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tL CONGRESO CONSTITUYENTE O& QUERETARO Ot 1917. 

l. ~NTECEOENTES HISTORICOS. 

La grandiosidad de los sucesos éonocldos a trav6s 

de la historia de M~xlco nos hacen aquilatar imparcialmente 

el esfu~rzo de todos los nombres de las diversas ~pocas y -

su honda preocupaci6n por conseguir siempre la anhelada li

bertad y el don más preciado: Los Derechos del Hombre. 

Considerando la historia como un valor ¡x>sitivo -

o negativo, seg6n el punto de vista en el que cada quien se 

coloque para analizar los hechos, podemos ver como nuestra

patria que desde la conquista sufri6 las m&s terribles vej,! 

clones, fueron desapareciendo sus 1nst1tuclones por la fue.r, 

za, lmponiéndosele leyes y procedimientos ajenos a la volun. 

tad de los moradores de su vastoterritorio, y apag&ndose 

lentamente la llama de una civilizaci6n en auge. M&s una 

nueva nacionalidad emerge de la fusi6n de razas. Y con los

a~os, la opresi6nt el despo)q constante y la explotac16n h~ 

mana; inspiraron en la raza qué era mezcla de esplendor y -

dolor, de rancio abolengo en los aztecas y de ruda crueldad 

en los espanoles, un ardor inmenso, que en continua lucha,

tres largos anos de incesante angustia, acab6 por abrir el

:uego de lu l·1ost1l1dades b611cas y pugn6se desde entonces

por la creaci6n de un Estado Libre y Soberano. 

La independencia, la guerra intestina por el po-

der, la dictadura, las intervenciones, fueron llevando a e,! 

te M~xico nuestro en cada acto, a cimentar 9J organ1zaci6n -
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política y a tratar de encontrar el medio eficaz que garan

tizara la paz, la tranquilidad y la confianza. 

Y es as! como lanza de una mirada retrospectiva -

sobre los pueblos que con la floraci6n de sus instituciones 

constituyeron otrora los mAs grandes poderíos, podemos dar

nos cuenta como al desentranar de la historia los aconteci

mientos m's elocuentes, emergen de ellos, los orígenes y v! 

da de las nuestras. 

Los regímenes pre-coloniales, el virreinato, los

acontecimientos por un M~xico independiente, el efímero im

perio de Iturbide La Rep6blica incipiente, la Reforma, la -

Dictadura y la Revoluci6n Mexicana, fijan etapas, y seftalan 

lo m!s importante de la vida de nuestra patria, que dieran

naclMlento al código fundamental estableciendo los derechos 

del hombre y que pudieron construir al M6xico independiente, 

con un régimen-de derecho que lo enaltece, lo vigoriza y lo 

enorgullece de sus instituciones, ya que es producto de un

largo perlódo de lucha por su libertad y su soberan{a. 

Con la Constituci6n de 1857, se hab{a constru{do

la Repóblica y no pod{a ya, en forma violenta, objetarse su 

forma de gobierno. Pero ya que esta constituci6n no llenaba 

a satisfacci6n los intereses del pueblo, por estar inspira

da en el individualismo liberal y las necesidades sociales

exig!an posteriormente su reforma. (1). 

La dictadura porfiriana que durante treinta anos

se hab{a entronizado en el poder p6bl1co iba a desaparecer. 

Sus antecedentes "El Plan de Tuxtepec" expedido en Ojitl4n, 
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Oaxaca en 1876 con todas sus consecuencias. Los partida--

rios de este plan reconocían en 'l la constituci6n de 1857 

y las Leyes de Reforma y se nombr6 al General Porfirio --

D{az jefe del movimiento armado. Pue secundado en Jalisco, 

Zacatecas, Nuevo Le6n y en la sierra norte de Puebla. El -

manifiesto publicado en "Palo Blanco" reformaba el "Plan -

de Tuxtepec" suscrito por el general Porfirio D{az; recon2 

cia la Constituci6n de 1857 y las Leyes de Reforma, se prs 

clamaba la No Reelecci6n, establec!a que se convocara al -

pueblo a elecciones. 

El General Porfirio D{az subi6 a la presidencia

rode!ndose de algunos de los liberales m&s destacados. In! 

c16 su gobierno olvidando lo propuesto en el "Plan de Palo 

Blanco" hizo a un lado la No Reelecci6n y estableei6 un r! 

gimen de compadres y amigos. 

Esta labor sistem&tica trajo como consecuencia -

cacicazgos¡ aqu{ nace el C6digo Penal para los pobres y el 

Código Civil para los. ricos, el sistema feudal impere en -

la RepOblica. Se establecen las tiendas de raya y el peen~ 

je acasillado¡ la explotaci6n es inicua y despiadada, la -

tierra se encuentra en pocas manos, los salarios son irri

sorios, la industria se encuentra en manos extranjeras; c2 

sa que tenia que traducirse en descontento general. 

La leva, el asesinato y la reclus16n eran los "'!. 

dios de persuaci6n del r6gimen porfirista, la persecuci6n

era constante. Los prisioneros de San Juan de Ul6a y Quin

tana Roo, sirvieron para.acallar las actitudes de protesta 
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de los hombres que luchaban por la libertad de M'xico. 

Cananea, R{o Blanco reiniciaron la lucha por la

conqulsta de la libertad humana y sirvieron para que el -

pueblo de México, secundar-a los movlniientos posteriores. -

Costó muchas vidas, la sangre obrera fu~ r~gada en Cananea 

y Río Blanco, estrepitosamente, espar-ci~ndose por todo el

territorio nacional. 

Se alza la voz de protesta en todo el país; se -

agiganta el Sufragio ~fectivo y no Reelecci6n y la Patria

se estremece, hasta sus más rec6nd1dos poblados. 

Caen en Puebla las primeras vic~i~as de los esb..!. 

rros de la dictadura, y se convierte en una hoguera el so

lar patrio. ~ra la pr-otesta de los ayuntamientos contra la 

dl~tadura. Madero, Zapata, Carranza se distinguieron por -

que su lucha fue siempre contra los cacicazgos conocidos -

como jefaturas políticas. 

81 21 de Mayo de 1911 se firmaron los tratados -

de Ciudad Ju&rez y el d!a 25 el dictador abandona el sitial 

de mando y se dirige al extranjero. 

La Revoluc16n Mexicana que se inicia en 1910 1 11~ 

va como bandera el antecedente de Cananea, R!o Blanco y 

Quintana Roo y la voz de Madero que se alza contra la dic

tadura, agrupa al pueblo de Ml!xico; vislumbrándose una et.! 

pa de conquistas sociales y de absoluta garantía a los de

rechos, que se logran una vez triunfante la Revoluci6n 

Constitucionalista, acaudillada por el venerable apóstol -

Don Venustiano Carranza. Y una vez establecido su gobierno 
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Ya dando cimentación a los princi~ios revolucionarios, d!A 

dole fuerza legal y permanente al proyecto de Constituci6n 

Política; ya que su pensamiento fue siempre no el poder, -

no el mando, sino el cambio de régimen y el •stablecimien

to de un sistema social que reivindicara los derechos de -

los trabajadores. (2). 

2.- EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917. 

Al triunfo de la revolución constituclonalista,

era neceJario organizar al Gobierno sobre bases pol!tlcas

y socloles establecidas durante la lucha armada, en abier

ta oposici~n con la Constituci6n liberal de 1857. El inge

niero F~lix r. Palavicini explica la necesidad de convocar 

a un Congreso Constituyente, cuya misi6n ser! la de discu

tir las reformas constitucionales, este Congreso no deber! 

tener otra func16n, que la de estudiar las reformas que la 

revoluci6n haya puesto en vigor y que afecten a la Consti

tuci6n1 y as! quedar!n resueltos todos los problemas ac--

tualmente planteados, sin que la Naci6n espere esa larga -

y trabajosa marcha legislativa que se requeriría, por el -

procedimiento normal, para el análisis de cada una oe las

reformas. 

Era ineludible convocar a la gran asamblea Legi! 

latlva de la Revoluci6n. La idea fue acogida por el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionallsta y Encargado del Poder 

Ejecutivo de la Rep6bl1ca, Don Venustiano Carranza quien -
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por decretos del 14 y 19 de septiembre de 1916, convoc6 ai 

pueblo mexicano a elecciones para un Congreso Constituyen

te que debería reunirse en la ciudad de Quer~t.aro el prims 

ro de diciembre de 1916. 

Verificadas las elecciones de diputados Constit~ 

yentes como lo expresa el maestro Trueba Urbina-- el parl_! 

mento de la Revolución qued6 instalado en la fecha mencio-

nada, para iniciar una nueva lucha social. 

Instalado el Congreso Cortstituyente en la ses16n 

de 26 de diciembre de 1916, se d16 lectura al tercer dict,!_ 

men referente al proyecto del artículo So. de la Const1tu

ci6n que fue el definitivo. El origen del art{culo 123 se

encuentra en e~te dictamen y en las discusiones que motivó 

en el seno del Congreso. Cl texto del documento dice: 

Ciudadanos diputados: 

"La idea capital que informa del articulo So. de 

la Constitución de 1857, es la misma que aparece en el ar

t!cull So. del proyecto de la Primera Jefatura. El primero 

fue reformado por la ley de 10 de junio de 1898, especifi

cando cu,lea servicios póblicos deben ser obligatorios y -

cu!les deben ser, adem!s, gratuitos. Tambi'n esta reforma

se incluye en el proyecto; pero s6lo se dejan como gratui

tas las funciones electorales. La proh1bici6n de las 6rde

nes mon!ticas es consecuencia de las leyes de Reforma. El

proyecto conserva la prohibición de los convenios en los -

que el hombre renuncia a su libertad, y hace extensiva aqu! 

lla a la renuncia de los derechos pol!ticos. Todas estas -



- n -

ideas fueron discutidas en el Congreso de 18S7 o se han -

estudiado posteriormente en la prensa: La Comisi6n no ti~ 

ne, pues, necesidad de desarrollarlas para demostrar su -

justiflcaci~n. 

"El articulo del proyecto contiene dos innova~ 

ciones. Una se refiere a prohibir el convenio en que el -

hombre renuncia temporal o permanentemente, a ejercer de

terminada profesión, industria o comercio. Esta reforma -

se justlf lca por el inter6s que tiene la sociedad de com

batir el monopolio, abriendo ancho campo a la competen--

cia. La segund~ innovac16n consiste en limitar~ un a~o -

el pla~o obligatorio del contrato de trabajo, y va encam.!, 

nada a proteger a la clase trabajadora contra su propia -

imprevis16n o contra el abuso que en su perjuicio suelen

cometer algunas empresas. 

La Comis16n aprueba, por tanto, el articulo So. 

del proyecto de Constltuci6n, con ligeras enmiendas y al

gunas adiciones. 

"La expresi6n: La Ley no reconoce 6rdenes moná.§_ 

ticas, parece ociosa, supuesta la independencia entre la

iglesia y el Estado: cree adecuado la comisi6n substituir 

esa frase por ~sta "La ley no permite la existencia de 6~ 

denes rnon!stlcas". Tambi6n proponemos se suprima la pala

bra "proscripc16n" 1 por ser equivalente a la de "destie--

rro". 

"En concepto de la comisi6n, despu6s de recono

cerse que nadie puede ser obligado a trabajar contra su -
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voluntad y sin retribución, debe advertirse que no por -

eso la ley autoriza la vagancia; sino que, por lo contra

rio, la persigue y castiga. 

"Juzgamos, as!mismo, que la libertad de traba'º 

debe tener un l!mite marcado por el derecho de las gener!, 

clones futuras. Si se permitiera al hombre agotarse en el 

trabajo, seguramente que su progenie resultar!a endeble -

y quiz! degenerada, y vendr! a constituir una carga para

la comunidad. Por esta observación.proponemos se limlten

las horas de traba}o y se establezca un d!a de descanso -

forzoso en la semana, sin que sea precisamente el domingo. 

Por una raz6n an~loi:;a creemos que debe prohibirse a los -

ninos y a las mujeres el trabajo nocturno en las f3bricas. 

"Ha tomado la Comisl6n estas Gltimas ideas de • 

la iniciativa presentada por los diputados Aguilar, Jara-

y G6ngora. Estos ciudadanos proponen tambi~n que se esta

blezca la igualdad de salarlo en igualdad de trabajo¡ el

derecro a indemnizaciones por accidentes del trabajo y e~ 

ferrtedades causadas directamente po'.' cb:.rtas ocupaciones

industr'iales; as! como tambi~n que los conflictos entre -

el capital y el trabajo se resuelvan por comit~s de conc! 

11ac16n y arbitraje. La Com1si6n no desecha estos puntos

de la citada iniciativa; pero no cree que quepan en la S! 

cc16n de las garantías individuales¡ as! es que aplaza su 

estudio para cuando llegue al de las facultades del Congr! 

so. 

"Esta honorable Asamblea, poi:' iniciativa de alg~ 
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nos di utados, autoriz6 a la Comis16n para retirar su an

teri~r dictamen respecto del artículo So., a fin de que -

pudier tormarse en cons1deraci6n una reforma que aparece 

en un studio trabajado por el Licenciado Aquiles Elordy. 

Este j risconsulto, sugiere como medios de exterminar la

corrup i6n de la administración de justicia, independer -

a los uncionarios judiciales del Poder Ejecutivo e impo

ner a los abogados en general, la obligación de --

presta sus servicios en el ramo judicial. El primer pun

to atare a varios art!culos que no pertenecen a la secci6n 

de las garantías individuales; el segundo tiene aplicaci6n 

al tratarse del artículo So. que se estudia. La t~sis que 

sus.ten Licenciado Elorduy es que, mientras los abog~ 

dos po tulantes tienen acopio de fuerzas intelectuales, -

morale y econ6micas para hacerse dominantes, los jueces

carece de estas mismas fuerzas para resistir el dominio; 

y busc , por tanto, la manera de contrabalancear la fuer

za de mbos lados o de hacerla predominante del segundo -

lado. Hace notar el autor de dicho estudio, que los medios 

a que se recurre constantemente para obligar a los jueces 

a fallar torcidamente, son el cohecho y la presi6n moral, 

y opina que uno y otro se nulificar!an escogiendo el pe.!: 

sonal de los tribunales entre individuos que por su pos.!, 

ci6n ec n6mica y por sus caudales intelectuales y mora-

les, estuviesen en aptitud de resistir aquellos pernicig, 

sos influjos. 

"Pero cree el licenciado Elorduy que no puede-
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obtenerse el mejoramiento del personal, fiando en la espon 

taneidad de los ciudadanos; sino por medio de obligaciones 

impuestas por el Estado. Tal obliqaci~n sería justa, su--

puesto nue la lnstrucci6n póbllca ha sido siempre gratuita 

en nuestro pa{s, nada más natural que como los que la han

recib1do1 compensen el beneficio en alguna forma. 

"La Comis16n encuentra justos y pertinentes los

razonamientos del llcenciado Elorduy y, en consonancia con 

ellos, propone una adici6n al articulo 5o, en el sentido -

de hacer obligatorio el servicio en el r'amo judicial a to

dos los abog~dos de la República. 

Por tanto, consultamos a esta honorable Asamblea 

la aprobaci6n de nue se trata, modific~da en los t~rminos

siguientes: 

Artículo 5o. Nadie podr& ser obligado a pre~tar

trabajos personales sln la justa ret~ibuci6n y sin su ple

no conocimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por -

la a~torldad judicial. La ley perseguir~ la vagancia y de

terminará quiénes son los que incurren en este delito. 

En cuanto a los servicios pOblicos, s6lo podr&n

ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes 

respectivas, el de las armas, el servicio en el ramo judi

cial para todos los abogados de la Repóblica, el de jurado 

y los cargos de elecci6n popular, y obligatorias y gratui

tas las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efec

to ningón contrato, pacto o convenio que tenga por obj~to-
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diciembre de 1916 1 comienza a dibujarse la transformación 

constitucional eon el ataque certero a la teor!a política 

cl!sica, cuando los diputRdos jacobinos reclaman la 1ncl~ 

si6n de la reforma social en la Constltuci6n que propició 

la formulac16n del artículo 123 cuya dialectica vibra en

las palabras de los constituyentes y en sus preceptos". -

( 4). 

&n el seno del Congreso se produce una div1n16n 

la cual se manifest6 en dos corrientes, la que pretendía

s6lo una adicl6n del artículo So. de la Const1tucl6n de -

1857 1 representada por diputados burgueses y tradiclona-

listas en su gran mayoría abogados y preparados en la t6~ 

nica legislativa¡ y la otra ~ue se inclinaba por un capí

tulo especial en la Constituc16n, representada por diput_!! 

dos de extracción humilde, auténticos representantes de -

las clases obrera y campesina y como lo expresa el maes-

tro Trueba Urbina, sin formacl6n jurídica y por lo mismo

sin resabios para crear un nuevo derecho en la Constitu-

c16n de contenido no s6lo pol!tico, sino social. 

En defensa de los trabajadores iniciandc el de

bate, Cayetano Andrade ~xpone, 

"La Const1tuci6n actual debe responder, por CO,!l 

siguiente, a los principios generales de la revolución -

constituclonalista, que no fue una revoluc16n constituciS?_ 

nalista, que no fue una revoluci6n como la maderista o la 

de Ayutla, un movimiento meramente instintivo para echar

abajo a un tirano¡ la revoluc16n constitucionalista tiene 
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la gran trascendencia de ser una revoluc16n eminentemente -

social y, por lo mismo, trae como corolario una transforma

c16n en todos los 6rdenes. Uno de los grandes problemas de

la revolucién constitucionalista ha sido la cuest16n obrera 

que se denomina política soclal obrera. Por largos anos, no 

hay para qu~ repetirlo en grandes parrafadas, tanto en los

obreros en los talleres como en los peones en los campos, -

ha existido la esclavitud. En varios Estados, principalmen

te en los del centro de la Rep6blica, los peones en los cam 

pos, trabajan de sol a sol y en los talleres igualmente los 

obreros son explotados por los patronos. AdemAs, principal

mente en los establecimientos de cigarros, en las f~bricas

de puros y cigarros, lo mismo ~ue en los establecimientos -

de costura, a las mujeres se les explota inicuamente, ha--

ci~ndolas trabajar de una manera excesiva, y en los talle-

res igualmente a los nlnos. Por eso creo yo ha debido con--• 

signarse en ese artículo la cuesti6n de la limitac16n de -

las horas de trabajo, supuesto que es una necesidad urgen-

te, de salvac16n social. Con respecto a la cuesti6n de las

mujeres, y los ni~os, desde el punto de vista higiénico y -

fisiol6gico, se ve la necesidad de establecer este concep-

to. La mujer, por su naturaleza débil, en un trabajo excesJ.. 

vo, resulta perjudicada en demas!a y a la larga esto influ

ye para la degeneraci6n de la raza. ~n cuanto a los ni~os,

dada tamb16n su naturaleza débil, si se los somete a traba

jos excesivos, se tendr! por consecuencia, más tarde, hacer 

hombres inadaptadon para la lucha por la vida, seres enfer-
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mizos. Por esta circunstancia es por lo que estimo necesa

rio querer imponer estas restricciones. Sabemos de antema-

no que ninguna libertad es absoluta, puesto que la socie-

dad, según el concepto de la sociolog!a, puede -considerar

se como un organismo compuesto de celdillas. Una celdilla-

aislada, tiene una forma determinada¡ péro al entrar en -

composici6n sufre transformaciones con las otras; esto mi~ 

mo indica que todos los seres no pueden tener una libertad 

absoluta y que al formar parte del agregado social debe t,!t 

nor su 11mitac16n¡ lo mismo pasa con las libertades y pue~ 

to que en el articulo anterio~ al hablar de las libertades 

de esas ideas, denunciamos el principio general que previ~ 

ne las limitaciones, en encuentro muy convcni~nte que pue

dafi caber estos conceptos. Despu6s de hablar de la liber-

tad de trabajo hablar~ de l.:is limitaciones y por lo mismo-

no estaria por dem6s ronPr esas limitaciones, puesto que -

responden, como lo dije antes, a una necesidad social. Los 

elemr-ntales principios para la lucha constitucional, que -

traen como corolario las libertades p6blicas, fueron las -

clases obreuas, los trabajadores de los campos, ese fue el 

elemento que produjo este gran triunfo y por lo mismo, no

sotros debemos interpretar esas necesidades y darles un -

justo coronamiento. (5) 

En su turno el general Heriberto Jara en impor-

tante discurso se convierte en el precursor de las consti

tuciones pol!tico-sociales exponiendo: 

"Pues bien; los jurisconsultos, los tratadistas, 
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las eminencias en general en materia de le9lslaci6n, proba

blemente encuentran hasta rid!cula esta proposici6n, •c6mo

va a consignarse en una const1tuc16n la jornada m!xima de -

traba,?7 1 •c6mo se va sel'lalar all! que el individuo no debe 

de tra~ljar T.5s que ocho horas al dta7. Eso seg6n ellos, es 

~~poJible; eso 5e96n ellos, pertenece a la re9lamentaci6n -

de las leyes; pero precisamente se~ores, esta tendencia, ~~ 

ta teoría •que es lo que ha hecho? Que nuestra Constituc16n 

tan lib~rrlma, tan amplia, ~an buena, haya resultado como -

la lla~aban los se~ores clent!flcos, "un traje de luces pa

ra ol puúblo mexicano", po:qu~ falt6 esa reglomentac16n, -

~~rque jamás se hizo. ~e dajar~n conaignados los principios 

generalas, y all! concluy6 todo. De3pu~s, quien se encarga

~e :cglamentar? 7odos los gobiernos ti~nden a consol1darse

y mantqn~r un e5tado de cosas y dejan a los innovadores qua 

v~n9an a hacor tal o CU)l refor~a. De all! ha venido que, -

no obstante la lib~rtad que apürentemente se garantiza en -

nu~~tra Carta Magna, haya sldo tan restringida; de all! ha

venldo que lo~ herrr.osos ca~!tulos que contiene la referlda

Carta ~agna, queden nada ml5 co~o reliquias hlst6ricas all! 

en ~se libro. La jornada m~xima de ocho horas no es senci--

1 lamcnte un adita~ento para significar que es bueno que s6-

lo se trabaj~ ese n6mero de horas, es para garantizar la -

libertad de los individuos, es precisamente para garantizar 

su vida, es para garantizar sus energtas, porque hasta aho

ra los obreros mexicanos no han sido m~s que carne de expl.2, 

tn~16n. Dej&mosle en llbertad para que trabaje asl amplia--

, , r ;'.."· ;_~·. 
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mente, dejémosle en libertad para que trabaje en la forma -

que la conciba¡ los impugnadores de esta proposici6n quie-

ren, sencillamente, dejarlo a merced de los explotadores, a 

merced de aquellos que quieren sacrificarlo en los talleres, 

en las f!bricas, en las minas, durante doce, catorce o die

cis&is horas diarias sin dejarle tiempo para descansar, sin 

dejarle.tiempo ni para atender a las más imperiosas necesi

dades de su familia. De all{ que resulta que d!a a d{a nue~ 

tra raza en lugar de mejorarse, en lugar de vigorizarse, tie.!l 

de a la decadencia. Se~ores, si ustedes han presenciado al

guna vez la salida de los hombres que trabajan en las f&br! 

cas, si ustedes han contemplado alguna vez c6mo sale aque-

lla gleva, macilenta triste, pálida, d~bif,agotada por el -

trabajo, entonces yo estoy seguro que no habr!a ni un voto

en contra de la jornada máxima que proponemos. (Aplausos).

