doctor SANSEVERINO RIVA. 

18.· LA VERDADERA NATURALEZA JURIDICA DE LA PRIMA DE -

ANTIGÜEDAD: 

El senor Lic. LEONARDO GRAHAM FERNANDEZ, en un -

art1culo publicado en la Revista Mexicana del Trabajo· 

( 68 ) elucida sobre el tema que nos ocupa, lo slgulen· 

te: 

11 Es Innegable que el trabajador al prestar sus

servicios en la empresa sufre necesariamente un desgas· 

te de energtas que repercute en su organismo, mismo que 

se va minando poco a poco en. relación con una mayor 

permanencia en sus labores; es cierto támblén que la -

actividad del trabajador en.s1 mismo no puede materla-

llzarse, que la energta traducida en actividad tiende a 
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disminuir paso a. paso hasta llegar a agotarse; pe•r:mtta

seme tratar de ilustrar el problema, con el siguiente -

ejemplo: La energ1a eléctrica que contiene un acumula-· 

dor se va desgastando dta a dfa con el empleo de la --

misma a través del tiempo, hasta llegar el momento en -

que falla el acumulador y se agota esa fuente productó· 

ra de energía, quedando inservible la caja que guarda • 

esa energía, misma que puede venderse como desecho por· 

su lnutll !dad, Una situación muy semejante acontece con 

la energía del trabajador, con la gran diferencia de 

que el ejemplo se refiereª· una cosa y en el trabajo se 

trata de la salud y la vida misma del hombre, que es la 

esencia, desarrollo y fin de todo derecho y con mayor 

razón de aquél que regula el trabajo ~ubordinado. 

En consecuencia, no puede dejarse de reconocer • 

que la antigüedad que va adquiriendo el trabaja~·or mo-

mento a momento durante su vida laboral, es un hecho·· . 
que es Imposible pase Inadvertido para el derecho del -

trabajo, y que trae como consecuencia el agotamiento de 

su actividad, que nunca es regenerable y que termina 

paralelamente con la vida activa del trabajador; pode·· 

mos ~nunclar una fórmula muy simple: A mayor antlgue··· 

dad, menor energfa. 

La energfa es la base, la esencia para ~1 nacl·· 

- 131 -



miento de ciertos derechos en favor de los trabajadores 
' 

y que son de suma Importancia por el momento de su na -

cimiento, tales como: el perfodo prejubllatorio, la ju

bilaci6n y las pensiones derivadas de esto, mls~os que

s6lo se cumplirán cuando transcurra un plazo uniforme,· 

largo, para lo que se requiere permanencia, una estabi· 

lldad en la empresa. Debe de ser protegida la antlgüe·

dad como señala Oeveali, que tiene que ser resar.cldo. 

Insistiendo sobre lo manifestado, existe imposl

bll idad de regenerar Ja capacidad productora de energfa 

humana del trabajador y en atenci6n a que la in~emniza· 

cl6n por antigüedad no está incluida en ei salafio, --- -

puesto que este es compensatorio del resultado inmedia

to que se obtiene por la prestacl6n actual del servicio 

en la empresa, y por lo tanto, es de vital Importancia

su protección y su reglamentacl6n en los ordenamientos

pos it ivos; y en cambio siendo la antigüedad la pérdida· 

gradual de energfa humana, reclama una prestación de -

tipo lndemnizatorlo de carácter mediato, fundándolo en· 

dicha pérdida de energfa, que permitirá al trabajador -

subsistir con decoro mientras encuentra un nuevo empleo 

dentro de un p 1 azo más o menos razonab 1 e 11 • 
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CAPITULO VII. 

COMO DEBE COMPUTARSE LA ANTIGUEDAD PARA LOS E··· 

FECTOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 
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. 
COMO DEBE COMPUTARSE LA ANTIGUEOAD PARA LOS E··-

FECTOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

llo.· INICIACION DE LA ANTIGÜEDAD: 

\ 

'Nuestra H. Suprema Corte de Justic.ia de Ja Nación 

ha sostenido que la antigüedad en sí, no es un derecho,• 

sino el hecho que consta de un principio, que es la fe-

cha en que se empieza a prestar los servicios 11 
--

' ( Amparo Directo número 2187/53. Antonio Esperón Carpln-

ceiro. 5 de septiembre de 1955. 

No suscribimos criterio tan simplista, dado que,

la iniciación de la antigüedad puede darse en diversos -
1 

momentos, a saber: 

a).- Desde el instante de delebrarse el contrato

individual de trabajo en forma escrita u oral, siempre -

.que, desde ese Instante el trabajador ponga a dísposi--

ci6n del empresario su actividad personal. 

\ 

b).· En el supuesto de que el contrato de trabajo 

.se~ale expresamente la fecha en que el trabajador debe -

empezar a laborar, ~es~e el punto mismo en que se preste 

efectivamente el servicio contratado, 
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Comentando este supuesto, Ruprecht avisa: 11 En -

ocasiones, el contrato se celebra con anticipación al -

real cumplimiento del1 servicio. En estos casos, la an -

tiguedad s61o debe calcularse desde el momento en que -

los servicios son efectivamente prestados. Antes, sola

mente existe una promesa de trabajar v de dar ocupación 

que rec .i én se e fec ti vi za en e 1 momento en que da cum- - -

p 1 imi en to a di chas promesas 11 
{ 69 ) • 

c).- Las partes, patrón y trabajador, pue~er. --

convenir en que la antigüedaé se computa con antelacióri 

a Ja prestación efectiva del servicio, en cu·;o caso di:

berá estarse a lo pactcdo. 

120.- El CASO DE tos LLAMADOS CONTRATOS A PRUEBA: 

En Oerechc ~exi~ano del Trabpjo, ni duranle la ~ 

vigencia de Ja Ley Laboral anterior, ni dentro de la -

actual, existen los .1 lamados contratos de trabajo a --

prueba, pues tan sólo reglamenta dos especies: 

lo.- El contrato individual de trabajo por tiem

po indefinido ( articulo 39 de la Ley Federal del Tra-

bajo d~ 1931 y articulo 35 de la Ley Federal del Traba-
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jo vigente ), que es la regla general. 

2o.- Contrato individual por tiempo fijo u obra

determinada ( articulo 39 de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931 y 35, 36 y 37 de la Ley Federal del Trabajo vi

gente ), que constituye la excepción. 

No obstante, la clase empresarial ha pretendido

fundar la existencia del contrato individual de traba-

jo 11 a prueba 11 , en el articulo 122 fracGi6n 1 de la 

Ley Federal del Trabajo anterior y en su 'concordante en 

la Ley Laboral vigente, el artfculo 47 fracción 1, cou

forme al cual: 11 son causas de rescisión de la relación 

de trabajo, sin responsabi 1 idad para el patr6n .. 

1.- Engañarlo el trabajador o en su caso el sin

dicato que lo hubiese propuesto o recomendado con cer-

t lf icados falsos o referencias en lo.s que se atribuyan

al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que

c~rezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto 

después de treinta dtas de prestar sus servicios el --

trabajador 11 

Tal consideración patronal es totalmente inexac

ta y contraria a derecho, toda vez que, el texto legal

transcrito consigna una causal de' rescisión de la rela-
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ci6n laboral, pero ello no puede reputarse como una mo• 

dalidad en cuanto a la duración del contrato individual 

de trabajo, el que, en ese aspecto, no puede asumir más 

que las particularidades anteriores anotadas. 

Frente a la ilegal práctica de los patrones de -

celebrar sucesivamente una serie de es~s llamados----

contratos a prueba 11 , en perjuicio del trabajador, es-

timamos, que la antigüedad del trabajador, para todos 

Jos efectos legales consiguientes, debe computarse a 

partir de la prestaci6n efectiva de servicios en virtud 

del primer contrato celebrado. 

130.- El CONTRATO DE ÁPRENDIZAJE: 

. Conforme al artículo 218 de nuestra ley Laboral

de 1931: 11 Contrato de Aprendizaje es aquél en virtud -

del cual un¡t de las partes se compranete a prestar sus

servlc ios personales a· la otra, recibiendo en cambio·--

enseí'lanza en un arte u oficio y. la retribuci6n ~onveni-

da 11 
• 

Comentando este texto, explicaba el Maestro Al·

herto Trueba Urbina: 11 Se debate en Ja doctrina la na-

turaleza jurfdica del contrato de aprendizaje, pero la

general idad de los tratadistas coinciden en que es u~a

modalidad del contrato de trabajo o una parte de ~ste.-
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Conforme a nuestra JegislaCl6n es un contrato es

pecial de trabajo, que a falta de reglas particulares, -

se rigen por las generales del contrato laboral. Se ha -

hablado mucho de una supuesta crisis del aprendizaje, -

sin embargo, la institución perdura y cada d1a se acen-

t6a más la caracter1stica de Ja retribución y la ·subor-

dinación •. En realidad, el patrono se aprovecha de los -

servicios del aprendiz, Jo explota, aunque le de oportu-
, 

nidad de adquirir conocimientos practicos ~ 70 ). 

Esta figura tari en boga durante el· apogeo de Jas

c~rporaciones o gremios, en Ja actualidad resulta además 

de anacrónica, totalmente injusta, como apunta el Maes-

tro. Oon A'Jberto Trueba Urbina, y por tal razón fué su--

primida de l!a actual Ley Federal del Trabajo por nuéstró 

Jeg is Jador. 

No obstante, como el contrato de aprendizaje era

propiamente un contrato preparatorio del contrato de --· 

trabajo, supuesto que, conclufdo el aprendizaje t.enta -· 

el patrón la obl igaci6n de 11 preferirlo en las vacantes

que hubiere 11 ( artfculo 225 fracción 11 de la Ley Fe--

deral del Trabajo de 1931 ), en Jos casos en que ello-~ 

hubiere ocurrido, el lapso que hubiere durado el apren·

dizaje debe de computarse como integrante de la anti.---

gued~d del trabajador, pues Ja ensenanza de un oficio:--



no excluia, de ningún modo, Ja prestación de un servi~

cio en favor del empresario. 

140.- EL PROBLEMA DE SI PARA LOS EFECTOS DE DETERMINAR

LA ANTIGU~DAD, LOS SERVICIOS PRESTADOS DEBEW SER ININ-

TERRUMPIDOS O NO. 