Ha entendido mal el senor Mart! lo de obligatorio; obligat~ 

rio en sentido en que lo expresa el dictamen, no es obligar 

a nad!e a que trabaje ocho horas, es decirles al que traba

ja y al que utiliza el trabajo: el primero, no puedes ago-

tar, no puedes vender tus energ!as porque esa e! la palabra 

por m!s de ocho horas: en nombre de la humanidad, en nombre 

de la raza, no te lo permito, lo ·dice la ley¡ y al que uti

liza los servicios del trabajador, lo mismo le dice: en nom 

bre de la humanidad, en nombre de la raza mexicana, no pue

des explorar por más de ocho horas, al infeliz que cae bajo 

tus garras; pero ahora, senor diputado Mart!, si usted en-

cuentra un trabajo en que s61o haya desgaste de energías --
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por un minuto y le pagan veinte o quince pesos diarios, -

que es lo que importan nuestras dietas, mejor santo y bu~ 

no¡ pero de eso a que la ley obligue a usted a trabajar -

ocho horas diarias, es completamente distinto. Ahora, no-

sotros hemos tenido empe~o de que figure esta adici6n en

el art!culo So., por que la experiencia, los desenganos -

que hemos tenido en el curso de nuestra lucha por el pro

letariado, nos han demostrado hasta ahora que es muy dlf.! 

cil que los legisladores se preocupen con la atención que 

merece, del problema econ6mlco; no sé por qu¿ circunstan

cia, será tal vez lo difícil que es, siempre va quedando

relegado al olvido, siempre va quedando apartado, siempre 

se ceja para la 6ltlma hora como co~a secundaria, siendo

que es uno de los principa.les de los que nos debemos de -

ocupar. La libertad misma no puede estar garantizada si M 

no est& resuelto el problema econ6mico. Cuantas veces, s~ 

~ores diputados, en los talleres, en los campos, se evita 

al trabajador que vaya a votar, que vaya·a emitir su voto 

el dia de fiesta y el d!a señalado para la elecci6n, no -

precisamente el d!a festivo que es el que se escoge; pero 

si el trabajador necesita estar allf agotando sus energías 

si necesita estar sacrificándose para llevar un mediano 

sustento a su familia y el patrono tiene inter's en que 

el individuo no vaya a ejercitar sus derechos, que no va

ya a emitir su voto basta con que le diga. Si tG no con-

tinóas trabajando, si no vienas a trabajar manana, perde

r¡s el trabajo, y ahte la perspectiva de ser lanzado a la 

' 
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c!llle, a morirse de hambre, 21quel hombre sacrifica uno de

~us m~s sagrados derechos. Eso lo hemos visto frecuentemen 

te¡ en las fincas de campo !:le ha acos tur.ibrado mucho 1 cuando 

sube el patrono 1ue un grupo de trabéljadores se inclina por 

determinado candidato en las luchas electorales y ese cand! 

dato no conviene al explotador, entonces 6ste echa mano de

todos los recursos, unclusive el de amendrentar al indivi-

duo amenz~ndolo con la miseria si va al d!a siguiente a de

rositar 5U voto. •que pasa? 0ue la libertad pol Í tlca 1 por -

hermos::1 que sea, por bien garantiz;i<la <jUe se 1uiera tener -

no se puede garantizar si antes no eEt~ garantizada la li-

bertad econ6mica. 

Ahora, en lo aue loca a instrucci6n, •que deseos

puede tener un hombre de instruirse, de leer un libro, de -

Stther ~uAles son sus derechos, cu~les las prerrogativas que 

:lene, de qu6 cosas pued~ go~ar en m~dio de esta sociedad,

-i sale del trabajo p0rfcctah·entc agobiado, rendido y com-

"letamP.nte incapaz de hacer otra cosa más que tomar un me-

(:iano bocado y -echarse sobre el suelo par-a descansar? •que-

1liciente puede tener para el trabajador un libr-o, cuando -

su est6mago esta vacío? •que llamativa puede ser para ~l la 

mejor obra, cuando no est~n cubiertas sus más imperiosas n.2_ 

cesidades, cuando la 6nica preocupación que tiene es medio

completar el pan para ma~ana y no piensa más que en eso? La 

miseria es la peor de las tiranías y si no queremos conde-

nar a nuestros trabajadores a esa tiranía, debemos procurar 

emanciparlos, y para esto es necesario votar leyes suficien 

temente eficaces aun cuando estas 1P.yes 1 conforme al crite

rio de los tratadistas. 
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.no encajen perfectamente en una Conatituc16n. Quien ha h~ 

cho la Constitución un humano o humanos, no podemos agre

gar algo al laconismo de esa Constituci6n 1 que parece se

pretcnde hacer siempre como telegrama, como si costase a

mil francos cada palabra su transrni~i6n; no se~ores, yo -

estimo que es más noble sacrif icac esa estructura a sacr.!. 

ficar al individuo, a sacrificar la humanidad¡ salgamos -

un poco de e~e molde estrecho en ~ue quieren encerrarla¡

rompamos un poco con lr1s viejas teor!as de los tratadistas 

que han pensado sobre la humanidAd¡ por que, senores, ha,! 

ta ahora leyes verdaderamente eflcac~s, leyes verdadera-

mente salvadoras, no las encuentro. Vemos c6digos y c6di

gos y m~s c6digos y resulta ~ue cada VP.z estamos m~s con

fusos en la vida¡ ~ue C3da vez encnntra~oc menos el cami

no de la verdadera salvaci6n. La proposici6n de que se -

arranque a los ni~os y a las mujeres de lo5 talleres, en

los trabajos nocturnos, es noble señores, Tratemos de ev! 

tar la explotaci6n de aquellos d~biles seres; tratemos de 

evitar que las ~ujeres y los ni~os condenados a un traba

jo nocturno no puedan desarr~llarse en la vida con las f2, 

cil1dades que tienen los seres rue gozan de comodidades;

tratemos de arrancar a los nii'\os de los talleres 1 en los

trabajos nocturnos, porque es un trabajo que da~a, es un

trabajo que mata a aquel ser d~b11 antes que pueda llegar 

a la juventud. Al ni~o que trabaja en la noche •c6mo se -

le puede exigir que al d{a siguiente asista a la escuela, 

c6mo se le va a decir instrúyete, c6mo se le va a aprehe.n 
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dcr en la calle para llevarlo a la esc~~la, si el pobreci

to, desvalido, sale ya agotado, con deseos, como dije an-

tes, no de ir a buscar un libro sino de buscar descanso?. 

"De esta manera contribuimos al agotamiento de -

la raza, contribuimos de una manera eficar. a que cada dfa

vaya a menos, que cada d!a aumente su debilidad tanto f!s.!. 

ca como moral. En todos los 6rdcnes de la vida lo que sal

va es el carácter, y no podemos hacer que el trabajador y

que el n1no sean m&s tarde hombres de car~cter 1 si está dS 

biUtado, enfermizo¡ en su cuerpo no puede haber muchas 

energías, en su cuerpo débil no puede haber mucha entereza¡ 

no puede haber en suma, resistencia para la lucha por la -

vida, que cada d!a es m!s ditf cil. Lo relativo a los abog_! 

dos, eso lo dejo para ellos; para mí, con raras excepciones 

no encuentro remedio eficaz para hacer que desempenen su -

papel como debe Aer desempeñado. As! puas, senorcs diputa

dos, en el caso de que la mayor!a est~ conforme con lo re

lativo a esos servicios obligatorios que se se~alan a los

abosados, yo est1mar!a que se votasen por separado las pr,g, 

posiciones que contiene el dictamen: (Voces: •Bien? •Muy -

bien) y al emitir vosotros, senores diputados, vuestro vo

to, acordaos de aquellos seres "infelices, de aquellos des

graciados que claudicantes, miserables, arrastran su mise

ria por el suelo y que tiene sus ojos fijos en vosotros p~ 

ra su salvaci6n". (6) 

Posteriormente se escucha la voz de un joven ---

obrero yucateco, H¿ctor Victoria, quien explica la necesi-



- :"? -

ci1~ de crear bases constitucional.a de trabajo, 

"Cuando un obrero viene a la tribuna, cuando vie

n~ ~~r primera vez ante un póblic consciente, es necesario 

d":::L,rar:' r¡ue por efecto de la edu:ilci6n que ha recibido ten 

ga ncccs~r:'iamente er:'rores en el l?nguaje; pero esa falta de 

erudlcci6n se suple cuando su actJaci6n en la vlda patenti

za su honradez. He cre!do neccsar o hacer esta declaracl6n

~-: ~e no quiero que ma"ana o m¡s tarde, los académicos --

trasnochadores, los llr6foros con lengun de espadrapo, ven

s~n a decir ar¡u!: a la peror~cl6n del representante de Yuc~ 

t~n, o le falt6 una coma o le sob 6 un punto o interroga---

Cuando hace d!as en ost, tribuna, un diputado o-

brP.ro, un diputado r¡ue se disting e de muchos por~ue no ha

venino disfrazado como tal con Un\ credencial obrera, cuan

do ese compañero, cuando ese cnma ada, aquí con un lenguaje 

burdo t~l vez, en el concepto del Congreso, pero ~on la sin 

ceridad 1ue se nota en los hombre; honrados¡ cuando ese cal!@. 

rada, di~no por muchos conceptos, dijo que en el proyecto -

de refor~as constitucionales el p oblcma del trabajo no se

hab!a tocedo más que superficialm!nte, dijo entonces una -

gran verdad y desde luego le tend mi mano fraternalrnente,

~uedando enteramente de acuerdo e n él, 

"Ahora bien, es verdade amente sensible que el -

traerse a dlscusi6n un proyecto d. reformas que se dice re

voluclonario, dej6 pasar por alto las libertades p6blicas,

como han pasado hasta ahora las e trellas sobre las cabezas de 
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dP. los proletarios, all~ a lo lejos. 

Vengo a manifestar mi inconformidad con el art!

cu lo So. en la forma en que lo presenta la Comisi6n, as{ -

como por el proyecto del ciudadano Primer Jefe, porque en

nlnguno de los dos dlct~menes se trata del problema obrero 

con el respeto y at~nc16n 1ue se merece. Digo esto sc"ores, 

?Or'lue lo creo as!, repito que ~oy obrero, '1Ue he crecido

en lo~ talleres y que he tenid0 a mucha honra venir a ha-

blar a esta tribuna p~r lo~ fueros ~n mi clase. ParAceme -

extra~os, se~orcs, que en su dictamen la Comisi6n nos diga 

oue los diputados Aguilar 1 Jara y G6ngora propusieron va-

ria~ reformas tendientes a mejorar la condlc16n del traba

jador; no me atrevo a desmentirla, P?rque es verdad, pero

cabe obletar ahora que en el dictamen de la Comisi6n se d~ 

bi6 h11cor constar 'llle la d1putaci6n de Yucatán también pr2 

s~nt6 una iniciativa de reformas al artículo 13 1 que tiene 

mue.:hil imnort.1nci a, porc:uc en ella se pide a 1 establecimien 

to de tribunales de arbitraje en cada Estado, dejando a é~ 

tos en libertad .. ~P. lcgi slar en rn<1tcria de tt"abajo para --

aplicar por medio de esos trlbunales las leyes respecti--

vas. No se necesita ser jurisconsulto pera comprender que

dichos tt"ibunalcs necesitan indispensablemente de la expe

dici6n de tales leyes para que los trabajadores estén per

fectamente ¡~C"antizados en sus relaciones con los patro--

nes¡ por consiguiente, si yo menciono la iniciativa de la

dlp1Jtacl6n de Yucat!n no es porque no estén de acuerdo con 

los conceptos emitidos por los diputados de Veracruz en su 
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iniciativa, sino que antes bien, para argumentar en favor 

de ella, porque~ mi juicio el artículo So. est& trunco.

Es necesario que en 61 se fijen las bases constituciona-

les sobre las que los Estados de la Confederaci6n Mexica

na, de acuerdo con el espíritu de la iniciativa presenta

da por la diputaci6n de Yucatán tengan libertad de legis

lar en materia de trabajo, en ese mismo senti-). En cons!;_ 

cuencia 1 soy de parecer que el artículo So. debe ser adi

cionado, es decir, debe ser rechazado el dictamen para -

que vuelva a estudio de la Comis16n y dictamine sobre las 

bnses constitucionales acerca de las cuales los Estados 

deben legislar en materia de trabajo. Por consiguiente, -

hago constar que no estoy de acuerdo con lo quP aqu{ ase!!. 

t6 .nuestro compa~ero Lizard1, Yo se~ores, sin hacer alar

de de federalista, me considero tan federalista como el -

que más lo haya hecho saber por la prensa de la Rep6blica; 

por consigui~nte, respeto como el que antes expuse, razo

nes capitales, puesto que el problema del trabajo no es -

igual en toda la Rep6blica y ya que los Departamentos del 

trabajo, tenemos la convicc16n segura los que militamos -

en las filas del proletariado, no han dado resultado, Pº!:. 

que las protestas y las demandas de los trabajadores se han 

estrellado contra la impudicia de los mangoneadores de la 

cosa pOblica, Convencidos de que los Estados en su rela-

ci6n con el problema obrero, necesitan dictaminar en mu-

chos casos con criterio diverso al del Centro, debemos d!;_ 

cir, en contra de lo asentado por el diputado Lizardi, que 
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no nos satisface de ninguna manera que el Congreso de la -

Un16n sea quien tenga la exclusiva facultad de legislar -

en materia de trabajo, porque aparte de las consideracio-

nes económicas que se pueden argOir como necesarias y ---

que tratar! otro de los compa~eros que vengan a hablar en

contra del dictamen, aparte de esas consideraciones, por -

la raz6n fundamental de que debe respetarse l& soberan!a -

de los Estados, ve,ngo a pedir el voto de mis compal'leros -

para que no se admita que el congreso de la Unión sea el -

que legisle en dicho sentido. ContinOo en un af&n de demo,! 

trar, segOn mi humilde criterio, que el articulo So. debe

ser ampliado. Si tomamos como punto de partida los deseos

de la d1putaci6n Yucateca¡ si aceptados desde luego como -

tendrán que ser el establecimiento de los tribunales del -

fuero militar, necesariamente tendremos que establecer el

principio también de qua los Estados tendrán la facultad de 

legislar en materia de trabajo y de establecer los tribun,!_ 

les ~e arbitraje y conc111ac16n; por consiguiente lo 6n1co 

que cabe en el art!culo So. es senalar las bases fundamen

tales sobre las que debe legislar, y en conciencia no creo 

que la Comis16n deba limitarse, por lo tanto, a decirnos -

que el convenio.de trabajo ha d~ durar un afto 1 cuando pasa 

por alto cuestiones tan capitales como las de higiene de -

minas, t&bricas y talleres. Alguien dir& que esto es regl_!. 

mentarlo; s!, senores, puede ser muy bien; pero como dijo

el diputado Jara acertadamente, los trabajadores estamos -

enteramente cansados de la labor p~rfida que en detrimento 
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de las libertades p6bl1cas han llevado a cabo los acad~mi

cos, los ilustres, los sabios, en una palabra, los juris-

consultos. ~1 como efecto de la larga historia de vejacio

nes de que ha sido victima et pueblo mexicano, si como --

consecuencia del estado miserable en que todav!a se encueJl_ 

tra y del que necesariamente tendrá que s~lir, porque la 

Revoluci6n le ha tendido la mano y las leyes lo amparan¡ 

si como resultado de la postraci6n intelectual en que se 

encuentra, porque hay que ser francos para decirlo, dedu-

ci~os que es necesario¡ es llegada la hora de reivindicar

lo senores, que no se nos venga con argumentos de tal na-

turaleza, porque ~espu~s de las conclusiones a que hemos -

llegado, resultan infantiles y necesitamos para hacer frus_ 

tlfera nuestra labor, consignar en la Constituc16n las ba

ses fundamentales acerca de la legislaci6n de trabajo por

que aOn no tenemo~ gobernantes revolucionariso en todos -

los Estados. Culero hacer una aclaraci6n 1 resulta casi --

fuera de tiempo, pero es necesaria¡ tal vez los obreros -

que est!n en mejores condiciones en estos momentos en la -

Rep6blica 1 graclas a la Revoluc16n Constitucionalista, --

son los del Estado de Yucat!n¡ de tal manera, que somos -

los menos indicados, seg6n el criterio de algunos reaccio

narios o tránsfugas del campo obrero, para venir a propo-

ner esas reformas; pero nosotros pensamos y decimos al co~ 

trario¡ si en el ~stado de Yucat!n estamos palpando todos

los beneficios, si alli los trabajadores no le besan -----
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la mano a los patrones, si ahora lo tratan de tó a t6, de 

usted a usted, de caballero a caballero¡ sl por efecto de 

la revoluci6n los obreros yucatecos se han reivindicado -

senores diputados, un representante obrero del ~stado de

Yucat~n viene aqu! a pedir que se legisle radicalmente en 

matPria de trabajo. Por consiguiente, el artículo So. a -

discusi6n, en mi concepto debe trazar las bases fundamen

tales sobre las que ha de legislarse en materia d~ traba

jo entre otras, las slgui~ntea: jornada mAxima 1 salario -

m!nimo, descanso semanario, hi9icnizaci6n de talleres, de 

f~hricas, minas, convenios industriales, creaci6n de tri

bunales de concilillci6n de arbitraje, prohibici6n del tr_! 

bajo nocturno a las mujeres y niftos, accidentes, seguros

e ind1"'rnnizaciones, etc. No debe pont:'f."!;C un plazo tan lar-

90 como el que fija la comis16n en el dictamen para la du 

raci6n de contratos porque señores, un ano, es mucho. Los 

que e:.tamos en continuo roce con los trabajadores, sabe-

moF perfectamente ~ue por efecto de la educaci6n que han

recibido no son previsores, por consiguiente, tiene que -

sujetarse en la mayor!a de los casos, a la buena o a la -

mala fe de los patrones. Los patronos son muy h&biles, 

porque tienen abogados que los dirigen en sus negocios 

con el nombre de apoderados¡ generalmente tienen al cura

que aconseja a los trabajadores y los incita para que se

conformen con su suerte y no falten a sus deberes¡ porque 

cuentan con los mangoneadores de la cosa pOblica y porque 

finalmente, tienen a su servicio a funcionarios venales,-
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rue trafican con la misP-ria popular; saben también, por -

efecto de sus relaci~nes comerciales, cuando el carb6n va 

a escasear, as! como todos los artículos necesarios para

tal o cual industria¡ en tal concepto, procuran siempre -

que sus obras se hagan a desta}o, a destajo, sí, pero en

la forna que a ellos les conviene, porque como el obrero

hasta hoy ha permanecido aislado, como no cuenta en todos 

los ~stados con oficinas de trabajo que le proporcione e~ 

tos dat·~s, como en fin tiene diversos y móltiples obsdc~ 

los a su paso, resulta que saldrá generalmente perjudica

do con un plazo tan largo como el que se pretende, y por

eso yo propongo como m~ximo de ese plazo, dos o tres me-

ses; y no se n~s venga a decir ~ue hay obras que tardan -

m~s de ese tiempo, porque nosotros snbemos que eso no es

la g~neralidad, sino excepciones, y en ese caso, las le-

g!slaturas de cada Estado prever~n lo que deba hacerse. -

~e~ore~, roco o n~díl tendré que añadir, creo ~ue me he 11 

mit~do J t~~t:~ el punto que me corresponde ya que, como

dije antes, v~ngo con una credencial obrera, y tengo la -

pretencl6n de no venir disfrazado, como algOn diputado -

obrero que vot6 en contra del artículo 3o. Qui~ro hacer -

hincapi~ en el artículo 13, porque confi6 en que los Est.i 

dos habrá di?ut~dos radicales que legislen en materia de

trabajo¡ y por lo que respecta al fuero militar, es nece

sario decirlo como una necesidad social, y llegada la ho

ra de la discuci6n, tendremos oportunidad de venir a la -

tribuna para reforzar los argumentos en favor de los tri-
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bunales de conclliaci6n y arbitraje que iniciamos se -

lleve a cabo; propiamente no se trata de establecer tri 

bunales especiales, sino simplemente da un tribunal que 

tendrá un~ funcl6n social trancendentalísima, dado que

tenderá a evitar los abusos qu0 se cometan entre patro

nos y obreros. Por lo que respecta al fuero militar, -

~uiero una aclaraci6n: tendr~ que aceptarse y lo discu

tiremos oportunarnr.nte y sin perjuicios porque nosotros, 

para opinar, no v;imo5 a averlt1uar como .,19uien si los-

militares llevan o no escapulario. 