En páginas anteriores hemos señalado que la an·-
' 

tigüedad se configura, con la prestación del servicio y 

el transturso del tiempo, pero cabe preguntar, si tales 

servicios deben ser ininterrumpidos o no. 

Para resolver esta cuestión, es absolutamente 

imperioso anal izar las diversas causas por las cuales -

puede suspenderse Ja prestación del servicio. 

150.· LA SUSPENSION DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

EN LA LEY FEDERAL DEL TRADAJO DEL A~O DE 1931: 

La Ley Federal ant~rior a Ja vigente, en su ar-

ttculo 116, que se compone de nueve fracciones, prevé -

las hipótesis en las cuales se suspende Ja relación de

trabajo, cuando ~e presentan situaciones imprevistas e

independientes de la voluntad de las partes, que influ

yen de manera trasce~dente y decisiva en Ja marcha nor

mal y ordinaria de las actividades de Ja empresa. 
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Al efecto, dispone el artfculo 116, lo siguien--

te: 

'" Son causas de suspens i6n tempera l de Jos con-

tratos de trabajo, sin responsabilidad para e~ patrón: 

l.· La falta de materia prima en la negociaci6n 

siempre que no sea •mputabJe al patrón; 

1 l.· La falta de fondos y Ja imposibilidad de-· 

obtenerlos para la consecución normal de Jos trabajos,

si se comprueban plenamente por el patrón ; 

111.· El exceso de producción con relación a sus 

condic.iones econ6micas y a las circunstancias del mer·

cado, en una empresa determinada; 

IV.- La incosteabilidad notoria y manifiesta de· 

la explotación de una empresa determinada; 

v.- la fuerza mayor, o caso fortuito no imputa-

ble al patrón, cuando traiga como consecuencia necesa-

ria, in~ediata y directa, la suspensión del trabajo; 

VI.· La falta de ministración pqr parte del Es~

tado, de las cantidades que se haya obligado a entregar 

a las empresas con las que se hubieren contratado tra--
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b1Jos o servicios, siempre que sean Indispensables; 

VII,· La circunstanciad~ que el trabajador con• 

trial91 1lguna enfermedad' contagiosa; 

VI 1 I,· La muerte o Incapacidad del patrón, cuan• 

do tenga como consecuencia necesaria, Inmediata y di··· 

recta, la suspensl6n temporal del trabajo; 

IX•· La falta de cumplimiento del contrato de·· 

trabajo por parte del trabajador, motivada por prlsl6n· 

prevenilv~ segul~a de sentencia absolutoria, o ~ora •• 

rresto Impuesto por autoridad judicial .o admlnlstratl·· 

va, a·menos que, tratándose de a~resto, la Junta de 

Con,11 lacl6n y Arbltraj~ que corresponda juzgue que de· 

be tener lugar la resclsl6n del .contrato", 

Cabe subrayar que el texto transcrito, en su ••• 

primer párrafo, se~ala: "Son causas de .~uspensl6n tem· 

poral ... , 11 , de donde se sigue que, la nota caracte··· 

~fstlca de la suspens16n de los efectos de la relac16n· 

laboral, es su temporalidad o duraci~h limitada. 

Las causas de suspensi6n consignadas en esa Ley~ 

Laboral, y que se clasifican estas como de naturaleza· 

e~~n6mica, accidental, biol6gica o patol6gica y de tipo 
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compensatorio, cuando se presenta en forma imprevista y 

anormal en relación con la marcha ordinaria de Ja em··· 

presa, imposibilitan la continuación de las actividades 

y paralizan en forma temporal sus trabajos. 

Empero, en todo caso es menester que, la causa • 

de suspensión no sea Imputable al patrón, pues en caso· 

contra~io, la relación del trabajo no puede ni debe ••• 

suspenderse. De esta suerte, la falta de materias·pri·· 

mas, o de fo'ndos, o el exceso de producción y aOn el·· 

c~so fortuito o fuerza mayor, achacables ~I patrón, no• 

lo eximen del cumpl !miento exacto de las obligaciones· 

que le impone la relación laboral respecto de sus tra·· 

bajadores. 

Asevera el seAor'Lic, Leonardo Graham Fernández, 

que: 11 Tales causas de suspensión contempladas especí·- · 

flcamente, tienden a proteger el centro de trabajo, a -

efecto de que no desaparezca, toda vez que el empresa-

rio no ti~ne culpa o Intención de la suspensión Je la • 

relación de trabajo; .y en caso de desaparecer dicho -·· 

problema definitivo para los trabajadores que se tradu· 

clrta en la terminación de l~s contratos Individuales · 

·de trabajo. La suspensión protege el patrimonio del •• 

centro de trabajo considerado como uoa unidad indus··· 

tria!, a efecto de su conservacl6n para protección de 
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101 tr1b1j1dQtfS 1~ ( 71 ) • 

Por nue1tr1 p1rte, e1tlm1mo1 que t1l com1nt1rlo• 

no e1 correcto, en rel1cl6n con 101 1upu11to1.prevl1to1 

en 111 fr1cclon11 VII y IX, que •luden 1 11 1nfermed1d• 

cont1glo11 contr1fd1 por 11 tr1b•J1dor y 11 arresto ••• 
1 

prlsl6n preventlv1 de •ue, pu11 en e101 c1101, 11 nor• 

m1 evidentemente, 11 tutel1r de los tr1b1j1dores, y por 

ello, 11 nueva ley expres1, que en t1les hlp6tesls no· 

Incurre el tr1baj1d.or en responsebl l ld1d. Pira los e •• 

fectos de nuestro estudio, debemos sen1l1r que nuestra· 

ley anterior no dlsponfa expresamente, cu•les eran los• 

efectos que se producfan en los casos de suspensión de· 

la relación labor1l, Empero, se estlm1 por algunos au·· 

tores ( 72) sin base legal alguna para ello, que du··· 

r1nte el lapso de tiempo que durase suspendido el con·· 

trato Individual de trabajo, se lnterrumpfa el c6mputo· 

de la antlgUedad del trabajador. 

160.· LA SUSPENSION DE LAiR~LACION LABORAL EN LA NUEVA· 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

Nuestro ordenamiento Laboral PosHlvo vigente ·· 

distingue, con toda pulcritud, entre suspens16n indivi

dual ( artfculos 42 6 45 ) y suspens16n colectiva----

( artfculos 427 á 432 )~ 
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SUSPENSION INDIVIDUAL DE LA RELACION LABORAL: 

Artfculo 42.· 11 Son causas de suspensl6n tempo•• 

ral de las obl lgaclones de prestar el servicio y pagar· 

el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el 
,., 

patr6n: 

l.· La enfermedad contagiosa del trabajador; 

11.· La Incapacidad temporal ocasionada por un· 

accidente o enfermedad que no constituya un riesgo del

trab'ajo. 

11 f ... La prlsl6n preventiva del Vabajador se·-~ 

guida de sentencia absolutoria. SI el trabajador obr6 • 

en defensa de. la persona o de Jos Intereses del patr6n, 

tendr' !ste la obllgacl6n de pagar los salarlos que hu· 

blere dejado de percibir aqu6l ; 

IV.· El arresto 9el trabajador; 

V.· El cumplimiento de los servicios y el desem• 

pe"o de los cargos mencionados en el artfculo.So. de Ja 

Constitución, y el de las obligaciones consignadas en -

el artfculo 31 fraccl6n '111 de la misma Constltucl6n • 
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VI.- la designaci6n de los trabajadores como re

pres~ntantes ante los organismos estatales, Juntas de -

Conci1iaci6n y Arbitraje, Comisiones Nacional y Regio -

na1 de Jos Salarios Htnimos, Comisión Nacional para la

Partiéipaci6n de los Trabajadores en las Utll"idades de

las Empresas y otros semejantes; y 

VII.- La falta de los documentos que exijan las

leyes y reglamentos necesarios para la prestaci6n de·1 -

servicio, cuando sea imputable al trabajador 11 • 

Comparando el te~to anterior. con el de la Ley -

vigente. llegamos a la conclusión de que, es superior -

ésta última, desde el momento en que puntualiza expre-

samente cuáles son los efectos de Ja suspensión: 11 De -

prestar el servicio y pagar el salario "• luego a nues

tra vista. tal suspensión no afecta en absoluto la acu-

. mulaci6n de la antigüedad en favor del trabajador. Asf, 

el Maestro Alberto Trueba Urhina, comentando esta nor--

. ma, explica que: 11 la suspensión de las relaciones de-

trabajo s61o producen el efecto de que el patrón quede-

1 iberado de pagar el salario y el trabajador el de 

prestar el servicio; sin embargo, el patrono no se en -

cuentra eximido de cumplir con otras obligaciones o 

prestaciones derivadas de dicha relación.de trabajo 11 -

( 73 ) • i 
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No obstan.te, Ja conc1usi6n apuntada resulta in-

justa en los casos en que la suspensi6n obedezca a " la 

prisi6n preventiva del trabajador seguida de sentencia

absoJutoda 11 
( artfculo 42 fracci6n 111 primera par -

te ). 11 El arresto del trabajador: " ( arttculo 42 -----

fracci6n IV,)• pues en ambos supuestos, el trabajador -

por causa que no es imputable de ningún modo a la em--

presa, no desempefta el trabajo que estA obligado a---

prestar conforme al contrato de trabajo, por Jo que de• 

be de interrumpirse el c6mputo de la antigüedad. 

Caso diverso es el consignado en el artTculo 42-

fracci6n 111 in fine, cuando la prisión preventiva del

trabajador tuvo Jugar, obrando éste 11 en defensa de !a

persona o de los intereses del pat~6n " en cuyo caso se 

\dispone que " tendrá éste Ja obligación de pagar Jos -

salarios que hubiese dejado de percibir aquél "• en --

cuyo supuesto, Ja suspensión s6Jo atañe a Ja obligación 

del obrero de laborar, dado que, está impedido de ha--

cerlo. 

Asimismo, también era injusta a todas luces, que 

Ja antigüedad del trabajador corriera, no obstante es -

tar suspendido el contrato de trabajo por causa imputa

ble al trabajador, como en el supuesto previsto en la -

fracci6n VI 1 del citado artículo lf2: 11 La falta de los-
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· documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesa-

rios para la prestación del servicio, cuando sea impu-

table al trabajador " , ya que, de otro modo, bastaría

al obrero no obtener tales documentos, para que no obs

tante el lo, y a pesar del ·transcurso de varios años, --

tuviese derecho a la jubilación, la que, como hemos se

ñalado se otorga como servicios efectivamente presta---

dos. 