El C, !barra, interrumpi0.ndo: una noci6n de -

orden, s,~ñor presidente. tlo so est~ discutiendo el arti 

culo 13 1 ~ue se refiere al fuero militar: 

Dije ante~ ~ue era un obrnro, ~ue no era un l~ 

trado 1 y a~ad! despu~s ~ue cre!a molestarlos; por lo tan 

to les suplico r:e hé'.r]éln favor de dispensarme, porque no

@stoy dicho en acha~ues parlamentarios. Dec!a que no va

mo~ a averiguar si los militares traen o no escapulario, 

porque nosotros, que estamos penetrados de su alta labor 

pública, decimos parodiando a Gustavo Campa: "cuando ve

mos pasar al ej~rcito del pueblo, no discutimos, sino -

sim~lemente nos arrodillamos. {7) 

Siguen hablando en favor de los trabajadores,

el minero Zavala, Von Versen y para culminar la sesi6n -

del 26 de diciembre, un joven periodista de apellido MaJl 

jarrés, reclama un título especial en la Constituc16n d!_ 

dicada al trabajo y expone: 
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"Sei'\ores diputados, la humal1idad hab!a tenido un 

'periodo de estancaMiento, un peri6do ~ue se prolongabd por 

siglos, un pe~!odo en que los monarcas no se preocuparon -

m~s ~ue de favorecer a los cortesanos, un período tan lar-

go en '1Ue prec isamcnte por esos prl vi legios·, por esas pre

bendas ~ue so concedlan a los amigos de las cortes, se --

cre61 en cuanto se refi~re a la parte social, que es lo --

que estamos estudiando, el latifundismo. ~n estas condlcig 

nes, europa efP.ctu6 la conr,uista de la Am&rica; la Am~ri--

ca, es cie1:-tc, es cierto 1ue se req!a en ciertos casos por 

leyes r¡ue entrañaba11 alr:;unos µer juicios r también lo es que 

et1.:is leyes, ,1un cuando estaban hech<1s por hombres primiti-

vos a ~ui~ncs se llam~ba salvajr-s, no estaban manchados 

por la degencraci6n de los europeo~. De suerte que esos 

mismos europeos no vinieron a civilizwr ni mucho menos, 

sino a dej.:irnos el germen de degeneraci6n, lo mismo 1ue h1 

cieron ellos all~, vin10ron a hac~r ~cá, sólo que acentua.!l 

do más y mAs su f6rrQa mano, de~pu6s de destruir la c1v111 

zaci6n de los indios, dP.spubs de inundar sus conciencias -

con el fanatismo y despu~s dft arrancarles sus tierras, es-

clavizaron a los indios, esclavizaron a los antiguos habi

tantes del Anáhuac. Los privilegios y las concesiones para 

los amigos del virrey aumentaron a granel; de allí pues, -

que hayamos entrado en este periodo de degeneraci6n igual

al europeo, pero algun d{a, ciudadanos diputados, ten!a -

que darse f!n con ese estancamiento, y ello suced16 prime

ro, cuando en Europa surgi6 poderosa la revoluc16n france

sa, y después cuando en Am~rica vinieron los movimientos -
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libertarios de la independencia de las naciones, Y bien s~ 

ñores diputados, terminaron los r~glmencs··mon.\rqulcos, a -

lo menos, en la Acepci6n de su imperialismo absoluto; las

teorL1s <1en1ocr~tic11s ya impr~r.rn en todo el mun<1o 1 pero qu~ 

dnrnn 1~~ ra!c<'s, r;ued6 el latlfunoigmo, (1Ueduron los es-·· 

clnvon, y ñ esos latifundistas y a esos esclavos, es decir 

no hemos '1ultado Jnr, gar.1nHas del latifundismo no hemos -

sacarlo a los esclavos del poder de ar;uellos. Cuando en ---

1913 se lnlci6 la revoluclhn, muchos aun amigos de la cau

S."'11 creyernn <~e P-lla un m-:ivimii:nto e;,enciamfmte pol!tico,

ju~to 1>.s •'eclrlo entr'-' n,H&ntesis, que lo política y la 52, 

clnlo~!! son herrn•nas, '1Ue no camln~n la una sin la otra 1-

rpr~ es nrces~rio h~cer al9unQs distingos, y por eso es -

"•Je l l111~111r~os revol·J.-:t-Sn poi! tlca y revoluci6n social; se -

cr~y~ r~plto 1 ~ue ln rev0luci6n obedecía a un cambio de 92 

:"·\F!rno, 111 de:::;eo d'?l r r-hlo de vengar' el agravio hecho por 

el usur~ador; r~ro no !C~~res ¿1putados; comenz6 la revol~ 

ci6n ~ invadir por toda:. las regiones del país, comenz6 el 

tremendo rúgir de los cañones, el macabro traqueteo de las 

ametralladoras que hizo que se estremeciera la Rep6bl1ca -

desde las m~rgenes del Bravo hasta las riberas del Suchia

te1 desde la bahía de la Baja California hasta Quintana -

Roo, y como muy bien dec!a el se~or Zavala, fueron los obrs 

ros, fueron los húmlldes y fue la raza, fueron los indios, 

los yaquls, los tlaxcaltecas, los de la sierra de Puebla,_ 

los ~ue agrupAndose en formidables columnas militares y --

dirigidos por valientes generales, se lanzaron a la ol!mp! 



- J2 -

ca contienda hasta llegar al triunfo, entonces se~ores -

diputados, es cuando se ha visto que esta revolución no

es una revolución social se~ores, cuyo adelanto viene, -

no copi&ndose de nadie, sino ~ue viene poniendo ejemplo

ª todo el mundo. Esto que digo, seílores, no cre~is que -

lo digo de ~~~oria; y a m{ me ha tocado en suerte ~ami-

nar por el norte y por el sur, soy del Sur y he estado -

all&, en el Estado de Sonora existe una ley que creó --

una Cámara del Trabajo, de esa manera consiguió que ---

ellos mismos los que conociendo sus necesidades y de 

acuerdo con sus asnir~cion~s pongan la legislación. 

Estos dncretos señores diputados, dieron mar-

gen a que felicitaran al Gobierno de Sonora, no s6lo de

los Estados Unido~, sino aun de Europa, algunas asocia-

clones socialistas. Pues bien se~ores diputados; yo soy

del Sur y natural~ente que lo ~Uª veo en el Norte, quie

ro decir que debió haber sido sublime la revolución del

Sur1 si la rev:>l';d6n del Norte SP. justifica, es grandi.2, 

sa, m's grandiosa debió haber sido la revoluci6n del Sur. 

En el Sur,.señores diputados, es donde más han sufrido -

los trabajadores¡ allí e~ sol a sol, sin un momento de -

descanso han trabajado los infelices peones para ganar -

lo que ellos dicen "un real y medio~ ~n el sur, a los -

peones cuando desobedecen al amo, cuando no van a traba

jar, el amo los lleva a las trojes, los apalea y los en

cierra quince o veinte dfas. Pues bien, yo estoy de acue.,t 

do, por lo tanto con la iniciativa que ha presentado mi

apreciable y distinguido colega, el senor Victoria¡ yo -



- 33 -

estoy de acuerdo, con todas esas adiciones que se proponen; 

m!s todavía yo no estaría conforme con que el problema de

los trabajadores, tan hondo y tan intenso y que debe ser- -

la parte en que más fijemos nuestra atenci6n, pasar! as! -

solamente pidiendo las ocho hor~s de trabajo, no, creo que 

debe ser más explícita nuestra Carta Magna sobre este pun

to, y precisamente porque debe serlo, debemos dedicarle t~ 

da atenci6n, y si se quiere no un artículo, no una adic16n, 

sino todo un capitulo, todo un título de la Carta Magna. -

Yo no opino como el se~or Lizrtrdi, respecto a que esto se

r! cuando se fijen las leyes reglamentarias, cuando se es

tablezca tal o cual cosa en beneficio de los obreros¡ no,

seftoren, qui~n no~ garantizar~ que el nuevo Congreso habr! 

de estar integrado por r~volucionarlos; quien nos garanti

zar& ~ue el nuevo congreso por la evoluci6n natural, por 

la marcha natural, el Gobierno, como dijo el se~or Jara, 

tienda al conservatismo? ~uien nor. garantiza digo, que ese 

Congr~so General ha de expedir y ha de obrar de ac: ·1rdo con 

nuestras ideas? 

No senores, a m! no me importa que esta Constit.!:!. 

ci6n, est~ o no dentro de los moldes que previenen juris-

consul tos, a mf no me importa nada de eso, a m! lo que me

importa es que se den las garant!as suficientes a los tra

bajadores, a mf lo que me importa es que atendamos debida

mente el clamor de esos hombres que se levantaron en la ll:!, 

cha armada y que son los que m&s merecen que nosotros bus

quemos su bienestar y no nos espantemos a que debido a ---
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errores de forma, aparezca la Const1tuci6n un poco mala 

en la forma. No nos asustemos de esas trivialidades, V,! 

mos al fondo de la cuesti6n; introduzcamos todas las rs 

termas que sean necesaria al trabajo; d6mosles los sal_! 

rlos que necesiten, atendamos en todas y cadb una tle su 

partes lo que merecen los trabajadores y lo dem!s no lo 

tengamos en cuenta, pero repito, seílores diputados, pr~ 

cisamente porque son muchos los puntos que tienen que -

tratarse en la cuesti6n obrera, no queremos que todo e~ 

t~ en el artículo So., es imposible, esto lo tenemos 

que hacer m~s explícito en el texto de la Constituci6n

y ya les digo a ustedes, si es preciso pedirle a la Co

m1si6n que nos presente un proye~to en que se comprenda 

todo un t!tulo, toda un~ parte de la Constituci6n 1 yo -

estaré con ustedes, porr:ue con ellos habremos cumplido

nuestra misi6n de revolucionarios." (8) 

Y concluye dicha sesi6n con el discurso de Pa1 

trana JaimQs en que combate los contratos inmorales que 

celebran los capitalistas, los hacendados para extors10 

nar más al pueblo trabajador, as! como la "ley de hie-

rro" del salario que aplican los industriales. 

Al d!a siguiente, el 27 de diciembre, conti-

n6a la sesi6n con las intervenciones de Josef at M&rquez 1 

y culmina Carlos L. Gracidas¡ quien fundamenta el dere

cho de los trabajadores de participar en los beneficios 

de quienes los explotan. 
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En l<l sesi6n de 2f.1 de diciembre, tomaron la P.il 

labra Alfonso Gravioto 1 Luis G. t~onz6n, GonzHez Gnlir.-

do1 en defensa de los derechos obreros y en brlllantlsi

mo discurso JOSE NATIVIDAD ~ACIAS 1 expone la teoría mar

XiRta del salarlo jURto ~u~ recuerda al "Nigromante" en

el Congreso de 1857 al hablar de los derechos sociales,

cu.,ndo dijo que DONDf~ · lll":RA · UE EXISTA UN VALOR, ALLI -

!)f; EIJCUENTRA LA EfIGn: som:íll\:HA DEL TRABAJO, e invoca -

la monumental obra F;L CAPITAL, de t:arlos Marx (9) 

El texto de su brillante discurso er, el sigu!en 

tet 

"Senores diputadon: cuando el Jcf~ supremo de -

la revoluci6n ~e estc~leci6 en el puerto de Veracruz 1 su

primer cuidado fut: h:1bflr nado b1rndera a la revoluci6n nue 

va ~u~ entonces se inici~ba; y esa bandera qued6 perfect~ 

mente establecida en las ~diciones ~ue al plan de Guadal~ 

pe re hicieron el 12 de diciPmbre de 1914. De entre las -

promesas que el Jefe surremo de la revoluci6n hacía a la

Rep6bl ica, se hallaba Ja de que se le dar!an durante el -

período de luch~, todas las leyes encaminadas a redimir -

a la clase obrera, de la triste y miserable situac16n en

que se encontraba. De acuerdo con estas promesas, el se-

~or Carranza nos comision6 al señor Licenciado Luis Ma--

nuel Rojas y al que tiene el honor de dirigirles la pala

bra, para que form~semos inmediatamente un proyecto o le

yes, o todos los proyectos que fueran necesarios, en los-
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que se tratase el problema obrero en sus diversas manifeJ!. 

taciones. Cumpliendo con este encargo, el se~or licencia

do Rojas y yo formulamos ese proyecto, el que sometimos -

a la cons1deraci6n del se~or Carranza en los primeros d!as 

del mes de enero de 1915. Se estudiaron esos proyectos en

un16n del se~or Licenciado Don Luis Cabrera, y despu~s de

hab~rseles hecho algunas modificaciones y de haberse cons.!. 

derado los diversos problemas a que este problema general

de lugar; acord6 el se~or Carranza que se publicaran los -

proyectos en la prensa, con el objeto de que todos los tr~ 

bajadores de los lugares que entonces controlaba la revo-

luci6n, les hicieran las observaciones que estimasen convs 

nlentes. gsta resolución del seflor Carranza obedeci6 a que 

las comunidades y las corporaciones obreras del puerto de

Veracruz, al tener noticias de que se habían preparado o -

se estaban preparando los proyectos de las l~gislaciones -

obreras, manifestaron en un ocurso que presentaron al ciu

dadano Primer Jefe, que se les diese a ~onocer cada uno de 

los proyectos, con el objeto de estudiarlos y hacer las 

observaciones que creyeran conducentes a la reivindicaci6n 

de sus derechos. 

"Acabado de publicar ese proyecto, hubo la nece

sidad de mandar al senor licenciado Rojas a desempeñar una 

comlsi6n confidencial a Guatemala; como entonces quedaba -

desintegrada la comisi6n que él y yo formábamos, el seMor

Carranza dinpuso que entre tanto los gremios obreros le hj! 

cían el proyecto que se acababa de publicar, las observa--
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ciones que estimaran oportunas, marchase yo a los Estados

Unidos con el objeto de estudiar allí la leg1slaci6n obre-

ra y sobre todo, ver c6mo funcionaban los diversos centros 

fabriles e industriales de esa naci6n. Cumpliendo con ese

encargo, fui a los Estados Unidos, cumpl! mi cometido sobre 

ese particular y despul:s de haber visitado los grandes est~ 

blecimientos de Chicago, los no menos importantes de Balt1-

more y los grandes establecimientos ~ue existen en Piladel

f1a¡ pas~ a Hueva York, donde hice lguíllmente mi visita a -

establecimientos importantes que hab!a all!¡ recog~ toda la 

legislaci6n obrera de los Estados Unidos, busqu~ tambi~n t.2. 

das las leyes inglesas de donde esta legislaci6n en los Es-

tados Unidos, se ha tomado, y ya con todos estos datos vol

ví al puerto de Veracruz a dar cuenta al Jefe Supremo de la 

revoluc16n del desempeño de mi comisi6n. Despu~s de haber -

tenido largas conferencias con ~l, que dedicaba a este asu11 

to importante todo el tiempo que le dejaban las atenciones-

de la guerra, convino en los puntos cardinales sobre los cu~ 

les se había de fundar la legislac16n inglesa y de la leg1s

lac16n de los Estados Unidos, de la legislaci6n inglesa y de 

la legislaci6n belga, que son las m&s adelantadas en la ma--

teria; todo cuanto fuera adaptable como justo, como permanen 

te, como enteramente científico y racional a las necesidades 

de M~xico y a la vez teni~ndo en cuenta los problemas nacio-

nales tales como estos rroblemas se presentan entre nosotros; 
o 

y creo justo, señores diputados, que cuando varias de los --

oradores 0ue me han ?recedido en esta tribuna al tratar esta 
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.cuesti6n, se han quejado amargamente de que en la revolu

ci6n han sido protegidos muchos interesas y se han dejado 

abandonados los de las claseR obreras, creo justo venir -

a decir qu~ uno de los asuntos que mas ha preocupado al -

Jefe supremo do la revoluci6n han sido la redenci6n de 

las clases trabajadoras, y no por meras aspiraciones y no 

con gritos de angustia que es preciso redimir esas clases 

importantes, sino preparando una de las instituciones que, 

como dijo bien el senor Gravioto, harán honra la revolu-

ci6n y al pueblo mexicano. Voy, se~ores diputados, a da-

ros a conocer los razonamientos m&s importantes de ese -

proyecto, comenzando por advertiros que el problema obre~ 

ro.tiene todas estas frases ~ue debe comprender forzosa-

mente, por~ue de otra manera, no queda resuelto de una m.!_ 

nera completa; en pri~er lugar debe comprender la ley del 

trabajo; en.segundo lugar, debe comprender la ley de acc.!, 

dentes, en tercer lugar, debe comprender, la ley de segu

ros y en cuarto lugar, debe comprender todas las leyes -

que no enu~ero una por una, por~ue son varias, que tiendan 

a proteger a esas clases trabajadoras en todas aquellas -

situaciones en que no est~n verdaderamente en relac16n 

con el capital, pero que afecten de una manera directa a

su bienestar y que es preciso, e3 necesario atender, por

que de otra manera, esas clases quedarían sujetas a la m.!, 

seria, a la desgracia y al dolor en los momentos m~s im-

portantes dft la existencia. Muchas de las cuestiones que

aquí se han indicado, sin tratarse de una manera directa, 
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van ustedes a encontrar que están aqu! resueltas en esta -

ley. Aqu! est6 el proyecto que es obra del supremo Jefe de

la rcvo1uci6n, que yo no he hecho otra cosa mas que acumu-

larle los materiales, dAr\e los datos necesarios para ilus

trar el juicio y que él ha resuelto una por una, todas estas 

cuestiones importantes y transcendentales; van a ver ustedes 

que ~stin resueltos todos esos puntos; verá el seftor Gracl-

das, que se preguntaba ayer cuál es la justa retrlbuci6n y -

que no ha podido ~l encontr~rla, a posar de que ha meditado

mucho sobre ella, que quiere 'lUe est.e Conr¡rP.so Constituyente 

de la norma que Ge ha pedido par~ el sa:arlo mínimo, Aqu! s~ 

cede como sucede en lo:.; di versos ~~stados de la República 1 -

de donde se copiaron m~lamente las disposciones del proyec

to que se public6 en Verncru~; que han venido seílalando co

mo snlario mínimo en unas partes, coi~o una gran cosa, trei!l. 

ta y si~te centavos, en otra veinticinco centavos, en otras 

cinc•ienta y las m~s adelantadas un peso, y eso, señores di

putados, es una caricatura de salario m!nimo, ese no es el

salar1o mínimo conforme a los principios socialistas, no -

de esa ciencia socialista 6nicamente llena de deseos y de -

ambiciones, s1no de la ciencia positiva, del estudio de 

los fen6menos sociales, es algo que estoy seguro que va a -

encantar a toda e ta As~mblea y que pon~rá de manifiesto -

que el Pdmer Jefe re l"> r-evoluci6n 1 como lo dije en otras

ocaciones1 sabe cum~lir leal, honrosa y patri6tica~ente to

dos zus ofrecimir-ntos al pueblo mexicano. 

Desóe luego se~or~s diputados, les advietto a ustedes que--
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~l problema obrero tal como los oradores que me han prece

~ !~o rn el uso de la palabra lo han presentado¡ no es el -

prob1~~~ o~rero tal como la Comlsi6n lo adapta en el artí

culo So., h~y una confusi6n grande sobr~ este punto y se -

explica rerf~:tamente, no se ha hecho un estudio detenido

sobre el particular y naturalmente, las ideas están vagas

y precisamente de la vaguedad de las ideas va a venir des

pu~s la vaguedad en las interpretaciones, cada cual se les 

adjudicar~ y tendrán que resolver estos problemas de una -

manera verdaderamente inconveniente. 

"Por trabajo se entiende en la acepci6n general

Y pura de la palabra, y e~to es uno de los autores modernos 

que precisamente la ley francesa señala, como definici6n -

del trabajo, la siguiente: 

"De manera que po.r contrato de trabajo se entie.!J. 

cJc los elementos cons ti tu ti vos '1Ue los son, por una parte 1 

l~ obligaci6n '1Ue una parte contrae con otra para contra-

tílr1 si le aonviene, para algo, o la de prestar un servi-

cio en favor de otro con el cu~l se compromete, mediante -

el pago en el precio convenido entre ellos. Este contrato

de trabajo comprende todos los servicios que un hombre PU,!! 

de prestar a otro y, sin embargo, no es este el trabajo -

obrero. No es este el trabajo que indicaron los oradores -

que aqu! me han precedido al tratar esta cuesti6n; aqu! e~ 

t& comprendido el trabajo dom~stico, que no es ningún con

trato obrero. Aqu! est& comprendido ~1 trabajo de los méd.!. 

cos, de los abogados, de ingenieros que tampoco es trabajo 

obrero, ni se han considerado en ninguna parte del mundo -
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por el socialismo m~s exagerado, porque son privilegio e~ 

elusivo de las clases altruistas¡ aqu! est~ comprendido -

tambi6n el trabajo que no es productivo, el trabajo que -

no tiene por objeto la producc16n, y entonces había que -

definir y ~recisar, hab!a que separar de esa clase de tr.2_ 

bajo, el trabajo que no tiene que ser objeto de la ley 

obrera. M6s adelante, al impugnar yo el art!culo de la 

Comisi6n 1 pondré de manifiesto, de la manera m!s clara 

que me sea posible, los inconv~nientes que habr!a de exp~ 

dir el proyecto tal como se presenta. Es sumamente dif!-

cil; todos los tratadistas ingleses, americanos, france-

ses, belgas, que son los que m~s se han ocupado de esta. -

materia, est&n enteramente conformes al decir que al pre

cisar el contrato de trabajo de que se ha de ocupar la ley 

obrera, es sumamente dif!cil y se ha de proceder de una

manera precisa, con el objeto de no dejar nada de las 111.2, 

nifestaciones del trabajo obrero, en el trabajo propia-

mentP. y que debe ser materia de la ley obrera y fuera del 

alcance de los especuladores: de aqu! que, de acuerdo 

con las ideas del ciudadano Primer Jefe, convenimos en -

dejarlo en esta forma: (Ley6). 

"Como ven ustedes, l~ enumeraci6n es muy amplia, 

y todavía no contento con haber comprendido las partes más 

importantes de esos trabajos que son todas destinadas a

la protecci6n, todav!a se les da la forma general por si

alguna clase de industria se hubiera escapado; pero aqu! 1 

com0 v~is, no qued6 comprendido el trabajo de los farma-
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~6ut1cos, ni en general, el trabajo de las otras profesio

nes de las clases, altas, porque ~stas deben regirse por -

otra ley que tienda a proteger esas clases reglamentando -

esas profesiones con el objeto de favorecer los derechos -

de una y otra clase. No entraré, después de ~sto en todas

las formalidades del contrato del trabajo, porque esto se~ 

r!a muy cansado, pero dice luego: y obligaciones del pa--

tr6n y del trabajador. Aqu! empieza la protecci6n a los -

trabajadores; voy a dar lectura a las principales obliga-

clones, para que vean de qué manera tan minuciosa, tan de

tallada, tan escrupulosa, el ciudadano Primer Jefe quiere

proteger a esas clases, la m&s importantes de todas las S,2. 

ciedades: (Ley6). 

"Omito las obligaciones del trabajador 1 porque -

son las obligaciones ordinarias; dir~ sencillamente las -

m&s importantes, para que vean ustedes que est&n bastante-

protegidos: (Leyó). 

"Como ven ustedes, la protección al trabajador -

es completa¡ ni las leyes americanas, ni las leyes ingle-

sas, ni las leyes belgas conceden a los trabajadores de -

aquellas naciones lo que este proyecto de la ley concede -

a los obreros mexicanos: casas secas, aereadas, perfecta-

mente higi~nicas, que tengan,.cuando menos tres piezas; te~ 

dr&n agua, estar&n dotadas de agua, y si no la hubiere a -

una distancia de quinientos metros, no se les podrá exigir 

que paguen; en caso de que no haya mercado como se establ~ 

ce en el artículo 27, est& obligado el propietarib de la -

negociac16n a llevar allí los artículos de pr'imera necesi-
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dad, al precio de plaza m!s inmediata, recargando 6nlca

mente los gastos necesarios para el transporte; tienen -

ustedes, pues, una protecc16n completa sobre este parti

cularº Vienen ahora las horas de trabajo, del descanso -

obligatorio. La jornada legal de trabajo ser& de ocho 

horas en las mina~ fábricas, etc. (Sigue leyendo). 