Situación muy diversa ·es la contemplada e~ las -

fracciones 1, 11, V, VI, del articulo que estamos glo-

sanc:fo, como habremos de comprobarlo: 

lo.- Enfermedad contagiosa contraída por el tra-

bajador. 

En este supuesto estimamos con el Maestro Alber

to Trueba Urbina, que la suspen~i6n sólo debe afectar -

el pago del salario, más no trascender a otros derechos 

del trabajador como es el de Ja antigiíedad. 

2o.- Incapacidad temporal ocasionada por un ac-

cidente o enfermedad que no constituya un riesgo de ---

trabajo. 

Cabe destacar que el riesgo no profesional, pue

de no sólo dar lugar a la suspensión del contrato de --
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trabaio, sino incluso hast~ su terminaci6n, tratándose

de una incap~cidad total permanente y al,gunas parciales 

permanentes. 

Ahora bien, para los efectos de computar la an-

t igUedad del trabajador respecto del patr6n, es total-
~ 

.mente irrelevante qUe el riesgo sea de carácter profe--

sional o no profesional. 

3o.- Cumplimiento de los servicios obligatorios

consignados en el articulo So. Constitucional y 31 ---

fracci6n 111 de la propia Constitu~i6n: 

Conforme al articulo So. de nuestra Carta Magna, 

son 11 obligatorios, en los t6rminos que establezcan las 

leyes respectivas, el de las armas y los de jurados, a

si COOIO elddesempeño de cargos concejiles y los de e--

lecci6n popular, directa o indirecta, Las funciones e-

lectorales y censales tendrán carácter obligatorio y -

gratuito. 

Por su parte, el arttculo 31 Constitucional, en

su fracci6n 111, ordena: 11 Son obligaciones de los me--

xicanos : 

111.- ,Alistarse y ser.viren la Guardia Nacional
! 

confonne a la ley orgánica respectiva, para asegurar y-
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defender la Independencia, el territorio, el honor, los 

derechos e intereses de la patria, asf como la tranqui· 

11 dad y e 1 6rde:n interior 11 , 

En los casos que consigna el primero de los tex~ 

tos constitucionales, se trata del cumplimiento de de-

beres póbl icos qu~ son inexcusables o del desempeno de· 

cargos de elección popular. 

El servicio militar es reputado como una carga· 

póblica, la de prestar el se~vicio de las armas, como· 

una medida de seguridad, siendo por ende, una aporta··· 

ción en favor de la colectividad, 

En todos es tos supuestos, todo e 1 1 apso de t i em

po q~e permanezca suspendida la relación laboral, con· 

motivo del desempeno de tales cargos, o el cumplimiento 

de tales obl lgaciones constitucionales, se computará -· 

como parte integrante de la antigüedad del trabajador. 

4o.- La designación de los trabajadores como re· 

presentantes en organismos estatales u organismos labo· 

rales: 

Creemos que la razón de ser de este texto, es -

semejante a la que inspira la fracción~ del artfculo -

42 de nuestra ley,y que, por idéntica causa, debe comp~ 
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sentantes sindicales, como representantes de los obre·· 

ros realizan una labor en beneficio de todos los traba· 

jadóres, lo que supone una función de carácter general· 

que en nada beneficia al dirigente sindical, por lo que 

no serta justo que tras de real izar una labor positiva, 

se les suspendiera el cómputo de su antigüedad, 

170.· EL CASO DE LAS SANCIONES APLICADAS POR EL PATRON·'. 

O El S 1NO1 CA TO: 

Confor~e al artículo 442 fracción X de la Ley ·

Federal del Trabajo vigente ( 142 fracción IX de la Ley. 

anterior ), el Reglamento Interior de Tr~bajo conten·-

drá: 11 X. Disposiciones disclpl inarias y procedimientos 

par~ su apl icaci6n. La suspensión en el trabajo como·· 

medida disciplinaria no podrá exceder de ocho días. El

trabajador tendrá derecho ~ser óldo antes de que se a-

.pl ique la sanción. 11
• 

Por ende, con base en el Reglamento Interior de

Jrabajo, la empresa puede imponer medidas disciplina·-

rias a sus trabajadores, cuando cometan faltas de natu• 

raleza no serias y que no ameriten la rescisión de la -

relación de trabajo. 

Esa facultad está condicionada al hecho de que-· 
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el patrón haya celebrado con el Sindicato Titular del -

C~ntrato Colectivo o con una Comisión de Trabajadores,

en ausencia de aquél, un Reglamento Interior de Traba-

jo, y el que es preciso que sea depositado ante la Jun

ta de Conciliación y Arbitraje ( artfculo 424 de la Ley 

Federal del Trabajo viqente ). 