"Dec!a el senor diputado Gracidas que quer!a -

que alguien le dijera qu~ era el salario, la justa com-

pensaci6n del salario¡ voy primero a se~alar el salario

m!nlmo y despu~s hablarb de la justa compensaci6n, que -

con tanta ansia desea saber el distinguido diputado Gra

cidas. El salario mínimo, les he manifestado a ustedes -

que no hay un s6lo Estado en el cual se haya entendido -

fijando cierta cantidad y les vuelvo a repetir a ustedes 

que ese no es el salario mínimo, que es una caricatura -

del salario mínimo; aqu1 tienen ustedes lo que se entle!l 

de por salario m!nimo, que es la Gnica base por la cual se 

puede redimir a la clase obrera mexicana: (Ley6). 

"Uno de los reyes de rrancia consideraba que la 

Franela ser!a muy dichosa y que los franceses serian los

hombres m~s felices sobre la t1erra el d!a que todos tu-

vieran sobre su mesa una gallina; pues bien, senores dip~ 

tados, el supremo Jefe de la r.evoluci6n, cumpliendo hon-

rada y patr16ticamente con las promesas solemnes hechas -

al pueblo mexicano, viene a decirle. "Todos los trabajad_!l 

res tendrán esa gallina en su mesa porque el salarlo que-
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obtengan con su trabajo, ser! bastante püra tener aliment.!!, 

c16n, para tener casa, para tener placeres honestos, para

mantener a su familia. (Aplausos) ahora calculad si es --

cierto lo que os dije que ese salarlo puesto por los go--

blernos de los Estados es una caricatura ridícula de lo -~ 

que debe ser el salario mínimo: hay que elevar se~ores di

putados, al trabajador de la miseria que se encuentra, hay 

que sacarlo de esas chozas inmundas en que vive, en las h.!!, 

clendas y en las fAbricas, para decirle: sois hombre y me

rec~ls como ciudadano de la RepOb~ica, todas las .conslder,! 

clones que merece un hombre libre, esta es la independen-

cla econ6m!ca que os dijo aqu! el ciudadano diputado Gra-

vioto sobre la que debfa ~acerse la felicidad política del 

pueblo. Un pueblo miserable, un pueblo harapiento, un pue

blo pobre, no podrá ser jam&s un pueblo libre. La revolu-

ci6n quiere ~ue los mexicanos sean hombres civilizados, -

que tengan la independencia econ6mica, para que puedan ser 

unos ciudadanos de la Rep6bllca y las instituciones libres 

puedan funcionar para hacer la felicidad de la naci6n. Ah.s?, 

ra bien, me permitir~is que interrumpa en esta parte mi -

discurso, para poder hablar de la trascendencia, de la im

portancia con que est'n resueltas por el senor Carranza -

las cuestiones m!s importantes del problema obrero. Viene

el salario m!nlmo. No me voy a ocupar detenidamente, por-

que vienen todas las obligaciones sobre esta base, en lo -

que acabo de dar lectura. Vienen luego las juntas de con--
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c1liaci6n y arbitraje, He oído, en las diversas iniciati

vas que se han presentado a la C~mara sobre el problema -

obrero, hablar de juntas de concil1aci6n y arbitraje, He

o!do hablar de tribunales de arbitraje, he o!do hablar de 

arbitradores, quieren meterse en el articulo 13, . la ve,t 

dad se~ores, sin ánimo de ofender a nadie todo esto es -

perfectamente absurdo si no se dicen cuáles son las funci,S?. 

•nes que han de desempe~ar esas juntas, porque debo decir

ª ustedes que si esas juntas se establecieron con la bue

na intenci6n que tienen SUS autores y no Se llegase a CO,!!l 

prender perfectamente el punto, ser!an unos verdaderos tr.1 

bunales, m!s corrompidos y m~s danosos para los trabajad2 

res, que los tribunales que ha habido en M6xico 1 serla la 

verdadera muerte del trabajador, y lejos de redimir a esta 

clase tan importante, vendrían a ser un obst~culo para -

su prosperidad, y voy a explicar. a ustedes en breves pal~ 

bras, y aquí mi contestaci6n al senor diputado Gracidas:

ou~ es la justa compensaci6n del trabajo? ~l autor Ctrlot 

Marx, es su monumental obra El Capital., examina el fon6ms_ 

no econ6mico de una manera perfectamente científica; el -

producto de una industria viene a representar, por una -

parte, el trabajo del obrero; por otra parte repr;senta -

el trabájo perspnal del empresario y por otra parte repr~ 

senta el trabajo intelectual del inventor; porque las in

dustrias no podr!an prosperar sino se aprovecharan todos

los adelantos de la ciencia, todas las invenciones, para

hacer la producci6n m&s barata, es decir, producir m!s --
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con menos¡ de manera que podemos decir que hay dos clases 

de trabajo, tres clases de trabajo: un trabajo de inven--

tor, otro del empresario y otro material del trabajador¡

pero también tenemos en el producto el capital invertido; 

de manera que en el precio del producto deb~mos de repr~ 

sentar forzosamente la retribuci6n para el operarlo, as! 

como la retribuci6n para el empresario y la retribuci6n

para el inventor, la del perfeccionador de la industria

que presta .su servicio muy importante, y adem~s el pago

del capital y sus intereses. Estas son, esta es, la def! 

n1ci6n científica y econ6mlca del valor de los productos. 

Ahora bien, la cuestión entre la clase obrera y la capit~ 

lista, viene de esto:que el capitalista le da una canti-

dad muy pequena al trabajador, de manera que el trabaja-

dar recibe, como es la parte más d~bil, la parte meno,r, -

la m's insignificante¡ saca luego el capitalista el capi

tal invertido y paga el interés, que siempre lo fija alto, 

paga el trabajo del inventor, la prima que da al inventor 

por hacer muchos de los descubrimientos, y todavía cobra

un excedente, y ese excedente se lo aplica al capitalista, 

porque el capitalista, como en la fábula del le6n, dice.-. 
Esto me toca a t!tulo de que soy el empresario, esto me -

toca a titulo de que soy el inventor esto me toca a titu

lo de que no me ,doblego, porque soy el m~s fuerte, y de -

aqu{ vienen constantemente los pleitos entre el trabajo -

y el capital; el capitalista exige que en ese excedente -

que queda tenga ~l una parte; de manera que hay que ver -

que el capitalista no vaya a llevarse todo ese excedente, 
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sino que le d~ una parte importante al trabajador, en rel!!. 

ci6n a la importanc~, de sus servicios. Aqu! tienen uste-

des expuesto, en t~rminos sencillos, la causa eterna de la 

cuesti6n obrera y el conflicto eterno entrA Al capital y -

el trabajo. Como se resuelve esto? tln gobierno, por muy S!!, 

bio que sea, es enteramente impotente para resolverlo¡ y -

entonces en los países cultos en los pa!ses adelantados, -

donde los gobiernos se han preocupado por la redención de

la clase obrera, donde han venido en auxilio de esa clase

desgraciada, han dictado este sistema de las juntas de COQ 

ciliaci6n y arbitraje. No son tribunales, y voy a demostrar 

que si se c0nvirtleran en tribunales, sería contra los obr!!, 

ros¡ pues bien, estas juntas de conciliaci6n y arbitraje -

son las 1ue tienen a ~u cargo fijar el salario mínimo estas 

junt~s tienen que compon~rse forzosamente de representantes 

de los trabajadores y de representantes de los capitalis-

tas en cada rama de las i ndustdas, porque como son muchas 

las 'ndustrias, es necesario que haya un representante de

cada una de ellas, para poder estudiar las cuestiones, que 

siempre son delicadas; la ley ha dicho: el salario m!nimo

debe obedecer a estas condiciones, de manera que en el trl!, 

bajo, en el producto de los trabajadores, debemos comenzar 

por establecer que la cantidad que se pague por jornal al

trabajador 1 debe comprender, forzosa e indispensablemente, 

una cantidad que satisfaga todas estas condiciones, de ma

nera que pueda substraerse al imperio del Gobierno, al im

perio mismo de la junta de conc111aci6n; este es un punto-



- ,¡g -

importante, de manera que por t6rmino medio se va a bus

car un operarlo con una familia media de tres a cuatro -

personas, que es lo más· que se puede suponer, porque ta.!!! 

bi~n debemos comprender que no se va a tomar el tipo de

una descendencia, como la que dicen que Dios le deseaba

ª Issac, tan numerosa como las estrellas del cielo, como 

tipo para fijar el salario mínimo; de manera que se va a 

fijar un tipo racional¡ entonces las juntas de aveniencia 

senalan este t~rmino¡ despu~s, para fijar la compensacl6n 

y salario justo a resolver todas las cuestiones obreras, 

dicen: el producto hache tiene en el mercado tal valor-

Y supongamos que este valor sea diez¡ el producto vale

d~ez, le damos al trabajador dos por salario m!nimo, le 

damos al capitalista do~ por capital y nos quedan seis¡ 

le damos al inventor uno por su prima, nos quedan cin-

co; pagamos uno por lnter~s, nos ~uedan cuatro; pues -

este cuatro, tanto le pertenece al empresario, cosa muy 

justa como le pertenece al trabajador, y entonces la -

compensac16n la fija la junta de aveniencia 1 no arbitr!!_ 

riamente, sino justificadamente, desde el momento que -

se dan leyes sobre este particular.· Si desde luego se 

estableciera esta justa compensaci6n, sería imposible -

para el obrero, porque estas compensaciones están vaci

lantes, están fluctuando constantemente y si tomamos -

los precios medios en un ner!odo de seis meses o un a~o, 

como hay productos que suben en precio en un ano y hay-
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otros ~ue conservan el precio durante seis meses, entonces 

las juntas de 3Veniencia vienen a se~alar esta proposici6n 

justa y aquí tienen ustedes la justa retribuci6n del obre

ro; de manera que la modlficaci6n del salario tiene que -

procurarse en los conflictos, precisamente conforme a esta 

base y esto está perfectamente deter~inado en las obliga-

clones y en las funciones de las Juntas de Conciliaci6n y

Arbitrajc. Ahora vamos a este 9aso: han subido el precio -

del producto que se está fabricando¡ los ~Hilados, al est.!. 

pularse, deben venir a fijarse precisamente la base para -

la retribuci6n del trabajador, ha subido el producto de -

una manera considerable, la~ gannncias ~ue est& obteniendo 

el industrial son exag~radas, entonces viene el conflicto, 

entonces viene el medio de la huelga con el objeto de obt~ 

ner ~stos y aquí tienen ustedes establecidas, reconocidas

las huelgas y ver~n ustedes.c6mo el ciudadano Primer Jefe

se ha preocupado de una manera especial sobre el pnrticu-

lar 1 y van ustedes a oirlo ·~sta ley reconoce como derecho 

social econ6mico la huelga. 

"Aquí tienen ustedes como los reaccionarios, los 

que han sido tildados tan mal, se han preocupado tan hond_! 

mente por la clase m~s importante y m&s grande de la soci!l 

dad, de ld cual dije yo desde los principios de la XXVI L!l 

gislatura, que era el eje sobre el cual estaba giraodo la

sociedad. Pues, bien, reconoce el derecho de huelga y dice 

perfectamente: las huelgas no solamente solucionan los co~ 

flictos y han sido buenas, sino que en seguida viene a de-



- 50 -

cir cuál ha de ser el objeto detenido, porque reconocer -

un derecho no es simplemente protegerlo, pues es necesa-

rio hacerlo preciso para que pueda entrar en la pr~ctica. 

"De manera que cuando viene una huelga, cuando

se inicia una huelge, cuando est& Bmenazando una huelga,

no se dejará al trabajador abusar; no, aqui tiene el me-

dio de arbitraje que le da la ley¡ las juntas de Conclli~ 

c16n y Arbitraje, y estas juntas de Conc111aci6n y Arbi-

traje 1 vi·:onen a procurar resol ver el problema dentro de e~ 

tos t~rminos y entoncP.s queda la huelga perf~ctamente pr2 

tegida y legftimamente sancionada¡ el derecho de los tra

bajadores, hecho efectivo no con gritos ni con buenos de

seos, sino dentro de las prescripciones de la ley, con m~ 

dios eficaces para cue queden estos derechos perfectamen

te prote9idos. Pero cer!a despu~s de ~sto muy largo ha--

blar a ustedes de todas las funciones de las juntas de A!. 

bitraje 1 sin decir antes de pasar adelante, que es indud~ 

ble, para que estas juntas de Conciliac16n sean efectivas, 

que no sean tribunales, porque los tribunales, conforme -

las leyes, y eso puede decirlo a ustedes cualquiera de -

los abogados que sientan en esos bancos, que es preciso -

que para que exista un !rbitro'para arbitrac16n propiame.u 

te, es decir, que sea &rbitro arbitrador, se necesita fo!, 

zosamente el consentimiento de las partes y que en caso -

de que no haya consentimiento de las dos partes, sean --

obligadas por la ley que ser! ~rbitro de derecho, y si e,! 

tas juntas no vienen a solucionar, conforme a todos estos 
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datos ~ue acabo de presentar a vuestra conslderac16n 1 esos 

grav!slmos problemas, tienen que fallar conforme a la ley, 

y una vez desechada la ley, se sujetar~n a lo pactado, y -

los jueces no pueden separarse de l;i ley y fallarán entcr!!. 

mente en contra de los trabajarlores. De manera que los tri 

bunales de derecho, na las juntas de arbitraje sedan ese.!! 

cialrnente perjudiciales para el operario, por.,ue nunca bu~ 

carían la conciliaci6n de los jnterer.es del trabajo con el 

capital. Pasando adelante y haciendo un examen rápido de -

esta Ley, '1Ue es verdadcrament~ importante 1 se ocupa en el 

capítulo 60. de los sindicatos y del contrato colectivo de 

trabajo, a p~~ar de todas las disposiciones de la ley para 

prot~gcr a lo~ trabajadores, qued~rían bajo el patr6n no -

tendrían la protecci6n debida. Aquí viene la apl1caci6n de 

una a~xim~ muy corriente en nue9tra man~ra de expresarnos, 

que la uni6n da la fuP.rza. De manera 0¡ue si los trabajado

res no 0:~t.án unido:: y nr:i están sindicalizados, no est.!n r~ 

pre::1:.1tados por un sindicato y los contratos no son colec

ti~os, los trabajadores estarán siempre sometidos a la in

fluencia más o menos explotadora de los patrones de las f! 
bricas y de las hacirndas. Hoy en los Estados Unidos, en -

Inglaterra y en Bélgica, los cqntratos de trabajo ya no -

son individuales, son colectivos, y esta es la única mane

ra por una parte de dar seguridad al empresario de que el

contrato de trabajo será cumplido, es por la otra parte la 

manera de asAgurar que cada trabajador se le dará exacta-

mente el mismo salario, y as! ~ueda realizado lo que con -

toda raz6n exig!an los seAores diputados Jara, Aguilar y -
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G6ngoc-a¡ ariu{ est,, puec, reali:.ado a(]uollo de Q\le a tr_i! 

bajo igual salac-io. Pero si se deja que cada tc-abajador

celebre su cante-ato con el patr6n, esto sera su ruina, -

que es lo que trata de evitnr el contrato colectivo. El

tc-abajndor no contrata, os una parte extraña al contra-• 

to; el contrato de trabajo se hacd entre el sindicato 

obrero y el patr6n; entonces el obrero desap~rece, la 

personalidad del obrero no se considera, y en consncuen

cia, el sindicato se compromnte a dar tantos operarios -

diariamente, durante tal pP.r!odo de tiempo, y poco impor, 

ta al cmprer.arlo 1uc est~s orerarios se llamen Pedro, 

Juan, etc., con tal de que sean hfibiles, y que puedan <l~ 

sempe"ac- a satisfaccl6n &U$ lal~rés; sl se enferma uno -

<le ellos el sindicato lo substituye lnmudiatamente con -

otro, de esta manera se obtiene ~alarlo igual, jornada -

igual, y ~ueda enter~mente equiparado el trabajadoc- con

los intereses del patr6n 1 lo que sería imposible bajo el 

sistema de contrato individual. Aqu! tienen ustedes pues, 

repc-esentado el sindicato y el trabajo colectivo, las 

formalidades sencillísimas con que la sindicalizaci6n <l~ 

be hacerse, las facultades y derechos que tienen los siQ 

dlcatos y las obligaciones que corc-esponden a los obre-

ros sindicallzados, que est6n en libertad que quer!a el

señor diputado Castillo, que de otra manera sería imposl 

ble, porque en el trabajo individual es forzoso y ncces~ 

rio que haya la obligaci6n del ob~ero <le desempeñar el -
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trabajo. De manera ciue la protecci6n definitiva del obt",!! 

ro vendr~ a hacerse como se hace en los Estados Unidos,

mediante los sindicatos y el contrato colectivo de trab!!_ 

jo. Ser!a bastante largo dar lectur-a a este capítulo. E~ 

t! luego reconocida la huelga, punto a que ya d! lectur-a. 

Está reglamentado todo esto en favor del obrero. Luego -

viene una rama de la industria, de la que ninguno de vo

sotros se ha ocupado, y que, sin embargo, el jefe supre

mo de la revoluci6n ha tenido muy en cuenta, porque es -

una de las ramas m~s importantes: la industria privada.

Voy a daros la raz6n. No está absolutamente comprendida

no se hab!a tocado antes aqu!. Los industriales, para 11 

berarse de toda obligaci6n ~ue les impone el contrato de 

trabajo a que ya d{ minuciosa lectura, ocurr-en a un me-

dio muy sencillo cuando no tienen necesidad forzosa de -

tener fábricas, donde no hay necesidad de grandes maqui

na~ias, dando trabajo fuera del establecimiento, Esto lo 

vemos en la ciudad de r~6xico, donde la costurera es una

de las clases mis miserables, mAs eHplotadas y que más -

contingente da a la pr-ostituc~6n por su mi5eria¡ aquí e.:! 

tá protegida, aqu! está un capítulo larguísimo, todo te.!l 

diente a proteger a esa clase desvalida y verdader-amente 

desgraciada, rrote9ida como una serie de artículos enca

minados todos ñ ~ue ~e le d~ un salario sobre la base -

del salario mínimo, a que se atienda su salud y que se -
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los pr~disrongan a la tuberculosis o a alguna otra enferme

dad. De manera que todo esto est~ aqu{ perfectamente regla

mentado. F.st~ también reglnmP.ntado en el cap!tulo el apren

ci~~je. Sl aprendizaje es otro ramo muy importante, porque

es necesario cuidar- a los ni~os y a todos los que van a --

aprender una industria, con objeto de que reciban la instru~ 

ci6n indispensable para poder ganar después la vida con un

salario conveniente. Esa clase igualmente aqu{ se encuentra 

protegida en este ca~{tulo, ~ue es ba~tante extenso. Por --

6ltimo1 vienen las disposiciones complementarias para term.!, 

nar este trabajo. Aqu! tiene ustedes, en la otra ley, todo

lo re~ativo a los accidentes del trabajo. ~sta ley se iba a 

expedir precisamente en los momentos en que el jefe su~remo 

ce la revoluc16n abandon6 Veracruz¡ se iba a dar esta ley -

por~ue la estaban reclamando con urgencia en varios Estados 

donde no se pudo regla~entar; pero vinieron las dificultades 

de la campa~a y no se pudo tratar después este asunto. 

"Los patrones, cnn el deseo de librarse de las 

responsabilidades que les impone la ley, ocurren a este si~ 

tema: no contratan con los trabajadores, si no que ponen lo 

que se llama ordinariamente un empresario, un contratista o 

lo que se llama un hombre de paja, a quie~ se disfraza de -

contratista, enganchador o lo que se quiera, para que sea -

él el responsable. Para evitar este fraude, que es muy co-

m6n, y que no está resuelto en las leyes sajonas, dando lugar 
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a muy serias dificultades, el senor Carranza lo resolvi6 

directamente en favor de los trabajadores en esta forma: 

(Ley6). 

De manera que tienen ustedes una protecci6n d~ 

cid ida al obrero. No doy lectura a las disposiciones más 

importantes en que se clasifican los accidentes, cantid! 

des que se deben pagar, término de pago, medios de aseg~ 

ramiento etc., porque sería muy largo y fatigaría vues-

tra atenci6n. Ahora me dir~is: •est~ vigente el proyecto 

de la ley, est~ vigente o est~ hecha la ley de seguro? -

Ser-h enterar.,ente imposible que funcionaran estas leyes, 

si a la vez no se establece el seguro de accidentes. Es

necesario facilitar a los hacendados y a los empr-esarios 

la manera de cumplir ~n la ~~jor forma esas obligaciones 

y la forma es establecer, como en ~stados Unidos, Alema

nia, B6lgica, rrancia, las empresas de seguros de acci-

dentes y entonces con una cantidad pequena que pague el

dueno de la ~ina, de la hacienda, etc., asegurar& a to-

dos sus trabajadores. Pero esto no basta todavía, se pr~ 

yecta la ley de accidentes o de seguros, no est& perfec

tamente establecido y estudiado, falta todavía, aunque -

está ya casi concluído 1 el proyecto de seguros, el pro-

yecto para la protecci6n de los tr-abajadores en los ca-

sos de huelga. Cuando viene una huelga, •de que vive el

trabajador? Ha gastado de ordinario todos los productos

de su trabajo en el sostenimiento de su familia, es ordl, 
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nocc el ahorro, lo cual no viene sino con el progreso 

muy lento de la civillzoci6n, y entre tanto la familia -

del obrero no tiene con qué vivir; entonces hay seguros-

para estos casos y la ley debe pr~ver estos casos, estos 

seguros, para que esta familia no perezca, para que esta 

familia no sufra durante el tie~po de la huelga, porque

si la huelga dura mucho tiempo y las juntas de concil1a

ci6n y arbitraje son impotentes para resolvP-rla, enton--

ces, tiene que venir el conflicto P.ntre el capitalista y 

el trabajador, siendo necesario procurur al trabajaoor -

la manera segura de vivir y con r~l~tiva comodidad duran 

te ese per!odo rle tie~po, para obli1ar al capitalista. -

Por esta raz6n, el Gobierno tiene 1ue preocuparse en ay.!:!. 

dar en mejorar la situaci6n del obrero y tiene que armar

lo para que luche valientemente contra el capital. Hay -

también otro proyecto que tiende a asegurar a los traba--

jadores en los casos de vejez, cuando ya no puede traba--

jar 1 en los casos de enfermedad, en ~ue sin culpa del pa-

trono y sin que tenga responsabilidad, se inhabilita para 

el trabajo; ese caso también se atiende a esto. De manera 

gue 1 como ven ustedes, el problema obrero es bastante ex-

tenso, b~stante complicado. Ahora me diréis: •potqué no -

se han expedido estas leyes: Pues ha habido varios obstá-

culos para que el ciudadano primer jefe las expida. Que-

riendo corresponder a los deseos de la mayoría de ésta -

respetable asamblea sobre el particular, deseaba dar lnm..!! 

diatamente estas leyes, pero no se puede establecer lnme-
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diatamente, debtdo a el estado en que se encuentra la Re

p6hllca 1 porque seria imposible expedir leyes que tan s6-

lo vendrfan a fracasar. Y sabido es que toda ley que se -

pone en vigor y que en lugar de producir el resultado be

n~f lco que de ella se espera dé resultados enteramente -

contraproducentes, cuando el pueblo ve que una instltuc16n 

no le da todos los beneficios que se aguardaba, sino que

cree que el Gobierno lo está engañando, y lejos de produ

cir el resultado, de dejar satisfechas a las clases que -

se ~uiere proteger, se les exas~~ra 1 por~ue se consideran 

enga~adas. Pero ha habido otra dificultad sobre el parti

cular, ~ue no tengo inconveniente en decir; hay que hablar 

con la verdad. Mientras yo fu! a los Estados Unidos, el ss 
ñor Zabarlin, ministro entonces de GobernAci6n 1 modlfic6 -

no s~ si la fracci6n VI o la X del artículo 72 de la Con2_ 

titución FHceral, dándole el C9ngreso la facultad de leg1,! 

lar ~o~re el trabajo; de manera que el seftor Zabar~n que

ría hacer federal toda la materia del trabajo. Cuando vol 

vi de los Estados Unidos, no habían llegado a verlas, de.! 

conociAndolas en c?nsecuencia 1 que iba a estudiarlas; e-

fPctivamente, hace el estudio, estando desde luego incon

forme con 11ue la legi::ili'~ci6n del trabajo se exp.idier-a por 

el Con~reso federal. Manifest~ al lsmo se~or Carranza, -

con todo ~l respPto, con toda la consideracl6n con que lo 

tanto, que yo no P.staba conforme, por~ue las condiciones

d~ trabajo en lil ~ep6bllca var!an de un lugar a otro y --
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que, en consecuencia, esa facultad debe quedar a los Es

tados. La prueba de la buena fe con que el señor Carran

~a qued6 convencido, es que d~sde luego dio órdenes al -

señor ministro Rouaix 1 y suplicó que si el señor presi-

dente le permite hablar, diga si es cierto lo que he di

cho." 

--El c. Rouix? "Me consta que el señor licen-

ciado ~ac!as y el señor licenciado Rojas formaron la co

misión encargada de estudiar la cuestión del trabajo y -

que presentaron su proyecto al ciudadano primer jefe, p~ 

ro en estos d!as la Secretaría de fomento no pudo dar d~ 

to'S y no fue aprobado". 

El c. Macias, continuado: pues bien, señores -

diputados¡ t~das estas leyes están para el Distrito F.ed~ 

ral y Territorios; pero el seílor Carranz~ se encontr6 -

con que estaba expedida la reforma y era muy rid!culo 1 -

despu~s de haber dado un decreto, revocar, y entonces -

convinimo~ en c,ue esas reformas se hicieran en la Const! 

tuci6n; entonces le propuse que esper&semos que el Con-

greso Constituyente considnrara la cuest16n y la federa

ción y los ~stados darán esas leyes, así será si dice 

que la federaci6n y los ~stados estudiarán despu~s la 

~uesti6n y la resolver~n como los parezca mejor. Ahora 

se~ores, cuando estáis convencidos de que el ciudadano 

Primer Jefe se ha ocupado de este asunto que, como dijo

el seftor Grav!oto con mucha raz6n, ha merecido toda nue.! 
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tra conformidad, porque tonemos ese compromiso contraído 

con los obreros de M~xico el d{a lo. de mayo de 1913 1 no 

podemos estar divididos, oe manera que estamos conformes 

con ustedes y vamos al lado de lo que ustedes opinen¡ -

siendo esto asi, me diréis: 'porqué pedía la palabra en

contra del proyecto: Por~ue es rematadamente rnalo el pr2 

yecto en este sentido. Voy a demostrarlo, sin ánimo de -

ofender a nadie. Esos dos o tres art!culos que tiene re

lativo al trabajo, eriuivale quP. a un moribundo le den una 

gotita d~ agua para calmar su sed. Está el proyecto a 

las disposiciones de ust~des, Yo creo que los ~ue quie-

ran ayudar al ~e~or Rouaix para oue formule las bases -

generales de la legislaci6n del trabajo, para que se ha

qa un art!culo para ~ue se coloque, no s~ d6nde de la -

Constituci6n, pero nue no esté en el articulo de las ga

rant!a~ individuales, para obll9ar a los Estíldos a que -

le~islen sobre el particular, porque de lo contrario, si 

se mutila el pensamiento, van a destrozarlo y la clase -

obrera no cuedará debidamente protegido. No es, pues, P.2 

sible hacerlo en estos tres jirones que se le han agreg.i 

do al artículo, sino que deben ser una bases generales -

que no deben comprenderse en unos cuantos renglones". 

--Cl c. Silva: "pido que se imprima el proyec

to de ley del ciudadano Mac!as para conocimiento de la -

honorable Asamblea, y as! se pueda uniformar nuestro cri 

terio". 
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-- El c. Mac!as: "Pues bien creo, senores que no 

habr& inconveniente. Yo no me opongo¡ está a d1sposici6n -

de ustedes, es una obra del ciudadano Primer Jefe y me ha

permitldo hacerla p6blica. Ustedes la pueden estudiar y -

hacer de ella todo lo que quieran si gustan, pueden publi

carla, nosotros no nos oponemos. El senor Carranza no lo -· 

puso en la Const1tuc16n, porque crey6 que era una cosa se

cundaria. 51 ponen ustedes el proyecto tal como estA en -

la Com1s16n, no se resuelve nada¡ los operarios quedan 

igual, porque con el hecho de que las mujeres no vayan a -

trabajar a las industrias en la noche, nada se resuelve. -

La protección debe ser eficaz, completa, absoluta, y en--

tonces s! podremos decir que la revolución ha salvado a 

la clase obrera. De manera, se~ores,. ven ustedes que la d!, 

recha y la izquierda est~n enteramente unidas en el deseo

liberal de salvar a la clase obrera de la RepOblica. Aho

ra me v41s a permitir que diga por qu6 no ~stoy conforme -

con las otras partes del dictamen; v!is a verlo de una --

manera tan clara, tal manifiesta, como que dos y dos son -

cuatro. No voy a atacar el proyecto, porque he aceptado -

la idea del se~or Elourduy de impugnar a los abogados, de -

imponerles la obligac16n d~ administrar la judicatura, no

porque considere la idea absurda e inconveniente, sino 

porque yo no soy abogado; desde el d!a en que el senor De

la Barrera me dijo que yo era zapatero, ya soy zapatero, -

ya renunci& definitivamente a la abogac!a. (Risas) Ya no -

me puede obligar a mi esta parte del artículo So. Voy a ~-

' ~ . . 
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explicar en muy breve ~alabras y quedar&is convencidos de 

que tengo raz6n. Esta garantía del trabajador, y aquí me

voy a referir a mi compal'lero 1 el muy ilustrado di;.iutado -

sel'lor Hilarlo l'.ed1na, que dccia: "Se ha dicho que las Con_! 

t1tuc1ones deben revelar el car!cter de los pueblos; nada

m!s que mi distinguido e inteligente colega tomaba el r!bA 

no por las hojas, Decia: este es un pueblo afecto a los -

toros, pues d6mosle toros¡ este es un pueblo afecto a los 

gallos, pues d~mosle gallos; no es eso. El axioma consti

tucional quiere decir que deben favorecer aquellas tende~ 

cias civilizadoras de los pueblos y deben contrariarse -

aquellas costumbres y h!bitos morbosos. Por eso sef\ores,

he estado conforme en que eoe maldito pulque que ser! la

deq~neraci6n del pueblo mexicano. Nada mh que no puedo -

secundar los deseos del sel'lor diputado por Jalisco, Iba-

rra 1 poroue encajaba ~uy mal en el art!culo de la liber-

tad, una industria. Si su se~or!a lo hubiese reservado p~ 

ra uno de los art!culos posterior~s, en las recomendacio

nes y prohibiciones a los ~stados, all! hubiera cabido y

lo hubiera votado con entusiasmo, hubiera dado mi contin

gente para ayudarlo, pero aqu! no estaba bien. Este arti

culo se form6 para combatir una plaga que nos dejaron ~os 

espa~oles, tales como los servicios obligatorios en las -

fincas de campo, en les iglesias, en las poblaciones, los 

servicios de rondas etc. Yo todav!a alcanc6 en mi pueblo, 

conde no había pol1c!a, porque no hab!a con qu~ pagarlas, 



la obligac16n del servicio de ronda. Hace muchos a~os -

que no tengo el honor de vivir en Guanajuato¡ no ~é si

las ordenanzas que prescrib!an ese servicio habrán sido 

ya derogadas, de manera que no sé si hay todav!a servi

cios obliqatorios de ronda. Los ricos propie~arios, los_ 

grandes senores, no hac!an ronda, la hac!an los desgra

ciados, ~ue siempre pagan el pato, de manera que este -

vrt!culo tuvo por objeto evitar esto y por eso se dijo

que nadie estaba obligado a prestar servicios persona-

les sin su pleno consentimiento y sin su pleno consent! 

miento y sin la justa retribuci6n. De manera que eran -

costumbres enteramente en contra de la clase obrera. PS 

ro vino lucqo el art!culo primiti~o de la Constituc16n, 

~uc es m&s fuerte en el texto primitivo que en proyecto 

de la Comi~16n. La Constitución de 57 dice: Art!culo So. 

nadie puede ser obligado a prestar trabajos persnnales

s! n la juzta r~tribuci6n y sin su pleno consentimiento. 

La ley no puede autorizar ning6n contrato ~ue tenga por 

obj~to la pérrlida o el irrevocable sacrifi~io de la 11-

b~rtad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de edu

r; .... :i6n o de voto z:-eligioso. Tampoco puede autorizaz:- co.n, 

venios en que el hombre pacte su pz:-oscripci6n o destie-
• 

rro. De manera que lo que este art!culo prohibe y que -

qucd6 subsistente en el nuevo art!culo reformado el 10-

de Julio de 1898 no fue que el contrato de trabajo no -

subsistiera, sino que en el contrato de trabajo no pu--
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diera p~ctarse la pérdida de lci libertñd del hombre; de -

manera que donde nn 5Q hnga el sncriflclo lrre~isitle de· 

ese derecho tan preciso, el contrato era v!lido. De mane

ra que, conforme a él, podr~ celebrarse el contrato de 

trabajo por dos, tres o cuatro a~os, porque no implica 

la pérdida o el irrevocable sacrificio do la libertad del 

hombre, Durante mi estancia en los Estados Unidos, sobre

todo en filadelfia, vine a encontr<'r esto, ser.ores diput,! 

dos; que en las fAhricas m~s importantes, el contrato de

trabajo es por un aílo 1 pero en algunas otras f ~bricas de

.Nueva York, sobrf! todo en Locomoti ve \olorks, me encontrl! ,

porque me lo mostr6 el gerente, que los contr~tos ezt6n -

escritos y son por tres años,; ma5 llarn6 la atenci6n y -

pregunté porqu~ era eso, y 61 me dijo: es muy sencillo: -

cada uno cree que no se puede trabajar mAs que dos aflos,

pero no obliga eso m~s que al patrono en favor del obre-

.ro, aunque no impide al obrero, conforme a este contrato, 

queda en libertad para cumplir con el primer a~o, para -

cumplir el segundo, es voluntario, pero si se obliga por

el segundo, queda obligado por el tercero. Y as!, mientras 

el p~trono estA obligado desd~ un principio, o ~ste le -

está prohibido obligar al obrero, beneficios que se obti~ 

nen cuando los contratos están hechos por sindicatos, --

pues en ,~tos contratos estaba expresado que el obrero -

trabajarla ocho horas diarias durante el primer a~o, ga-

nando cinco centavos por horn; en el segundo, diez centa-
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vos por hora y quince centavos por hora en el tercero. Ya 

ven ustedes ~ue era ventajoso¡ el empresario ten!a seguro 

el prim~r año al obrero y 6ste tenía inter6s en seguir el 

segundo año, porque en el segundo año iba a ganar doble -

sueldo, mientras que si iba a otra f~brica, volvería a gil. 

nar cinco CPntavos de maner~ que ten!a el inter~s creado

de seguir all! voluntariamente. Conclu!do el segundo año, 

ten!a inter~s en seguir durante el tercero, porque iba a 

ganar quince centavos la hora. Y entonces, como obliga--

ci6n y como ventaja, tenía que asistir a una escuela para 

mec~nicos situada frente a la fábrica, durante una hora -

por la tarde o por la noche, con objeto de recibir la in~ 

trucci6n necesaria, a fin de salir ~e all! un experto e -

inteligente operario. No sé si despuf s de mi regreso haya 

habido algunas modificaciones en los métodos adoptados 

por la empresa. ~l gerente me dec!a: Estaffios admirados de 

los magníficos resultados ~ue nos ha producido este sis-

tema¡ tenemos cuantos trabajadores necesitamos; trabajad2 

res muy voluntarios, muy buenos, que de aqu! a tres años

ser!n los mec~nicos m5s admirados de los ~stados Unidos.-

Aqu! poor~ establecerse una cosa semejante en nuestros t~ 

lleres, con objeto de ilustrar y mejorar el nivel intele~ 

tual de nuestros obreros, instituyendo escuelas, premian

do la dedicaci6n 1 fundando bibliotecas; as!, el obrero m~ 

xicano, que de por s! es inteligente y tiene aptitudes ng, 

tables no s6lo para las artes y las industrias, sino tam-

' e 
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bi~n para las ciencias, se elevaría intelectualmente y 

llegada a ser un trabajndor tan npreciado y tan comp~ 

tente, como lo son los de Alemania 1 Inglaterra y Est2. 

dos Unidos. Ahora bien, discutiendo el señor Carranza

esta cuesti6n, dec!a que habría de venir el trabajo de 

contrato colectivo y que los trabajadores de los campos 

no pueden ocuparse ni contratarse, para tener seguros

sus trabajos por menos de un año¡ ~uc los trabaj~dores 

de las f6br1cas cuando menos necesitan seis meses para 

atender sus pedidos. Dec!a, vamos quitando en este ca

so la vaguedad del artículo y dejemos que las legisla

turas de los Estados y la Federaci~n determinen la el~ 

se de trabajo. Entonces en el proyecto se especifica-

r&n las diversas clases de trabajos y las leyes secun

darias dirAn: Tales trabajos son por un año, tales u -

otros por seis meses, estos ~or dos, aqu~l por un mes, 

"La ley secundaria es, por lo tanto, la que

hace la determ1naci6n correspondiente. Hay otra refor

ma que me permito dejar a la cons1deraci6n de ustedes, 

y la cual tampoco ha sido blen entendida, con la preo

cupacl6n de que obliga. La idea es: que el contrato de 

trabajo no obllgarA mAs de un a~o, quedando las legis

laturas de los ~stados en libertad y para decretar el

t~rmino de la duraci6n, que podr& ser si se quiere, de 

un mes, de una semana, o de un día. Repito, esto se d~ 
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jará a los Congresos locales, pues que la Constituci6n -

general tan s6lo fijar! la norma general. Por consiguien 

te, el artículo donde dice: El contrato de tcabajo s6lo

obligará a prestar el servicio convenido, étc., porlr!a -

decirse en 61 as{: 'E:l contrato de trabajo, obligad a -

prestar al servicio convenido. De este modo todos queda

rían contentos y el artículo estaba salvado. No dejar6 -

de indicar a ustedes que si el operario no se obliga ni-

por un instante, como se pod!a con ese buen deseo que no 

es posible satisfacer y que indicaba el ciudadano diput2_ 

do Del Castillo, se minaría por su base el contrato de -

trabajo, equivaldr!a a matar la gallina de los huevos de 

oro. No ser!a un convenio por el cual una persona se obll 

9ue a prestar un servicio por un tiempo determinado, si

no que ser!a un contrato por el cual una persona se obll 

ga a muchas cosas y el trabajador a nada, lo que ataca-

r!a la justicia y haría imrosible el contrato de trabajo, 

Estas son las consideraciones por las cuales ruego a us

tedes muy respetuosa~ente se repruebe el articulo de la

Comisi6n, o que se retire y se presente dcspu6s como es

te! en el pro~•ecto, el q~Je con tal objeto nada a la diSP,2 

sici6n de ustedes. Mi deseo es que se formen las bases -

tan amplias, completas y satisfactorias como son necesa

rias, y as! habremos ayudado al se~or Carranza a demos-

trar a la nac16n mexicana que la revoluci6n presente es

una revoluci6n honrada, de principios, que sabe ~umplir-
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fielmente las promesas hechas en momentos solemnes al pu~ 

blo y a la República (10) 

En palabr~s del diputado MÓglca en defensa de -

la Comi~i6n que prPside y Gerzn!n Ugarte, secretario par

ticular de don Venustiano ~arranza, termina el debate que 

origin6 la fot"mulaci6n del proyecto dnl artículo 123, CO.!!! 

pletado con la proposic16n de Manjarrez c¡ue a lo letra d.!. 

ce: 

"Ciudadanos presidente del honorable Co~greso -

Constituyente es ya el tercer día ~ue nos ocupamos de la

rjiscu3ión del artículo So. que está en debate. Al margen

de ellos, hemos podido observar ~ue tanto los oradores -

del pro como los del contra, están anuente!! en que el con 

greso li·~<Jc una lahor tocio lo eficl.ente posible en pro de

la!' cla:;cs tratajador:i:~. 

Cada unn de los oradores, P.n su mayor!a, ascien 

den a la tribuna con el fin de hacer nuevas proposiciones, 

nue\os adimientos que redunden en beneficio de los traba

jadores. ~sto demuestra claramente ~ue el problema del -

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

riocedente y que, por lo tanto, merece toda nuestra aten-

ci6n y todo nuestro esmero. 

"A mayor abundamiento, debemos tener en consid!l 

rac16n que las iniciativas hasta hoy presentadas, no son

nl con mucho la resoluci6n de los problemas del trabajo;

bien al contrario, quedan aún muchos escollos y muchos e~ 

p!tulos que llenar; nada se ha resuelto sobre las limita-
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taciones de las ganancias de los capitalistas; nada se ha 

resuelto sobre el seguro de vida de los trabajadores, y -

todo ello y mAs aún, es preciso que no pase desaper'cibido 

de la consideraci6n de esta honorable Asamblea. 

"En esta virtud y por otras muchas razones que-: 

podrían explicar'se y 1ue es obvio hacerlas, me permito •

pr'oponP.r a la honorable Asamblea, por' el digno conducto -

de la presidencia, que se conceda un capítulo exclusivo -

para tratar los asuntos del tr'abajo, cuyo capítulo podr'!a 

llevar como titulo 'Del Trabajo', o cualquiera otro que -

estime conveniente la Asamblea. 

As! m15mo me permita proponer ~ue se nombre una 

co~isi6n compunsta de cinco person~s o mi~mbros encarga-

dos de ~acer una recopilac16n de las iniciativas de los -

diputados, de e~tns oficial~~ y de todo lo relativo a es

te r1mo, con ohjeto de dictaminnr y proponer el capítulo

de referencia, en tantos artículos cuantos fueron neces~

rios. 

auerAtaro d~ Arteaga, 28 de diciembre de 1916.

F. c. l·'.anjarréz. (RÚhrlc<1) <11). 

Iñformalmente se constituy6 un Petit Comit~, bi!, 

jo la pr'~sidcn~ia del diputado P~stor Rouaix, instalándo

~e el n6cleo fundador en el palacio episcopal de la ciu-

dad que fundara el caci1ue Fernando de Tapia, donde vivía 

el Ing. Pastor Rouaix, que a la saz6n desempe~aba el car

go de Secretario de Fomento del Presidente Venustlano ta

rranza y con licencia para intervenir en las labores del-
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Constituyente. 

Bl maestro Trueba Urbina nos dice al respecto, -

que el nGcleo fundador e5tab . .,. integrado por el mismo Ing.

Pastor Rouaix, Licenciado Jos6 Natividad Mac!as, Licencia

do José Inocente Lugo, que era Director de la oficina de -

Trabajo de la Secretada de fomento¡ y Rafael [,. de los 

R!os. El palacio Episcopal local de la nntigua capilla, 

sirvi6 de sala de sesi6n a los.diputados constituyentes a

donde asistían en las mañanas y en la~ tardes antes y des

pu~s de las sesiones del congreso, para el&horar el proyes_ 

to del artículo 123 y la exposic16n de motivos, que fue r~ 

dactad11 por el Lic. Jos~ Natividad Madas. ( 12) 

Dicho proyecto tiene su fundamentación en las -

teor!as de la lucha de clases plusval!a, valor-trabajo y -

la reivlndicaci6n de los derechos del proletario para re-

cuperar con los bienes de la producc16n, la explotac16n s~ 

cula:· de los trabajadores. El texto del proyecto es el si

guiente: 
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DEL TR~BAJO 

Articulo ••••• El Congreso de la Uni6n y las le

gislaturas de lo~ estados, ~1 legislar sobre el trabajo de 

carácter econ6micn, en ejercicio de su facultades respect.!, 

vas, deber~n sujetarse a las siguientes bases: 

I.- La durac16n de la jornada rn!xima ser& de --

ocho horas en los trabajos en f~bricas, talleres y establ~ 

cimientos industriales, en los de miner!a y trabajos simi

lares, en las obras de construcci6n y reparaci6n de edifi

cios, en las vías ferrocart·ileras, en las obras de los --

puertos, saneamientos y dem~s trabajos de 1ngenier!a, en -

las empresas de transporte, faenas de carga y descarga, l,! 

bores agr!colas, empleos de comerci~ y en cualquiera otro

trabajo que sea de car~cter econ6mico: 

II.- La jornada de trabajo nocturno ser~ una ho

ra menor que la diurna, y ~star& absolutamente prohibida,

de la5 diez de la noche a las sets de la ma~ana, para las

rnujeres, en general y para los j6venes meno~es de dieci--

s~is años, en las fábricas talleres industriales y establ.!!, 

cimientos comerciales: 

III.- Los j6vene5 mayores de doce años y menores 

de diecis~is, tendr!n como jornada máxima la de seis horas. 