Los sindicatos, tienen la facultad de solicitar

y obtener del patrón la suspensión de sus miembros en -

el empleo qGe desempenen, siempre y cuando exista cele

brado un contrato colectivo de trabajo. en el que se en

cuentre estipulada tal disposición, y siempre que a su

vez el estatuto interno que rige el funcionamiento de -

la asociación profesional, determine con toda precisión . 
las causas y procedimientos que deb~n observarse cuando 

alguno de sus asociados quebrante las disposiciones es

tatutarias que los rigen ( artfculo 371 fracción VI 1 de 

la Ley Federal del Trabajo vigente ) concordante con el 

246 fracc i6n VI 1 de la Ley· anterior. 

La suspensión por parte del sindicato de cual--

qulera de sus agremiados, se justifica en función de la 

supervivencia de la propia organización, la que precisa 

de medios disclpl inar.ios para hacer respetar sus pro--

plos estatutos y conservar la unidad del grupo. 
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Cabe subrayar que, en la .Ley no existe una dis-

pos ición especffica que se~ale el nOmero máximo de d1as 

por el cual un Sindicato puede suspender a un trabaja-

dor, pero por analogta debe de aplicarse el máximo de -

ocho d1as de suspensi6n de labores, dado que, un mayor

nGmero de d1as implica un grave perjui~io para el tra-

bajador. La Secretarta del Trabajo o la Junta de Conci-

1 iaci6n ante la cual se presenten los estatutos de un -

Sindicato para su aprobaci6n, de~erá por tanto, cuidar

que la suspensi6n de un trabajador por parte de su or-

ganizaci6n sindical no exceda del ténnino de ocho dtas. 

Ahora bien, cuando el patrón o el sindicato im-

ponen al trabajador una suspensión como medida disci--

pl inaria, es preciso detenninar, si los dtas que abar-

que tal suspensi6n deben o no computarse para los efec

tos de antigüedad, Consideramos que no, toda v.ez que -

tal medida disciplinaria implica una sanción impuesta -

al trabajador por violación al Reglamento Interior de -

Trabajo o a los estatutos de su sindicato, e incuestio

nablemente se desvirtuarta el propósito de tal provi--

dencia, si se continuara integrándose la antigüedad con 

. lo.s d1as que dure la suspens i6n. 

Cierto es que la suspensión en estos casos se --
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refiere~a un lapso sumamente corto, pero es menester 

resolver todas estas cuestiones expresamente. 

18o.- SUSPENSION COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE TRABA-

JO: 
Dispone el artfculo 427 ~e la.Ley.Federal del -

trabajo vigente, lo siguiente: 11 Son causas de suspen-

si6n temporal de las relaciones de trabajo en una em·•

presa o establecimiento: 

1.- La fuerza mayor o caso fortuito no imputable 

al patr6n, o su Incapacidad ffsica o mental o su muerte 

que produzca comq consecuencia necesaria, il'V!lt!diata y -. 

directa, la suspensi6n de los trabajos; 

11.- la falta -de materia prima no Imputable al -

patrón 

111.- El exceso de producción en relación a sus

condiciones econ6niicas y a las circunstancias del mer--

cado: 

IV.- la incosteabilidad, de naturaleza temporal, 

notoria y manifiesta de la explotación; 

V.- la falta de fondos y Ja imposibilid~d de ob

tenerlos para la prosecuci6n normal de los trabajos~ si 
se comprueba plenanenter por el patr6n; y , 
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VI.- la falta de •lnl.stracl6n de parte del Esta

do de las cantidades que se haya obllgadO a entregar a

las empresas ~on las que hubiese contratado trabajos o

servic los, siempre que aqu611as sean indispensables. 

E• los supuestos previstos en el\ texto legal ---
1 

transcrito. y dado que. no existe un precepto que sena-

le los efectos de ia suspensi6n de la relacl6n laboral. 

limltAhdolos como acontece en los casos de la,suspen••-. 

si6n Individual, estimamos qu~ la suspensi6n, afecta a

la totalidad de efectos en todas y.cada una de las re-

laciones de trabajo existentes en la empresa o negocio. 

Esta soluci6n se a~ya en las siguientes con~i-

deraciones: En todos los supuestos consignados como --

causas de suspensi6n, no existe culpa alguna de parte-

del empresario, tratAndose en todos lós ca~os¡ de ver-

daderas causas de fuerza mayor o caso fortuito; el em-

presario no s61o deja de percibir Ingresos de la nego·· 

ciaci6n, sino ademAs tiene que cubrir los.gastos nece-

sarios para la c.htodia y conserv.aci6n de los bienes -

que constituyen el efectivo de Ja misma. 

Por consiguiente, en los casos d~ suspensión co

lectiva de las relaciones laborales se suspende el ---

transcurso de la antigüedad en favor de los trabajado--
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res afectados. 