El trabajo de los niños menores de doce años no podr& ser

objeto de contrato: 

IV.- Por cada seis días de trabajos deberá dis-

frutar -el operario de un d!a de descanso cuando menos: 

v.- Las mujeres, durante les tres meses anteri,2. 
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res al parto, no desempcílar~n trab3jos físicos que exijan 

esfuerzo material considerable. ~n el mes siguiente al -

parto, di r:.frutadn forzosament(' de descanso, debiendo pe!: 

cibir su salario íntegro y consr:!rVur st1 empleo y los der~ 

chas que hubieren adquirido por su contrato. En el perío

do de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios

por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hi

jos¡ 

VI.- ~1 salario mínimo ~ue deberá disfrutar el

trabajador ser5 el que se considere bastante, atendiendo

ª las condiciones de cada regi6n 1 para satisfacer las ne

cesidades normales de la vida del obrero, su educaci6n y

sus rilac1~res honestos, considet".'!ndolo como jefe de fami-

Ur.; 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder sal~ 

rio lgual 1 sin tener en cuPnta sexo ni nacionalidad: 

VIII.- El salario mínimo ~uectará exceptuado de

embargo, compensaci6n o descuento¡ 

IX.- La fijaci6n del tipo de salario mínimo se

hará por comisiones especiales que se formar!n en cada mQ 

nicipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliaci6n, 

que se establecerá en cada Estado: 

X.- El salario deberá pagarse precisamente en -

moneda ce curso legal, no siendo permitido verificarlo -

con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro si,g_ 

no representativo con QUe se pretenda substituir la mone-
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da: 

XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias 

deben aumentarse las horas de jornada, se abonará como -

salario, por el tiempo excedente, un ciento más de los -

fijados para las horas normales. E:n nin9ún caso el tr-ab.2_ 

jo extr~ordinario podrá cxcr.dcr de tres horas ni de tres 

días consecutivos, Los hombres menores de dieciséis aflos 

y las mujeres de cualquier- edad, no serán admitidos en -

estas clases de trabajos; 

XII.- En toda negociaci6n agrícola, industrial, 

miner-a o cualquiera otro centro de trabajo, que diste -

más de dos k116mi~tros de los centr-os de poblaci6n, los -

patr-onos estarán obligados a proporcionar a los tr-abaja

dores habitaciones c6modas e hi~i~nicas, por las que po

drán cobrar rentas que serán equitativas, Igualmente, d! 

berán estalbecer escuelas, enfermerías y demás servicios 

necesarios a la comunidad; 

XIII.- Además, en estos mismos centros de tra

bajo cuando su poblnci6n exceda de doscientos habitantes, 

ceber-~ reservarse un espacio de terreno r¡ue no será rne-

nor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimie~ 

to de mercados públicos, instalaci6n de edifi~ios desti

nados a los servicios municipales y centros recreativosJ 

XIV.- Los empresarios serán responsables de -

los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesia 

nales de los trabajadores, sufr-idos con motivo o en eje! 
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ciclo de ln industria o trabajo que ejecuten¡ por lo tanto, 

los patronos deber&n pagar la indemni~ac16n correspondiente, 

segón que haya traído como consecuencia la munrte o simple

mente incapacidad temporal o p0nnancrnte para t;rabajñr 1 de -

acuerdo con lo que los leyes d0termincn, Ssta responsubili

dad subsistirA aón en el caso dP que el patr6n contrate el

trabajo por un intermediario¡ 

XV,- El patr6n estar~ obligado a obs0rvar, en la

instalaci6n de sus estnblec1ml~ntos 1 los preceptos legales

sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas

para prevenir accidentes en el uso de las mAqu1nas 1 instru

mentos y materiales de trabajo, bajo las penas que al efec

to cstablezc~n las ley~s; 

XVI,- Tanto los obr~ros como los empresarios ten

drán derecho pnra colig~r~e en rlefcnsa de sus respectivos -

intereses, formando sindicntos, asociaciones profesionalesí 

etcj 

XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de

los obreros y de los pntrones las huelgas y los paros¡ 

XVIII.- Las huelgas ser&n lícitas cuando, emplean 

do medios padf1cos 1 lleven por 'objeto conseguir el equil.!. 

brio entre lo~ factores capital y trabajo, para realizar -

la justa retribuci6n de los beneficios. E:n los servicios -

de inter~s p6blico 1 s~rá obligatorio, para los huelguistas 

dar aviso, con diez d!;,s de anticlpaci6n al Consejo de Con 

ciliaci6n y Aro1traje 1 del acuerdo relativo a la suspensi6n 
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del trabajo; 

XIX.- Los paros serln lícitos 6nicament~ cuando 

el exceso de producci6n hRga necesRrlo suspender eJ trab~ 

jo para mantener los precios en un límite costeable, pre

via aproba~i6n del Consejo d~ Conclliacl6n y Arbitraje; 

XX.- Las diferencl~s o 103 conflictos entre el

cap1tal y el trabajo se sujet~r~n a la decisi6n de un -

consejo de Conclliaci6n y Arbitraje, f6rmando por igual -

n6mcro de representantes de los obreros y de los patrones 

y uno del Gobierno; 

XXI.- Si el patr6n se neg3re a someter sus dif~ 

rancias al arbitr~je o a acP.pt~r el laudo pronunciado a -

virtud del escrito de compromiso se dar& por terminado el 

contrAto de trabajo y qu~darA obligado a indemnizar al 

obrero, con el importe de trns meses de salarlo, ademas -

de la responsabilidad que le resulte del conflicto; 

XXII.- Cl patr6n 1ue despida a un trabajador sin 

causa justificada o por haber ingr~sado a una asociaci6n

o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga líci

ta, estar! ooligado, a elecci6n del t~abajador, a cumplir 

el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses 

de salario. Igualmente tendrá esta obligaci6n cuando el -

obrero se retire del servicio por falta de probidad de -

parte del patr6n o por recibir de él malos tratamientos -

ya sea en su persona o en la de su c6nyuge, descendientes 

asced1entes o hermanos. g¡ patr6n no podrá eximirse de e~ 

ta responsabilidad cuando los malos tratamientos proven--
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gan de dependientes que obren con el consentimiento o t2 

leranci a de el¡ 

XXIII.- Los créditos de los trabajadores que -

se les adeuden por salarios o sueldos devengados en el -

último año, y por indemnizaciones tendrán preferencia s2 

bre cualesquiera otros, en los casos de concurso o de 

quiebra¡ 

XXIV.- De lns deudus contraídas por los traba

jadores en favor de sus patrones o de sus asociados o d~ 

pendientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y 

en ningún caso y por ningún motivo se podrán exigir a 

los miembros de su familia¡ 

XXV.- ~l servicio para la colocación dP. los -

trabajadores ser& gratuito para ~stos ya se efectúe por

oficinas municinales, bols¡¡s de trabajo, o por cualquier 

otrh lnstituc16n oficial o particular; 

XXVI.- Serán condiciones nulas y no obligarán

ª los contrayentes aun~ue se expresen en el contrato: 

a).- Las que estipulen una jornada inhumana 

por lo notoriamente excesiva~ dada la índole del traba-

jo. 

b).- Las que fijen un salario que no sea remu

nerador a juicio de los consejos de conciliac16n y arbi-

e).- Las que estipulen un plazo mayor de una -

semñnñ para l~ percep~i6n del jornal. 
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d).- Las que se~alen un lugar de recreo, fonda, 

café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del 

salario, cuando no se trate de empleados en esos estable

cimientos. 

e).- LñS que entrañen obligaciones directa o i.D. 

directA de adquirir los artículos de consumo en tiendas o 

en lugares determinados. 

f).- las que permitan retener el salario en co.u 

cepto de multa. 

g).- Las ~ue constituyan renuncia hecha por el

obrero de l~s indemnizacion~s a que tenga derecho por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, per-

juicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o

despido de la obra. 

h).- Todas las demás e~tipulaciones que impli-

quen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obr~ 

ro en las leyes de protecci6n y auxilio a los trabajado--

res. 

XXVII.- Se considera de utilidad social: el es

tablecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, 

de vida, de cesaci6n involuntaria de trabajo, de accide.u 

tes y de otras con fines análogos, por lo cual, tanto el 

Gobierno federal como el de cada Estado, deberá fomentar 

la organizaci6n de institucionPs de esta índole, para i.!l 

fundir e inculcar la prev1s16n popular, y 

XXVIII.- Asimismo, ser~n consideradas de utill 
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dad social, las sociedades cooperativas para la construc

ci6n de casas baratas e hiQi6nicas destinadas a los trab..!!, 

jadores, cuando ~stos las ad~uieran en propiedad en un --

plazo ctet~rminado". 

Constitución y Reforma.- Quer6taro de Arteaga,-

a 13 de enero de 1917.- Pastor Rouaix.- Victoria E. G6ng~ 

ra.- E. B. Calder6n.- Luis Manuel Rojas.- Dionisio Zavala.

Rafael de los R{os.- Silvestre Oorador Jesús de la Torre. 

"Conforme en lo general: c. L. Gracidas.- sa--

muel de los Santos.- José N. Macias.- Pedro A. Chapa.- -

José Alvarez.- H. Jara.- Srnesto Meade Pierro,- Alberto -

Terrones D.- Antonio Guti~rrez.- R~fael Mart{nez de Esco-

bar.- A, Aguilar.- Donato Bravo Izquierdo.- E.O•Parril.--

Samuel Castaft6n.- Rúbricas. 

"Apoyamos el Presente proyecto de refor-mas: Dr, 

1''.\guel .:,lonso R. CllyE>tano Andrade.- P. A. B6rquez,- Alfo~ 

so C11br-era.- f. Castai'los.- Crist6bal Ll. Castillo.- Porfl 

rlo del Castillo.- Cir-o B. Ceballos.- Mar-cellno Cedano --

Antonio Cervantes.- Alfonso Gravioto.- Marcelino Dávalos,-

Cosme Dávila.- f~derico Dlmor!n.- Jairo R. Dyer-,- gnr-ique 

A. ;;ndquaz.- Juan Esplnoza Bá'vara.- Luis Per-nández Mart.!, 

nez.- Juan N. Prías.- Ram6n fr-austro.- Reynaldo Garza.- -

Jos& f. G6mez.- Pernando G6mez Palacio.- Modesto GonzAlez 

Galindo.- Antonio Hidalgo.- Angel s. Juar-ico,- Ignacio L~ 

pez.- Amador Lozano.- Andrés Magall6n.- José Manzano.- J,sa 

f:afat f. t·:arriuez.- Rafael Mart!nez Mendoza,- Guilllermo -
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Ordorica.- Félix F. Palavicinl.- Leo~oldo Pay~n.- Ignacio 

L. Pes~uelra.- Jos6 Rodríguez González,- José Mar!a Rodri 

~uez.- Gílhrlel Rojano.- Gregario ~. Tello.- Ascensión Te

pal .- Marcelo Torres.- José Verástegui,- HActor Victoria.

Jorge E. Von Versen.- Pedro R. Zavala".- RGbricas. (13) 

Como se desprendo del contenido de este proyec

to de articulo 1?3 la t~sls ~ue sustenta, es la de que la 

legislaci6n s6lo debía versar sobre el trabajo de car!c-

ter econ~mico; y as! fue como este proyecto es presentado 

ante el Congreso el 13 de enero de 1917, Al ser conocido

por todos los diputados - Tal y como lo afirma el maestro 

Trueba Urbina -, e~tall6 el entusiasmo de 4stos en mani-

feitacloncs elocuentes dn j6bllo, como que en el proyecto 

nac!a el nuevo derecho social de los trabajadores mexica

nos en preceptos laborales. 

Pero i~ste proy•"cto fué modificado substancia 1-

mente por el ~i~tamen ~e la Comisi6n de Constituci6n, re

dactado por el ~eneral Pranclsco J. Mógica, en el sentido 

~e 1ue la legisl~ci6n no d~ber!a s61o versar sobre el tr~ 

bajo ~e caráct~r econ6mico 1 sino proteger toda ACTIVIDAD

LA20RAL1 comprendiendo el trabajo en general, sin modifi

car las finalidades de la i'r".)pi<t legis laci6n laboral para 

la reivindicación de los derechos del proletariado. 

Tamb16n en el dictamen se encuentra la proposi

c16n de c¡ue la nui:va leglslac16n lleve por título DEL TR~ 

13AJO 'f DE LA PREVISIOtJ ::>OCIAL ya que a uno y otra se refi~ 
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ren las disposiciones que comprende. As! mismo se encuen

tra la propo~ic16n de la creaci6n de la instituci6n del -

HOf·lf.:.>Tf.AD, o p.üdmonio de la fami Ha¡ aunque tiene conC?

xi6n con las lcye~ 10r~ri!s 1 puede ten~r cabida en la le

glsla~16n riel trabajo. 

Por otra parte, el dicta~cn del artículo 123 -

aument6 dos fraccion~s m~r haciendo un total de treinta,

sup~rondo lns veintiocho iue cont~nía el proyecto. 

Con (!~tas modificaciones el proyecto qued6 de -

la si~ui~nte forma: 

"DCL TRABAJO Y ~E LA PREVlSION SOCIAL" 

"Artículo 123. El Congreso de la Unl6n y las l~ 

gi~l~turns de lo: Sr~~rlos dehcrAn expedir leyes sobre el

trr.ib.~jo, fundarlas en i.0,s n')C•~·~1dc:des de cada regi6n 1 sin

contravenir a las bn~cs siguientes, las cuales regir~n el 

t:rc;bejo df' los obr0 ro~,, jorn.:ilcros, empl<:!ados, domf:!sticos 

y ·rtesanos y, de una mAnora general, todo contrato de -

trabajo: 

1.- L~ duraci6n de la jornada m'xima serA de -

ocho hores¡ 

I!.- La jornarla de trabajo nocturno será de si~ 

te horas. 0uP.dñn prohibidas las labores insalubres o pel! 

grasas para lAs muj~res en general y para los j6venes me

nores de di~ciseis anos. Queda tambi(n prohibido a unas -

y a otros el trabajo nocturno industrial, y en los esta-

bledmicntos comerciales no podrán trabajar despu~s de --
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III.- Los j6venes mayores de doce años y menores 

de Gieciseis tendr~n como jornada máxim~ la·de seis horas. 

El trabajo de los niños menores de doce a~os no podr~ ser-

objeto de contrato¡ 

IV.- Por cada seis dias de trabajo deber! dis---

frutar el operarlo de un d!a de descanso cuando menos; 

v.- Las mujeres, durante los tres meses anterio-

res al parto no desempeñarán trabajos f !sicos ~ue exijan -

esfuerzo material considerable, En el mes siguiente al par. 

to disfrutarAn forzosarrente de descanso, debiendo percibir 

su ·salario íntegro y con~ervar su e~pleo y los derechos -

que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de -

la lactftncia tendrán dos descAnsos extraordinarios por d{a, 

de media horn ~eda uno, p~ra amamantar a sus hijos; 

VI.- El salario mínimo que deberS disfrutar el -

trabajador será el que se considere bastante, atendiendo -

a las cnndiclones de cada región, para satisfacer las nec~ 

sldades normales de La vida del obrero, su educaci6n y sus 

placeres hon<?stos, c,;¡nsirl"!rándolo como jefe de fami li :;i. E:n 

toda empresa ngrícola, comercial, fabril o minera, los --

trabajadores tendr&n derecho n una participación en las --

utiliqades, que será r~~ulada como indica la fracción IX¡ 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder sala-

rio igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de -
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embargo, compcnsaci6n o descuento¡ 

IX.- La fijac16n del tipo de salarlo m{nl~o y de

la partic1paci6n en las utilidadc~ a que se r"f'fiere la fras_ 

ci6n VI se har' por comisiones especiales que se formarán -

en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conc.!. 

11aci6n que se establecerS en cada Estado¡ 

X.- ~l salario deber~ pagarse precisamente en mo

nedas de curso legal, no siendo permitido verificarlo con -

mercancías, ni con vales, f ic~as o cualquiera otro signo r!_ 

presentatlvo con ~ue se pretenda substituir la moneda; 

XI.- Cuando por circunstanciar, extr<1ordinarlas ds_ 

ban. aumentarse las horas rle jornnéa 1 se abonará como sala-

do ·por el tiempo P.Xceccnte un cirlnt,o por ciento mAs de los 

flja<los para las horas normales. ~n ning6n coso el trabajo

extr~ordinarlo podrA exceder de tres horas diarias, ni de -

tres días consecutivos. ~os hombres menores de dleciseis -

a~os y las muj~res de cualquier edad no serán admitidos en

esta clase de trabajo; 

XII.- f.n t.oda negociaci6n agr!cola 1 industrial mJ:. 

nera o cualquiera otra clase d~ trabajo, los patrones esta

r~n obligados a proporcionar a los trabajadores habltacio-

nes c6modas e higl~nicas, por las que podrán cobrar rentas

que no exceder~n del medio por ciento mensual del valor ca

tastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escue

las, enfermerías y éem~s servicios necesarios a la comuni-

dad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las 
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poblaciones y ocuparen un número de trabajadores mayor de 

cien, tendr&n la primera dn las obligaciones mencionadas¡ 

XIII.- Además en estos mismos centros de traba-

jo, cuando su poblaci6n excede de doscientos habitantes,

deber~ reservarse un espacio de terreno que no será menor 

de cinco mil metros cuadrados, pnra el establecimiento de 

mercados públicos, 1nstalaci6n de edificios destinados a

los servicios municipales y centros recreativos. Queda 

prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento -

de expendios de bebidas embriagant~s y de casas de juegos 

de azar; 

XIV.- Los empresarios ser~n responsables de los . 
accidentes da trabajo y de las enfermedade~ profesionales 

de los trabajadorez, f.Ufridar. con motivo o en ejercicio -

de las profesi6n o trabajo que ejecuten; por lo tanto, --

103 patrones debcr~n pagar la indemnizaci6n correspondien. 

te, según haya traído como concepto la mui!rte o !:dmplemen. 

te i.ncapacidad temporal o permanente para trabajar, de -

acuerdo con lo que las leyes determinen. Ezta responsabi

lidad, subGistirá aún en el caGo de que el patr6n contra

te el trabajo por un intermediario; 

XV.- El patr6n estar~ obligado a observar en la 

instalaci6n de sus establecimientos los preceptos legales 

sobre higiene y ~alubridad y adoptar las medidas adecua-

das para prevenir accidentes en el uso de las m~quinas, -

instrur:v~ntos y materiales de trabajo, as! como organizar-

de tal müneró el trabajo, que resulte, para la salud y la 
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vida de los trnbajadores, la mayor garantía compatible -

con l~ naturaleza de la negociaci6n, bajo lJs penas que -

al efecto establezcan las leyes; 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios -

tendrán derecho pnra coligarse en defensa de sus respcc-

tivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profe

sionales, etc., 

XVII.- Las leyes reconocP.r6n como un derecho -

de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros; 

XVIII.- Las huelgas ser&n lícitas cuando tengan 

por objeto conseguir el P.guilibrio entre los diversos fa~ 

tores de la producci~n, 8rmonlzand0 los derechos del tra

bajo con los del capital. En los servicios públicos será

obli9atorlo para los trabajadores, dar aviso con diez --

d!az ctc enticipaci6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arbi-

traje, d0 la fecha señ3lada para la suspensi6n del traba

jo. L~~ huelgas ser~n consideradas como ilícitas 6nlcame~ 

te cuando las mayor!as de los huelguistas ejerciere actos 

violentos contra las p~rsonas o las propiedades, o en ca

so de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los estable-

cimientos y servicios ~ue dependan del Gobierno. Los obr~ 

ros de los establecimientos fabrile~ militares del Gobie.r. 

no de la República no estarán comprendidos en las disposJ. 

cione~ de ~sta fracci6n, por ser asimilados al Ejército -

Nacional; 

XIX.- Los paros s0rán lícitos ~nlcamente cuando 

el exceso de rroducci6n haga necesario suspender el trab~ 
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jo para mantener los pr~cios en un límite costeable, pre

via aprobaci6n del Consejo do Conc1liac16n y Arbitraje¡ 

XX.- L.1s diferencias o confl.tctos entre el cap! 

tal y el trabajo se sujctar6n a la decisión de un consejo 

de Conci liaci6n y Arbitraje, formado por igual n6nero de

representantes de los obreros y de los patrones y uno del 

Gobierno; 

XXI.- 51 el patr6n se negare a someter sus dlf~ 

rencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por 

el Consejo, se dar~ por terminado el contrato de trabajo

y quedar! obligada a indemniz~r al obrero con el importe

de tres meses de salario, además de la responsabilidad --

que le resulte del nflicto. Si la negativa fu~re de los 

trabajadores se dará por terminado el contrato de traba-

jo; 

XXII.- El patr6n que despida a un obrero sin -

causa justificada o por haber ingresado a una asociaci6n

o sinr1icato, o por hab1~r tomado parte en una huelga líci

ta, estar' -~ligado, a elecci6n del trabajador, a cumplir 

el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses 

de salario. Igualmente tendrá esta oblig3ci6n cuando el -

obrero se retire del servicio por falta de probidad de -

parte del patr6n o por recibir de ~l malos tratamientos,

ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres hijos

º hermanos. El patr6n no podrá eximirse de esta responsa

bilidad cuando los malos tratamientos provengan de depen-
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dientes o familiares que obren con el consentimiento o to

lerancia de ~l ¡ 

XXIII.- Los cr~ditos de los trabajadores que se

les adeuden por salado o sueldos devengados en el ·61 t1mo

a~o y por indemnizaciones, tendr&n preferencia, sobre cua

lesquiera otro5 1 en los casos de concurso o de quiebra¡ 

XXIV.- De las deudas contraídas por los trabaja

dores a favor de sus patrones, de sus asociados, familia-

res o dependientes, s6lo ser~ responsable el mismo trabal! 

dor, y en nin96n caso y por ningGn motivo, se podr!n exi-

gir a los miembros de su familia, ni ser~n exigibles di--

chas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trab! 

jador en un mes¡ 

XXV.- El servicio para la colocaci6n de los tra

bajadores, será gratuito para estos, ya se efectóe por --

oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera -

otra instituci6n oficial o particular; 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre

un mexicano y un empresario extranjero deber& ser legaliz~ 

do por la autoridad munidpal competente y visado por el -

consul de la nac16n adonde el trabajador tenga que ir, en

el concepto de que, adem'• de las cllusulas ordinarias, se 

especificar~ claramente que los gastos de repatriaci6n qu~ 

dan a cargo del empresario contratante; 

XXVII.- Ser&n condiciones nulas y no obligar&n a 

los contrayentes aunque se expresen en el contrato; 
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a).- Las que estipulen una jornada inhumana por

lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 

b).- Las que fijen un salario ~ue no sea remune

rador, a juicio de los Consejos de Conciliaci6n y Arbitra

je. 

c).- Las ~ue estipulen un plazo mayor de una se

mana para la percepci6n del jornal. 

d).- Las que se~alen un lugar de recreo, fonda 1 -

café, taberna, cantina o tlenda para efectuar el pago del

salario, cuando no se trate de empleados en esos establee! 

mi.en tos, 

e).- Las ~ue entra~en obligaci6n directa o indi

recta de ad~uirir los artículos de consumo en tiendas o l~ 

gares determinados. 

f).- Las ~ue permitan retener el salario en con

cepto de multa. 

g).- Las que constituyan renuncia hecha por el -

obrero de las indemni z¿¡c iones a r:ue teng.1 derecho por acc1 

d~nte del trabajo y enfermedades profesionales perjulcios

ocasionados por el incumplim~nto del contrato o despido de 

la obra. 

h).- Toda¡, las demás estipulaciones que impli~ue 

renuncia de alg6n derecho consagr«do a favor del obrero en 

las leyes de protecci6n y auxilio a los trabajadores. 

XXIX.- Se consideran de utilidad social el esta

blecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, -

de vida, de sesaci6n involuntaria de trabajo, de acciden--
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tAs y ~e otr~s con fines an~logos por lo cual, tanto el -

Gobierno fe~ernl como el cte cnda [rtRdo deberán de fomen

tnr la ora~ni~~~l~n de institucion~s dP c~ta Índole para

infundir e inculcar ln prevl~16n po~ulnr; 

XXX.- A~lmismo ~~r~n consl~~rarlas de utilidad -

social las ~ocirdadPs coopnrntivas par~ lA construcci6n -

de casas br-ratas e hi gl~nl c.~s r:lestinadas para ser adr:uir.!. 

da:: en p:-opiodad ror lo:> t:-;;b,1jcdores en pli'17.05 ceterrnin~ 

don. 

TRAN~iITOi\10, 

''(~uedan extinsuld,1::-: de pleno derecho lus deudas 

que ~or raz6n ctc trabajo h~yan contrn!do loe trabajadores 

hast!'. 1'1 f"!ch-:i rlr:- "~t:~ ·:on:>titucl6n, con los pñtrones, -

sus fi\mi 1 i ~res o intermPdiario!:." 

"~ala de Co~lslone~.- ~uerftaro de Arteaga, 23-

de An~ro d~ 1917 1 - Pr~nci!~o J. ~6gica.- Enrique Recio .

Enri':Ue CQlun9a.- Albr-rto Romé.n.- L. G. ~·onz6n." ( 14) 

~l dictamen del artículo l~~ de la Constitucl6n 

de 1917 1 ~ue rompi6 los moldes de las Constituciones poli 

tlcns del pasado y que cr~6 un estatuto protector de to-

dos lo5 trabajadores y a la vez relvindicador de los ders 

chos d~l proletariado, fue pre~entado, di~cutido y aprob~ 

do por l~ AsamblAa Legislativa de ~uerAtaro, por ciento -

sesenta y tre~ ciudadanos diputados constituyentes, en la 

~esi6n r.e 23 de enero de 1917; creando el nuevo Estado -

de d~r~~ho social con garantías sociales para los trabaj~ 
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ctrcs, frente a la Constitución política con otro cap!tu

lo formnco con las garantías individuales y la organ1za

ci6n de los norleres públicos, qu~ integran el moderno Es 

tado político. 

Los preceptos del artículo 123 1 en forma inde

pendiente de la:, normas sociales que le imponen al Esta

do político, atribuciones de carácter social, estructu--

ran el f:stado de derP.cho social, y forman el Derecho del 

trabaj.., y da la Previsi6n Social. 

Lél granc!iosidad del d(~rech•J mexicano del tr-ab,!l 

jo r;id ica en '1VC nrotegP. por igu.31 a todos los que pres-

tñn un servicio a otro o vivnn df:' ->u trabajo¡ consiga d.2, 

r.echos sociales para la reivindicllci6n de la clase tt"ab_!l 

jadora y nue al snr ejercidos por ésta no s6lo transfor

mar-5n lils cstt"ucturas econ6mlc¡¡s socializando los bienes 

de l!! roducci6n, si.no r;ue también impondrfo las bases p~ 

ril hacer la Geguridad social a todos los hombres. 

Los nu0vos estatutos sociales transformaron el 

~st~do moderno div1~iendolo en dos: El Estado político,

que tienP. funciones pGblicas y s0ciales inherentes al E~ 

tado hurgues, y el Estado de derecho social con atribu-

ciones exclusivamente sociales, provenientes del poder -

social del articulo 123. (15) 

PRINCIPIOS 

Las normas del articulo 123 constituyen los s.!, 

guientes pr-incipios: 
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lo.- Cl trabajo no es mercancía ni artículo de -

co~erclo 1 es ectlvidad humana protegida y tutelada por el

poder r.ocial y por el poder político, constitutivos de la

doble person;ilidad del ¡;5• ado moderno, como persona de de

recho p6hlico y cerno persona de d~rQcho social, con facul

tades expre5as en la Constitucl6n. 

2o.- El derecho del trabajo, sustantivo y proce

sal, se integran por ley~s proteccionistas y rcivindicado

ras de los tra b.1j adores y de la el nse obrera; consiguients_ 

mente el derecho de lucha de clases. 

lo.- Los trab~Jadores y los empresarios o patro

nes son desiguales en l~ vida, ant~ la legislaci6n social

y en el proc(!SO labore1l con motivo de sus conflictos. 

4o.- Log 6rgan~s del poder social, Comisiones 

del Salarlo ~!nimo y del Reparto dA Utilidades y Juntas 

de Conciliacl6n y Arbitraje, est~n obligados a materiali-

zar la protecci6n y la reivindlcaci6n de los trabajadores, 

a trav~s de sus funciones legislativas, administrativas y 

jurisdiccionples. 

So.- La intervenci6n d~l gstado pol!tlco o bur

gu~s en las relaciones entre Trabajo y Capital, debe suj~ 

tarse al ideario y normas del art!culo 123, en concordan

cia con las atrlbucion~s socia~es que le encomienden los

art!culos 73, 89 y 107 de la Constituc16n política. 

60.- El derecho del trabajo es aplicable en ~l 

camp'J de 1 a producci6n económica y fuera de él: a todo -
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aquel que presta un servicio a otro, en condicionas de -

igualdad, sin subordinar al obrero, frente al patrón. 

7o.- El Estado burgués en ejercicio de sus --

atribuciones sociales crea en uni6n de las clases socia

les, trabajo y capital, en las Comisiones de los Sala--

rios ~ínimos y del Reparto de Utilidades, derechos obje

tivos mínimo: en cuanto a salarios y porcentaje de utill 

dades para los trabajadores. 

So.- Las Juntas de Concil1aci6n y Arbitraje, -

siguiendo el id~ario proteccionista del articulo 123 1 e!!. 

t&n obligadas a redimir, a los trabajadores para cuyo 

efecto deben tutelarlos en el proc~so laboral en el que

impera el principio de desigualdad de las partes con to

das sus consecuencias sociales. 

9o.- El derecho de los trabajadores de partici 

par en las utilid~dP.s de las empresas, es reivindicato-

rio en cuanto obtienen un mínimo insignificante de la -

plusvalía. 

10.- Los derechos sociales de asociaci6n prof~ 

sional obrera y huelga, en libre ejercicio, son esencial, 

mente reivindicatorios porque tienen por objeto transfor. 

mar el r~gimen capitalista mediante el cambio de las es

tructuras econ6micas 1 socializando los bienes de la pro

ducci6n. 

Estas son las fuentes ideol6gic~s y jur!dicas de 

la Teoría Integral de derecho del trabajo y de la segu--
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rit:11d social dPl m;wstro Alberto Trucha Urbina. 

El Rrt!~ulo ~?3 ~s em\nnntcmcntc revolucionarlo 

~ constltuyP ln ~rim~ra c~rtn Constitucional del Trabajo

en el mundo y Onica con c0ntentdo relvindicatorio. (16) 
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NUE~TRO DfR~CHO ~~XICANO DSL TRA3AJO. 

Diversos autores y en general la doctrina se ha 

preocur~dn ~or ubicar al oerccho del trabajo, algunos en

ol Jnrecho póbllco, otr~~ en el derecho prlvildo y no pocos 

en P.l derecho :;ociill. Pero, c:omo lo afirr.ia el ilustre mae~ 

tro Trueba Urbina, esto constituye s6lo precisar ~u posi

cl6n jur!dicil y no su naturaleza. 

Para nod~r ost3hlccer precisamente la naturale

za jud~lca, rlel derecho me:dc,.ino del tr~bajo, hay que r.2_ 

montarse pr~dsarente al or!•Jcn y esencia del 1ir·t!culo 1?3 

Conctltucion1l, para rlescubrir la:; caracter!siticas de 

sus preceptos. El Jrt!culo 1?1 Constitucional es la fuen

te m4s fecunda riel derech0 m0Yic3no del trabajo, 1uc tie

ne su 96ne:is en la explot,:ici6n d<:!Í hombr~ ~U•l trt1baja P2. 

ra su subr.i!;tnndi\ y luc:ha por su liber11c16n econ6mica P.i 

ra la trnnsformaci6n de la sociedad capitalista. 

Las nor~a~ d~l ~rt!culo 123 creadoras del dere

cho del trabajo y de la prevlsi6n ~ocial, as! como las de 

lo$ art!culos 27 y 28 ~ue consignaron el derecho a la ti~ 

rra en favor de los campesinos y el fraccionamiento de -

los latifundios, son estatutos nuevos en la constituci6n. 

Los elementos r¡ue inteqran dichos preceptos son fundamen

talmente ccon6micos y de nueva esencia social, correspon

den a un nuevo tipo de Constituc\ones que inicia en el -

mundo la mexicana de 1917: las político-sociales. 

La verdadera natural~za del derecho del trabajo 
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no radica en su ubicaci6n dentro de las tres grandes ra

mas jurídicas de nuestro tiempo, sino en las causas quc

origlnaron su nacimiento: la explotaci6n inicial del tr_! 

bajador y en su objetivo fundamental: re1v1ndicador a la 

entidad humana desposclda que s6lo cuenta con su fuerza

de trabajo, mejorar las condiciones econ6micas de los tr! 

bajadores y transformar la sociedad burguesa por un nue

vo, régimen social de derecho¡ constituyendo el primer -

intento para la supresi6n de las clases y dar paso al SUL 

glmlento esplendoroso de la repOblica de trabajadores." -

(17) 
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CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. 

ES DEPECHO Df. LUCHA DE CLASE. 

Es un estatuto d1gnif 1cador de todos los trabaja

dores sus preceptos estAn destinados a compensar la desi--

gualdad econ6mica entre ~stos y los propietarios de los ble 

nes de la producci6n. 

El derecho del trabajo y su norrna procesal son -

instrumentos de lucha de la clase trabajadora y de sus aso

ciaciones profesionales o sindicatos, para la defensa de -

sus intereses y el mejoramiento de sus condiciones econ6m1-

cas y para la rcivindicaci6n de sus derechos, que necesari1!, 

mente lleva a la transforrnaci6n del r~gimen capitalista en

forma in~ediata. Tambi~n por su naturaleza de lucha de cla

se de los explotados, se excluye de la protecci6n que da el 

derecho del trabajo a la clase social contra la que lucha -

el desposeído¡ por lo tanto los patrones y empresarios no -

son personas sino personificaci6n de categorías econ6micas. 

Los propietarios <le los bienes de la producc16n, 

llamense capitalistas o empresarios, no son titulares de -

derechos sociales, ya que 6stos s6lo representan las cosas 

y el cerecho mexicano del trabajo fue creado para las per

sonas humanas reconoci~ndoles a éstos derechos exclusivos

que logren su reivindicaci6n tanto en la ley sustantiva c2 

mo en la adjetiva¡ sin empargo en las relaciones de clase

los propietarios de los bienes de producci6n tienen dere-

chos civiles y mercantiles que les garantizan sus derechos 



- 95 -

de propi~dad, y los intereses ~ue por 6ste p~rciben ~n -

tnnto subnista el r~9imen capitnlistn de explotaci6n. -

( 18) 

El procero laboral es un instrumento de lucha

de clas~, p!ra ~uc por ~edio de él obtcn1an los obreros

sus reivincicaciones sociales. 
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~L DERECHO DEL TRABAJO ES UN MINIMO DE GARANTIAS 

SOCIALES. 

Garantías sociales en favor del trabajador es -

la esencia misma del dert'!cho del ti:-abajo, que consigna eE_ 

tatutns exclusivos de 111 per:;on;i humann del trnbajador y

para la c1,1se proletaria •!Ue lucha en defensa de sus int2 

reses comunes y por el mejor::irni1mto de su situaci6n econ2 

mica a trav~s de la asociaci~n profP.sional y del derecho

de huelga: derechos que tambi~n pueden ejercitar el prol2. 

tariado en funci6n reivindicatoria para socializar el ca

pita 1. 

El maestro Trueba Urbina nos ha dicho en infinl 

dad de ocasiones, 1ue el derecho ct~l trabAjo es un estat.!:!., 

to jur!dico en favor del trabajador y de los despose!dos

? que su reglamentaci6n y creaci6n misma de c~te precepto 

revolucionario tiene.su origen .en la explotaci6n del hom

bre por el hombre, por e:io el constituyente de 1917 pl·3S

~~ b}ses constitucion3les 1ue protejan y reivindiquen a -

los de~~oseÍdos c~nsignado ~n for~a exclusiva der~chos mi 

nimos en favor del trabajador. 

C:L úE:'1f;CHO DEL TRA!V\JO E;:; PHOTECCIOIHS1'A DF.: Lo:; Tí~ABAJAD.Q. 

RES. 

El art!culo 123 naci6 como norma proteccionis

ta tanto del trabajo econ6mico, cuanto del trabajo en ge

neral, aplicable a toda persona humana 1ue presta a otra

un servicio personal, cual~uiera que sea el servicio bien 
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material bien intelectual, 

EL DERECHr.' DEL THARAJO E::. 1 HllEtlUllCIABLE:, 

Porque sus normíls protectoras, tutelares y rei

vindicatorias conslgn~n dercchn~ ~n favor de los trabaja

dores ~ue constituyen un m!nimo de garant!as irrenuncia-

bles y esta mínima parta es ~1 resultado de las grandes -

luchas por la relvindlcaci6n de la clase obrera, plasma-

das en Ion cuArpos leqale~ de nuestras leyes sumtantivas

y od}etlvas, 100ros revolucionarios que no pueden quedar

al arbitrio de l~s personas ya que todo pacto contrario -

a los intereses del trobajacior ~e tenrlrA por no puesto, y 

toda duda respPcto a la ~ctuaci6n en su trabajo se resol

ver4 arlic!ndo el principio "in dubio rro operario.~ 

EL DERECHG D8L T~AGAJO ~s REIVINDI2ATORIO DSL PROLETARIADO, 

L~& der0ch0~ c0ns~grad0s en ~1 ar•!culo 1?3 --

tienden a consnguir la r0ivin~icaci6n ~e la clase trabaj~ 

dora ~n el campo (\l.~ l:. producci6n econ6mica, para el efe!:_ 

to de que recuperen la ~lusval[a con los mismos bienes -

de la producc!6n econ6mlca, para el efecto de que recupe

ren la plusva l!a con los m1.:;rrios bienes de la producci6n -

que fu"!ron originados ror la explotaci6n del trabajo hum2_ 

na, ya que el derncho d~l trabajo no es derecho inherente 

a las cosas, sino derecho de la p~rsona humana, para com

pens~r :u d~hilidnrl econ6mica y nivelarla frente al patr6n, 

0n el aspecto jur!dico de protncci6n. 

As! recup~r~ el proletariado los derechos al --
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producto !ntegro de sus ñCtivi<lades laborales, que s6lo _ 

puede alcan~arse socializando el capitRl. 

Esta es la funci6n revolucionaria del derecho -

mexicano del trabajo, en cuanto proteje a los débiles el~ 

v!ndolo~ a cierto nivel ~ue lo~ iguale con los fuertes, -

pero también tiene un fin mediato: L~ socializac16n del -

capital, mediante el ejercicio legítimo del derecho a la-

revoluci6n proletari~ que ~l ~lsmo consigna, para supri-

mir el r~gimen de explotaci6n acl hombre por el hombre. 

Ahora d se. corirr'!nderfi ~~n toce; su qr"lndiosidad, 

como ~ice el maestro TruehA Urbina, el artículo 1~3 de la 

Constltuci6n rol!tico-social de l'.~xico, promulgada en la

cl°udñd de :ue-r~taro el 5 de f~bn~rp :le 1917. 

A partir de ~u vigencia se extendieron las ba-

ses constitucionales riel trahajo y de la rrevlsi6n social, 

en las leyes lat-"1rales de todn la Rep6blica. 
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CAPITULO 
-2-
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La protecci6n a lo~ ~r~hijadorcn. 
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PCNSAMIENTO ~CL ~A~STRO TRUSBA URílINA Y LOS PROPESIONISTAS. 

ORIGEN D~ LA TEOíllA INTEGRAL. 

La i nv~stigaci6n ci!?nt!f ica, jud<iicn y socifll -

" del artículo 1?3 Constitucional, rlio ~rigen a la Teor!R I~ 

tegrnl del m¡¡cst.ro .:..lb0rt0 TnH;ba Urbina; conBtitu~1 {,ndosc-

ésta la revclac16n de los textos del mencionado precepto -

de nuestra, Carta Magna de 1917. La Teoría Integral descu-

bre las caracter!stlc~s pro~i~s de la l~gislac16n mcxica--

na del trabajo; y en lo Juch~ por el derecho ¿el trabajo,

persigue l<• realizaci6n no t::6lo rlr; l¡i dignidad de~ la pcrs!2_ 

na obrera, sino tillnhi~n r.u prot0cci6n r!fic;iz y su rcivind.!. 

caci6n. Por ello el dcr~cho ~ocial d~l Trabajo es norma --

y a ~uienr.~ la forman lndividualnentc, ~sto ~s, e los ~uc-

prt?:;tan ~·'rVfci0~ Pn 0} '=•'mf>O de la producci6n PCon6mica O 

tant~. Jel DAr~cho P6~lico en ~ue los principios de Aste -

son dP cubordln;ici6n ~' rk·l 'Jr>rr!cho Priv,1<lo quP. os de cord.!, 

nnci6n ¿e intcr~s entre iQuales. 

Lü Tcor!n !ntcqrel exrlica la tcor!a del derecho 

c('l t:r.:;bajc- :;irora ~us eff.'ctos cinSrdcos, como parte del de-

rl'.:!cho social y corno un orden judriico cli9nificador 1 prote.E_ 

tor y relvindicador de los r:ue viv<:?n rle sus esfuerzos ~ 

le! e int~lectuAles, para alcanzar el bien de la comunidad 

obrera, la sesurir'ad colr~ctiva y la justicia soci.::il. La -

normt ~rot~ccioni~ta cel trub3jO es aplicable no s6lo al -
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ohrer~ ostrictu c~n~u-, r.ino al ~ornalero 1 emplcBdos 1 do-

Arti~t~, ~0!ct~r?, etc, Sl rlcr~cho mexicano del trabajo -

tien0 esta ~xtnn:i6n ~ue no rDconoccn otros legislaciones 

·~ll0 nlJ"f-tr:> r1r•r1Yh0 rlio;} l:r":b'ljO SUf'''r6 d0:::dP. 1917 al ide.n, 

tificarse c0r el ~crocho ~ociol en el 1rticulo 123 1 ha--

ci~ndnlo exten~ivo a lo~ trahajadorc= nut6nomos. De a~u!

s~ ~~riva el concc~to d~ cl2~P ohr0ra 0n el cu~l quedan -

comprcnd!rlc? todo: lo~ trah~j~dor~=: Del derecho obrero al 

rl0rncho d~ l~ actividad profesional y aplicable a todos 

los ~r~~t~~nrc~ de ~~rvicios, inclusive los profe~ionales-

de l:~ cienc~~5 y ~e lAs ortos, 

Le ~0nr{0 Intnnr~l ~? tanbi6n 1 síntesis de la -

invn· ~i.-,,-::i~n 1!01 :· 1.·r· ·::10 ?'e>:i.C·'ln": rJ!."?l Trabajo, de la his

t~riJ ~e l!s luch·~ nrolet~rin:, ~? la ~evoluci6n burguesa 

~~ 1910, ~u~ durnn~0 su ~~~Jrrollo r0c~gl~ lac an~usties -

tirndo en su ~v~luci6n l~ explotaci6n en los talleres y -

f~hrices, reviv~nndo ~1 r0cuerdo ~an0rl0nto ~e Cananea y -

R!o Rlanco, Ate., oriqinando la ideolog!a social del Con-

:¡rf!Co :onstituy~nte doe C:uer~t,:_iro de 19I7, donde se e5truc

t11r,iron los nur·vo:; 'ierec!105 :-aciales de los trabajadores -

fren~e ~ los exrlotodores y propiatarios y frente al Dere

ch~ ?Óbl~co 1~ los gob~rnantes que detentan el poder pol!

l:ico r'n re~rcr.ent,1ci6n de la d~mocracia capitelista. 

lío!; die'! t;¡mhl~n el mal?stro Trueba Urbina que la 
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reor!a In~·~ral es fuer=a dlal~ctlca para hacer conciencia 

en la cla~e obr9ra, a fin de ~u0 matorialice sus reivindi

ca~iones sociales, pues a pesar de las actividRdes actuales 

~el ~sta~o Político, ni la 10gi5laci6n, ni lR administra-

ci6n, ni lJ jurisdicci6n, ~u0 lo constituyen, por su fun-

cl6n ~ol!tica o burgu~~a orocurarSn 01 cambio rle las es--

tructuras econ6micas, lo ~ue solo se consoguirÍa a trav6s

rle 1"1 r~voluci'.Sn ~rolet.:ida ·1u~ illCl'Ín día lleve a cabo. 

El mae:1tro Trueb-1 tlrbina en su libro ~luevo Dere

cho ~el Trabajo p~ginas 2?3 y ?2~ nos resume su teor!a en

los ~iguicnte5 puntos: 

l.- La teoría integral dlvµlga el contenido del

artfculo 1?3 1 cuya gr9~~iosidad insuperada hasta hoy idcn

tific~ ~l dr;re~ho del tr~b~jo con el ~erecho social, sien

do el primero r~rte dr; e-:;te. ::n consecuencia, nuestro der.2_ 

cho del trab~jo no es derecho p6bllco ni derecho privado. 

?.- Nuestro d~recho rjel trabajo, a partir del lo. 

de m1yo de 1917 1 es ~l o~tatuto proteccionista y reivindl 

c.1rlo::- riel tn,b;ij:;dor ¡ no por fU"':rza expansiva, sino por ma.n 

dato constitucional ~ue comprende: a los obreros, jornale

ros, empleados, domésticos, artesanos, burócratas, agentes 

comerci~les, m6dicos, abogados, artistas deportistas, tor!l_ 

ros, t6cnicos, ingenieros, ~te., a todo a~uel ~ue pr~sta -

un servicio personal a otro mediante una remuneraci6n. A-

barca a toda clas~ de trabajadores, a los llamados "subor

dinados o dependientes" y a los aut6nomos. Los contratos -
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de prestación de servicios del CÓdiqo Civil, as{ como las 

relaciones personales entre f'actore:; y depen<JiP.ntes 1 com,!_ 

sionistas y comitentes, etc., del C6digo de Comercio son

contratos de trabajo. La nuPva Ley Federal del Trabajo -

reglamenta actividades laborales de las ~ue no se ocupaba 

la ley anterior. 

3.- ~l derecho mexicano del trabajo contiene -

normas no sólo proteccionistas de los trabajadores, slno

reivindicatorias ~uc tiene por objeto que ~stos recuperen 

la plusvalía con los bienes de la producci6n que provie-

nen del r6gi~en de cxplotaci6n capitalista. 