Cabe destacar que, de acuerdo con e1 art1culo 

429 de 1a Ley Federal de1 Trabajo vigente: 11 En los ca

sos se~aladós en e1 articulo 427, se observarAn las 
1 

normas siguientes: 

1.- Si se trata de la fracci6n 1, el patr6n o su 

representante, darA aviso de la suspensi6n a la Junta -
\ 

de Conciliaci6n y Arbitraje, para que ésta, previo el -

procedimiento consignado en el articulo 782 y siguien-

tes, la apruebe o desapruebe: 

11.- Si se trata de.las fraccfones 111 a V, el -

patr6n, previamente a la suspensi6n, deberA obtener la

autorizaci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, -

de conformidad con las disposiciones para conflictos -

colectivos de naturaleza econ6mic~; y 

111.- Si se trata de las fracciones 11 y VI, el

patr6n p~eviamente a la suspensi6n, deberA obtener la -

autorlzaci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, -

de conformidad con las disposiciones contenidas en e1 -

arttcu1o 782 y siguientes 11 
• 

Por tanto, si en el caso de 1a fracci6n 1 del --
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texto transcrito, la Junta desaprueba la suspensión 

llevada a cabo por el patrón, o si real iza la suspen··

slón sin recabar la autorización previa de la Junta de

Con~i l iación y Arbitraje, en lbs supuestos consígnados

en las fracciones 11y111 del artículo.citado, 11 dicho 

acto se equipara a un despido injustificado, haciendose 

acreedor a las sanciones correspondientes 11 
( 714 ), y· 

por ande, en esas condiciones, es claro que, tal sus-·

pensión de hecho no afecta al cómputo de la antigüedad· 

de los trabajadores. 

190,• EL CASO DE LOS CONTRATOS POR TEMPORADA: 

Ilustra el Dr. Mario De La Cueva ( 75 ), que los 

contratos por temporada son aquéllos que se desarrollan 

en determinada época del año y que se refieren a trnba-

jos de planta. 

En otros términos, este tipo de contrato regula· 

e) trabajo que por propia naturaleza se presta exclusi

vamente durante cierta época del año, por lo que, 'la -

duración del servicio es relativamente corta, verbi·--

grasia: la pesca de ciertas especies; algunos espectá-

culos ( circo, automovilísticos, patinaje sobre hielo.

etc. ) ; la zafra en la caña de azúcar; pizca o r,7pilec

ci6n de productos vegetal~s (algodón, betabel, remola· 
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cha, uva, etc. ) • 

11 Durante Ja vigencia de los trabajos, existen -

todos y cada uno de los derechos y obllgaclone~ estipu

lados en los contratos, por estarse desempeí'lando una -· 

prestación de servicios durante el tlerrpo limitado que· 

dura la época del trabajo y que tiene como consecuencia 

entre otras, el pago del salarlo pactado, la presta·-·

cl6n del servicio y el c6mputo de la antlgUedad, entre-
• otras. Terminada la ·.época de 1 afio en que se desdrro.1 la-

el trabajo, puede decirse que existe la lnterrupc16n de 

la relación obrero-patronal hasta el siguiente ciclo en 

que se reinicien los trabajos 11 , 

11 Este trabajo de temporada constituye una nece

sidad permanente para la empresa, puesto que en el cl·

clo siguiente ser3 necesario realizar los mismqs traba-

. jos que son considerados como de planta, salvo las ex·· 

cepclones que se consignen en los contratos• colectivos• 

aplicables, ya que tal caracter no lo dan necesarlamen· 

te la continuidad del trabajo realizado dfa a dta, sino 

los elementos de necesidad y permanencia en forma concy 

rrente, que en este cas6 constitulrA en la repetl~i6n -

del ciclo de explotacl6n en las respectivas épocas del· 

año en que se desarrolla este tipo de trabajo" ( 76 ) • 
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Claro es que, al concluir la temporada de pres-

taci6n de servicio, los trabajadores quedan en libertad 

de real izar cualesquier otro tipo de labores. 

Por supuesto que el patrón tiene ~a obl igaci6n -

de emplear a los trabajadores utilizados en el ciclo •· 

anterior, sin que se trate de nuevos contratos de tra-

bajo, pues lo único que sucede que se actualiza la re-· 

!ación de trabajo·que se habla interrumpido. 

En este tipo de contratos solamente se computa· 

como lapso integrante de la antig'úedad,, el tiempo efec

tivo de servicios prestados en cada ciclo. 

200,· LA ANTIGUEDAD DE LOS TRABAJADORES TRANS!lORIOS: 

Afirma la doctrina que trabajador transitorio o

eventual es aquél que no ocupa un puesto de planta y 

que sólo es utll Izado eventualmente o temporalmente, cie 

suerte que no goza de las venta)as de la continuid.::Jcl en 

e 1 trabajo { 77 ) . 

El trabajador transitorio o eventual, difiere·· 

sustancla)mence del trabajador de planta, en tanto en • 

cuanto no se encuentre enrolado en la empresa como uno

de sus elementos normalmente necesarios. 
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La duración del contrato de trabajo de los tra·· 

bajadores transitorios está supeditada, entre otras 

causas, a una suplencia temporal de trabajadores de 

planta, a la lntensiflcaci6n de la producción en un mo· 

mento dado, etc.; lógicamente al desaparecer los moti·· 

vos que originaron la contratación para este tipo de--· 

labores, concluye el contrato por falta de objeto, sin· 

responsabilidad para la empresa, Por el contr~rio, en • 

tanto subsista la materia del trabajo, el contfato se • 

entiende prorrogado por todo el tiempo que prive tal -

s Huac i6n. 

Normalmente estos contratos tienen una duración-

sumamente corta y l im.itada, pero no p9r e! lo podernos ·

concluir que no generen ningún derecho de antigüedad, -

corno sostienen algunos.autores, aduciendo que computan~ 

do.los períodos de servicio prestado con el car.ácter de 

eventuales 11 no se podría alcanzar en su favor ningún -

beneficio relacionado con la mencionada antigüedad, ··

puesto que el nacimiento de los derechos que derivan de 
' 1 el la, se refieren a plazas de larga duración d~rante el 

cual existe vinculación del trabajador con la empresa, 
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C O N ~ L U S 1 O N E S • 

PRIMERA.· El elemento esencial de la antiguedad• 

es el transcurso del tiempo del trabajador laborando •• 

para un patr6n, que le producirá derechos y mayores··-. 

pres tac iones, 

SEGUNDA.· La antigüedad no es en s1 misma un de· 

recho, s1no un hecho jurfdlco que se va Integrando mo·· 

mento a momento con el transcurso del tiempo, aunado a· 

la prestaci6n de servicios del trabajador. 

TERCERA.· La antigUedad ~e traduce en los sl··-

guientes derechos para el trabajador: 

a).- Séptimo d1a de descanso. 

b).· Vacaciones, 

c).- Aguinaldo anual. 

d),· Derecho de los trabajadores eventuales a •• 

participar en las utilidades de la empresa. 

e),- Derecho del frabajador a que se det~rmine • 

su antigüedad. 

f).- Derecho del trabajador a que se le propor--

clone habltacl6n y derecho de preferencia para esé ~---

fecto, 

g),· Derecho de preferencia en favor del traba-· 

jador más antiguo, 
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h).· Derechos escalafonarlos o de ascenso. 

!).· Prima de antigUedad. 

j).· Derecho a la jubilaci6n. 

CUARTA.· La antlgUedad tiende a indemnizai al 

trabajador de la pérdida gradual de su energía. 

QUINTA,• la ini~iación de la antlgUedad puede 

darse en diversos momentos: 

a).- Desde el instanle de celebrarse el contrato 

de trabajo, 

b).- Desde el momento de prestación efectiva del 

trabajo contratado. 

e),· Por convenio de las partes puede computarse 

con antelación a la prestación efectiva del servicio, 

SEXTA.- Frente a la ilegal práctica de los pa---

trones de celebrar los llamados 11 contratos a 'prueba 11
-

en perjuicio del.trabajador, la antigUedad del mismo, -

para todos los efectos legal~s, deb~ computarse a pnr·· 

tlr de la prestación efectiva cie servicios en virtud -

del primer contrato celebrado • 

SEPTIMA.- La celebración de un contrato de a ---

prendizaje no exclu1a la prestación de un servicio en -

favor del empresario, por ende, el lapso del aprendiza-
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je deb'e de computarse como Integrante de la antlgUedad· 

del trabajador, 

OCTAVA,· La nota caractertstlca de la suspensl6n 

de los efectos de la relac16n laboral, es su temporal!· 

dad o duracl6n limitada, 

NOVENA,• En todo caso es menester que la causa • 

de suspensl6n no sea Imputable al patr6n, pues de lo·· 

J ·contrario, la relación laboral no puede ni debe suspen• 

,. 

.,., 
\ 

derse, 

OECIMA.· En Ja Ley Federal del Trabajo vlgente 1 • 
1 

Ja suspensl6n de la relacl6n de trabajo s6Jo produce el 

efecto 11 de prestar el servicio y pagar el salarlo 11 

OECIMA PRIMERA.- En nuestro concepto es injusto· 
\ 

que JA antlgUedad corrA en fAv0r del trabAjador en los· 

supuestos previstos por el artículo l12 fracciones 111 ,

IV y VI 1 di!"· Ja Ley Federal del Trabajo vigente, 

OECIMA SEGUNDA.· Aón cuando nuestra Ley Laboral.· 

no Jo consign.:. expresamente, estimamos que en Jos casos 

de permisos sindicales no se trunca el transcurso .y··· 

c6mputo de Ja antigüedad, aún cuando se interrumpa Ja • 

prestac16n efectiva del servicio, 
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DECIMA TERCERA,• L~ suspensl6n Impuesta por el·

patr6n o el Sindicato como medida dlsclpl lnarla lnte··· 

rrumpe .la a~tigüedad del trabajador, 

DECIMA CUARTA.· La ~uspens16n colectiva de .!As • 

relaciones de trabajo suspende el transcurso de la ~n-

tlgUedad en favor de tos trabajadores afectados. 

DECIMA QUINTA.· SI la Junta de Conciliaci6n y·· 

Arbitraje desaprueba la suspensl6n llevada a cabo o sl

el patrón real Iza la suspens16n sin recabar la autorl·· 

zaci6n prev.la, tal suspensión de hecho no afecta el ··

cómputo de la antigUedad ~e los trabajadores. 

DECIMA SEXTA.· En los contratos por temporada •• 

solamente se computa como lapso integrante de la anti·· 

gUedad, el tiempo efectivo de servicios pre~tados en •• 

.cada ciclo. 

DECIMA SEPTIMA.· Es preciso tomar una medida le

gal para proteger a los trabajadores. transitorios las· 

que de hecho ·11 egan a acumu 1 ar una anti g'úedad de re 1 e·· 

vancla que debe traducirse en derechos Y, mejores pres·· 

tac Iones. 
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