4.- Tanto en las,relaciones laborales como en -

el campo del proceso lab'>ral 1 las le~·es del trabajo deben 

proteger y tutelAr a los trabajildores frente a sus explo

tadores, as! como lns Juntas de Concillac~6n y Arbitraje, 

de la mi smil rnC1ner;1 ~'Je el roder judicial federal 1 cstán

obl i~adas a suplir l~s ~unjas deficientes de los trabaj~ 

dores. (art. 107 1 fracci6n II ne la Constituci6n) Tam--

bl~n el proceso laboral deba ser instrumento de reivindl 

caci6n de la clase obrera. 

s.- Com0 los poderes políticos son lneficaces

para realizar la reivindicac16n de los derechos.del pro

letariado, en ejercicio del artículo 123 ce la Constitu

c16n social que consagra para la clase obrera el derecho 

a la revoluci6n proletaria, porlrán cambiarse las estruc

turas econ6micas 1 suprimiendo el r&gimen de explotaci6n-
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del hombre por el hombre. 

La TeorÍA Int~gral es, en suma, no s6lo la expll 

c~ci6n de las relaciones sociales del artículo 123 - pre-

cepto rcvolucion~rio y de sus lcy~s reglamentarias produc

tos de la democracia CApltalista - sino fuerza dialéctica

para la transformaci6n de las ~structuras econ6micas y so

ciales, haciendo viUas y dln&micas las normas fundamenta-

len del trabnjo y de la prevlsi6n social. (1) 
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2.- DEPINICION DE ~A T~ORIA INTEGRAL DEL MAESTRO TRUEBA U,!i 

BINA. 

La Teoría Integral es la investigaci6n jurídica-

y social, en una pal~Dra, científica, del ortículo 123. 

Nos dice el ilustre maestro Trueba Urbina, que -

tuvo o.ue profundizar en la entrana del derecho del trabajo 

para Ídentificar a la Teoría Integral con el derecho so--

cial y su funci6n revolucionaria, componiendo cuidadosame.!l 

te los textos desintegrados por la doctrina y la jurispru-

dencia mexicana, a fin de presentarlo en su conjunto mara-

villoso e integr6ndolo en su propia contextura: en su ex-

tens16n a todo aquel que presta un servicio a otro, en su-

esencia reivindicatoria, y descubriendo en el mismo el de

recho inmanente a la revoluci6n proletaria; por ello, la -

Teoría que lo explica y difunde es integral. 

A la luz de la Teoría integral, el derecho del -

trabajo no naci6 del derecho privado, sino de la dial6cti

ca sangrienta de la Revoluci6n Mexicana, corno el derecho -

agrario, en el momento cumbre en que se transform6 en so--

cial para plasmarse en los artículos 123 y 27. Es una nor

ma eminentemente aut6noma que c~ntiene derechos materiales 

e inmanentes y exclusivos para'los trabajadores. Por lo 

que incumbe al aboqado social luchar por el derecho del 

trabajo. (2) 

3.- EL 08HECHO DEL TRABAJO EN LA LUCHA DE CLASES. 

El derecho del trabajo, es derecho de lucha de -

-~ 
.~ 

~ • 
' 
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clase, de la clase trabajadora; que comprende¡ obreros, em 

pleados p6blicos y privados, jornaleros, dom~sticos, arte

sanos, taxistas, profesionales, t6cnicos, ingenieros, pel~ 

teros, artistas, etc. Sus normas fueron creadas fundamenta! 

mente para compensar la desigualdad econ6mica que existe -

entre el capital y la clase trabajadora: o aquellos que se 

aprovechan de los servicios de otros. Todos los contratos

de prestac16n de servicios que establece el C6di90 Civil -

son contratos de trabajo. 

As! como se explica en P.l capitulo anterior, en

las Características especiales del derecho mexlcanó del -

trabajo, en el cual se dice que el derecho del trabajo y -

su n~rma procesal son instrumentos de lucha de la clase --

trabajadora y de sus asociaciones profesionales o sindica

tos, ya que sus preceptos establecen la defensa de sus in

tereses y el mejoramiento de sus condiciones econ6micas, y 

la reivindicaci6n de sus derechos para alcanzar la trans-

formaci6n del r~gimen capitalista. 

4.- LA PROTECCION A LOS TRABAJADORES. 

La protecci6n a los trabajadores es exclusiva -

del derecho del trabajo y la previsión social, porque el -

artículo 123 naci6 como una norma protecclonista1tanto del 

trabajo econ6mlco, cuanto del trabajo en general, aplica-

ble a toda persona humana que presta a otra un servicio 

personal, cualquiera que sea el servicio, bien material o-
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bien intelectual. 

5.- LA HEIVINDICACION D~ LA CLASC TRABAJADORA. 

Dos son los fines fundamen~ales del artículo 123: 

uno, la protecci6n y tutela jurídica y econ~mica de los -

trabajadores, incluyendo a tod0s los prestadores de servi

cios en general, ya sean obrero.s 1 jornalt>ros, empleados p.Q 

blicos y privados, dom6stlcos, artesanos, artistas, profe

sionales, agentes de comercio, t~cnicos etc., mediante la

leglslac16n, la administr11ci6n y ce 111 jurisdicc;i6n. 

El otro fin es la relvlndicac16n de los· derechos 

de la clase trabajndora por medio de la revoluci6n proletA 

ri,a. 

La primera finalidad est~ comprendida en su men

saje y ~us propios textos, ya que el artículo 123 1 susten

ta la teor!a emlnentem~nte social, de que el derecho mexi

cano ~el trabajo es protector del rrolet11riado y de los -

que viven de su trabajo. De acuerdo con su espíritu y tex

to, es derecho de la persona humana trabajadora, porque -

los empresarios o patrones no son per5onas, pues según Ca!, 

los Marx solo personifican categorías ecoñ6m1cas. 

La segunda finalidad del art!culo 123 1 nos dice

el maestro TruebA Urbina, es m~s trascendental, pues no se 

conforma con l~ protecci6n y tutela de los trabajadores, -

sino que se encamina con los propios derechos que integran 

dicho precepto a conseguir la reivindlcaci6n, de la clase-
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trabajadora en el campo de la producc16n econ6mica, a -

efecto de que recuperen la plusvalía con los mismos bie

nes de la producci6n rpie fuerón originados por la explo

taci6n del trabajo hurnnno. As! recupera el proletnrlado

los d~rechos al producto íntegro df' sus nctlvidades lat'-2 

rales, ~ue s6lo puede alcanzar socializando el capital. 

li.- NATUf(Al.~Zt\ JUíHDIC,; DEL ·::OtJT~1\TO DE: TRi\ílAJO. 

Lo fundamental del derecho del trabajo es indy 

clahlcmente el contrato individual de trabajo, porq1.Je en

funci6n de ~l es cnm~ pu~de entenderse las categor!as de 

patrono y trabajador, y porque dicha 1nst1tuc16n es la -

que df'termlna la ap11cac!6n del derecho del trabajo, que 

tiende precisaMP.nte a proteger inmediatamente ~la perso

na física cuando es ~ujeto rle c0ntrato de trabajo, as! -

como t;:imbHn ;i ~'J fe.milla, existiendo para esto, la org_!! 

nizaci6n colectiva, al sindicato, la huelga y otros me-

dios distintos ~ue sirven para lograr tal finalidad. 

H~sta hace poco ti~~po relativamente, prevale

c!a la leca de q•ic el derecho cal trabajo era una parte

del ~ercchó civil, en lo concetniente a las cuestiones -

relativas al contrato individual de trabajo. 

Pun~amentalm~nte existen do~ tesis relativas -

ª''~f'ta cu~sti6n: Una de ella~ cons:'.dc::-u que la relaci6n

laboral tiene un ca::-~cter contractual, a diferencia de -

la segunda 1ue considera que la relaci6n laboral de trab_!! 
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jo sin la exi~tcncia rrcvla de un contrato como acuerdo de 

voluntades. 

Encontramos también al pie del artículo 20 de la 

Nueva Ley Federal del Trabajo, el comentario que de éste -

hace el mr.cstro Trucha Urblna¡ en el ~ue dice: En torno 

a la .rclaci6n entre trabajador y patr6n se han 'su:-ltado 

controversias a fin de det~rminar su naturaleza jur!dica:

unos sostienen la teoría contractuallsta y otros la rela-

clonlsta. La teoría contractuali~ta se ori9in6 en la tradl 

ci6n civilista, pues los c6digos civiles reglamentaban el

contrato de trabajo en el cual imperaban los principios de 

igualcad de las partes y de autonomía de la voluntad¡ pero 

a partir de la Const1tuci6n mexicana de 1917 el concepto -

evolucionado No se cambi6 el nombre, pero en el fondo ya -

no hay propiamente un contrato en el que imperen aquellos

princi pios, sino que por encima de la voluntad de las par

tes e.nt~n las norma5 que favorecen al trabajador, de mane

ra ~ue es ia ley la que suple la voluntad de las partes -

para colocarlas en un pl~no de igualdad. Por ello sostene

mos que el contrato de trabajo es un 9enus novem regido -

por normas laborales de carActer social distintas del der.! 

cho de las obligaciones de la legislaci6n civil. La teoría 

relacionista, fue expuesta por vlorgeng Siebert allá por el 

a~o 1935 en el apogeo del nacional-socialismo en Alemania. 

Para diferenciarla del contrato se est1m6 que -

la relaci6n es acontractual, gobernada por el derecho obj_! 
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tivo proteccionista del trabajador, consistiendo la misma 

en la incorporaci6n del trabajador a la empresa, de donde 

deriva la prestaci6n de r.ervicios y el pago del salario.

Esta teor!a no cont6 con el apoyo de la mayor!a de los j~ 

ristas, porque si la relaci6n de trabajo es acontractual

tan s6lo podr! aplicarse el derecho objetivo en favor del 

trabajador. 

Entre la relaci6n y el contrato, como dice Cab~ 

nellas, vuelve al escenario la tant~s veces discutida prl~: 

rldad entre el huevo y la gallina. La relaci6n es un t~r

mlno que no se opone al contrato, sino que lo complementa, 

ya que precisamente la relaci6n oe·trabajo generalmente -

es originada por un C'•ntrato, ya sea expreso o tácito, -

que genera la prestaci6n de servicios. Por ello el dcrc-

cho del trabajo es de aplicaci6n forzosa e ineludible en

todo contrato o rclaci6n laboral, as! como el derecho au

t6nomo que se establece en los contratos de trabajo, pu-

diendo la voluntad de las partes superar las normas pro-

teccionistas del derecho objetivo en beneficio del traba

jador¡ una v~z garantizados los derechos de los trabajad2_ 

res que se establecen en las leyes, as! como las ventajas 

superiores a éstas que se consignan en los contratos co-

lcctivos de trabajo, queda una zona libre de autonomía -

en los contratos individuales para pactar condiciones su

periores a la ley o al contrato colectivo. gs por esto, -

~ue entre el contrato de trabajo no puede ser substltu{do 
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por le rclrci6n de trabajo como fi~ura aut6noma, ya que -

el propio cont~ato se manlfie~ta a trav6s de la relaci6n

l.'lborl\l. 

~l antPrior precepto r0vcln clarnm0ntc cuanto -

hemoz expu~sto, pues en el mis~o se ld~ntlfica ~1 contra

to indlvir!ual de trilbajo y la relac16n de trabajo de man!;. 

ra que para efectos jur!dlco~ es lo mist~ el contrato 1ue 

la relaci6n de trabajo, in~~,endlentem~nte de los actos -

que lo origina. 

El acto pucd~ ser el convenio que se formaliza

con la celebraci6n d~l contrato o la pr~st~ci6n del s~rvl 

cio que a su vez da vida al contrato rle trabajo, y en uno 

~otro caso olempre regir~n las ley0s protectoras de los

tn:i.b.:ijador~::;. 

E:l artículo ?.O ó< la llucvu Ley ~~ederal del Tni

bajo1 tnxtual~ente dice: 

Se entiende por celacl6n de trabajo, cualquiera 

qu~ sea el acto 1ue l~ dé origen, la prestac16n de un tr~ 

bajo pr·rsonal subordinado a una persona, mediante el pago 

de un salario. 

Contrato individual ·de trabajo, cualquiera que

sea su forma o denominac16n, es aquel por virtud del cual 

una persona 5e obliga a prestar a otra un trabajo perso-

nal subordinado, tn<:!dlánte el p;igo de un salario. 

La prestac16n de un trabajo a que se refiere.el 

párrafo primero y el contrato celebrado producen los mis-
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mos efectos. (3) 

Este arttculo incluye las dos teor!as, como se 

advierte en su texto ya que en el fondo no hay ninguna -

diferencia entre el contrato y relac16n de trabajo, a6n

cuando en la ley se define primero la relaci6n que siem

pre provendr& del contrato individual de trabajo, ya sea 

expreso o cac~to. 

Nos dice el maestro Trueba Urblna, que en lo -

referente al concepto de subordinac16n que se relaciona

con el articulo 8 de la mencionada ley, que nuestra le-

gislaci6n sigui6 el criterio de tratadistas extranjeros, 

para quienes el derecho del trabajo es el derecho de los 

trabajadores subordinados o dependientes, en tanto que -

el derecho mexicano del trabajo tiene una mayor amplitud 

el derecho del trabajo es aplicable no s6lo en el caso -

de los trabajadores "subordinados" sino a los trabajado

res, en general y por lo tanto comprende toda relaci6n -

de trabajo "subordinado o no subordinado" a trabajadores 

autónomos y en general a todo prestador de servicios, i.!!, 

cluyendo a aquellos que trabajan por cuenta propia. 

Hubo algunos autores, que consideraron que el

contrato de trabajo se podía equiparar al mandato, y afi!, 

maban que as! como en el mandato una persona realiza ac

tos en beneficio de ótra, as! tambi~n, en el contrato de 

trabajo una persona presta sus servicios en beneficios -

de otra. 
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A este respecto podemos decir que su afirmac16n 

era err6nea 1 pues en el mandato realiza actos el mandata

rio en nombre y representaci6n del mandante, lo cual no -

realiza en el contrato de trabajo, pues el trabajador no

act6a en nombre propio y ademAs, hay otra caracter!stica

que presenta el contrato de mandato consistente en que s~ 

gdn nuestra legislaci6n, puede ser un contrato gratuito o 

un contrato oneroso, caractnr!stlca ésta, que no presenta 

el contrato de trabajo, el qu~ de acu~rdo tambi~n con --

nuestra l~g19laci6n nunca puPde zqr gratuito, sino que -

tiene ~uc ser siempre on~roso, porque el trabajador siem

pre debe recibir el salario correspondiente por el servi

cio que pr~sta. 
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7.- TEORIA DEL CONTRATO DE THABAJO. 

En el articulo 123 de nuestra Carta Magna se es

tructur6 el contrato ~e trabajo ya que con tpda claridad -

qued6 precisado en el seno del Congreso Constituyente~ co

mo un contrato evolucionado, de car~cter social, en el que 

no impera el régimen de las obligaciones civiles y menos -

aGn la autonomta de la voluntad. En consecuencia, la tco-

ria ~u~ c~ntrato de trabajo en la legislaci6n mAxicana, se 

funda en loe principios de derecho ~ocial cuya aplicaci6n

cst~ por encirr.a de los tratados personales entre el traba

j1H:1Qr y el patr6n, y,1 que todo privUe')io o beneficio est1!_ 

ble~ido en las leyes sociales suplen la autonom!a de la v2 

luntad. 

Conforme al articulo ?l de la Nueva Ley Federal

de 1 Trabajo, se ~resume la existencia del contrato y de la 

relaci6n del trab;ijo 1 entre el c¡ue presta un trabajo pers2 

nal y el ~ue lo r~cibe. ~sta es la figura t!pica del con-

trflto de trabajo que se deriva del artículo 123 Constltu-

cional, pues la prestaci6n del trabajo o servicio puede -

ser en la f~brica, en el taller, en el establecimi~nto co

mercial, en la oficina etc., y co~prende no s6lo al obre-

ro, sino al tr~bajador en 9eneral, en las Profesiones Lib~ 

rales~ en las artesan!as o en toda ocupaci6n en que una -

per~ona lo preste un servicio a otra. (4) 

La pr~staci6n de servicios profesionales, prese.o. 

ta caracter!stlcas propias entre otras, la consistente en-
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no depender el profcsionista ccon6m1camonte de la persona 

a quien le prP.sta sus !lP.rvicion tales como los de los 

abogados, lar. m~dico::; los in<Jr:nieros etc., pero estas ca

ractcr!sticas h~n ~ufrido cicrtA transform~ci6n, debida -

principalmente a la evoluct6n nuturnl de la hurnonidad, -

observando c6mo el trahnjo de los profes!onlstas se fu~ -

haciendo m5s constant~ en dPterm!nadas empresas que co--

mcnzaron ~ controlar dic~os sP.rvicios, con lo cual los -

profenionistn, ad<:uidAn el d<'rPcho ele exigir la rcmune-

raci6n de sus serviclo6 1 constituy~ndose en ~sta forma 

unos y otros, en sujetos del contrato de trabajo, pues 

&:;te, p'.'rSi!JUú la rcgulaci6n de 1<1 pre!ltaci6n contractu-

al y r~tribu!dn de 12 actividarj humana, ofr~c16ndonos es

te conce¡:ito por lo tanto 1 lo!· !.:Uj•~tos de l.:i relaci6n de -

trabajo: patr6n y trabajñdor. 

f.n distintas obrac relativa!l al derecho del tr_! 

ba~o podemos ver, ~ue ~l c6diqo Suizo fu~ uno de los pri

meros en considerar la prestaci6n de servicios de los pr2 

fesionistas corno pertenecientes al contrato de trabajo 1 -

se~alando ~ue las disposicion~s relativas al contrato de

trabajo se aplicarían igual~ente a los contratos por ser

vicios que suponían un" cultura cient!fica o art!stica y

que se ej~cutaren contra pago de honorarios. Vemos tambi~n 

~ue el c6cigo civil alemán fu~ el que di6 uno de los pa~ 

sos m~s importantes en esta materia, considerando dos t.!. 
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pos e~ contratos: el de prest.aci6n de servicios r¡ue c'!m

prond!an loa servicios de cual1uiern especie y 1 el con-

trato de obra ~ue pod!a re~resentarsc por la confecci6n

o modlflcaci6n de unn cosa, o de alg6n resultado que por 

medio del trabajo se t~atabn de obtener. 

Aqu! en ~&xico, antes de la conquista exist!a

un nut~ntico sistema de ~xplotaci6n del hombre por el -

hombre, pues en la dlvlsi6n de clases no solamente exis

thn, la servidumbre y <:!Xplote1ci6n, sino r,.ue hasta la vl 

~a mi~ma de lo~ ~ue perd!an lAs guerras, eran aniquila-

dos por el triunfador en los sncrificios reli1iosos. 

Con líl conc;uista a;:·1:·cci·6 la esclavitud, y aun 

que lo5 monarcas españoles te6dcamr,nte se' hñb!an mani-

festado enemigas de ella y hasta decretaron algunas dis

posiciones a er.te respecto como ln cf:dula real de 26 de

junio de 1523 1 que estipulaba que todos los naturales de 

la Nueva Espana deh{an ser tenidos en cuenta, como libres 

vasallos iguol0s a los CA3tilla, nunca se prest6 obc--

dicncia a tales ordenamientos, 

Durante la Colonia, hubo cierta reglamentac16n 

de trabajo, Astipuladas las Leyes de Indivs tratando de

el"!Vilr el nivel de los indios con disposiciones que sci'I,! 

laban la jornada de ocho horas, pago de salario en efec

tivo, descanso semanal, etc., pero sus preceptos nunca -

se cumplieron, aunque si constituyen el punto de partida 

de la defensa del trabajo humano. 



- 119 -

A partir del decreto constitucional de Apatzi.!!. 

g&n, que autor1z6 la libertad de cultura, industria y co 

mercio, as! como todas las CQnstitucioncs políticas del

México Independicnt~ husta la Constituci6n de 1857, con

sagraron la libertad de trabajo e indu~tr_a¡ pero estos e~ 

tatutos políticos no contienen rnnndamicntos de derecho -

del tr~bajo, con objeto de protejer y tutelar a los tra

bajadores; pero no fue sino hasta la Const1tuc16n de ---

1917 cuando naci6 el derecho del trabajo en el art!culo-

123, con ~us normas prot~ctor~s tutelares y reivindicat2 

rlas en pro de los trabajadores, 

La teor!a jur!dica y social del artículo 123 -

en cuanto al car!cter proteccionista y tutelar de sus -

normas, es ap~icabl~ no s6lo a los llamados trabajadores 

"subordinados", sino a los t~abajadores en general, esto 

es, su protecc16n se enfoca no s6lo para el trabajo eco

n6mico1 sino para el tr;:;bajo en c1enr·ral, al aut&nomo, PA 

ra :odoa los sujetos de der~cho del trabajo que enuncia

en su pre~mbulo, como son: obreros, jornaleros, emplea-

dos, domf.sticos, artesanos.•••• o sea, a todo aquel que 

presta un se~vicio a otro en el campo de la producc16n ~ 

econ6mica o fuera de ella, en el trabajo dependiente o -

independiente. 

La Teor!a Integral basada en el ideario y tex

to rlel artículo 123, descubri6 la din!mica proteccionis

ta del trabajo econ6rn1co y del trabajo .en general, como

ya expusimos ~n p!ginas anteriores, aplicable a todas --
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las prcst~ciones <le servicios, sin cxcepci6n, inclusive --

profesiones liberales. 

La Teor!a Integral del maestro Trueba Urbina, es 

vAlirit'l tnnto en l:i5 r~ lacionPs individuales como en las c2 

lectivas de trabajo, pues el contrato de trabajo como fig~ 

re jurídica social nueva tiende a superar el equilibrio --

1rntre el trabajo y el c.ipi ta 1 1 por:tue el derecho lal'Y.>rlll -

es der~cho de lucha de clase permanente. 

! 
! 
l 

I 

1 
¡ 
' I, 

~ 
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S.- SUJ~TOS O~ DERECHO DEL TRABAJO. 

El t6rmino persona, en {orccho, no significa la 

aut6ntica calidad de lo humano, sino unn cat~got!a abs--

tracta y 9ent.tica 1 ya que la pcrsonnlidad jurídica de los 

individuo~ y rle loro ~ntes colectivos, forman parte de las 

construcciones del d~recho. 

E:l ai:-t!culo P3 1 por su esencia social, está i.o. 
tegrado po:- un conjunto de nor.n;1s que en s! mismas y por

su fin tienen por objeto la diqnificaci6n 1 la protccci6n

y la i:-elvlndicac16n de la persona humana del trabajador -

y de la clase obrera, en tanto que ninguno de sus precep

tos entra~a un derecho luboral en favoi:- del patr6n o em-

pre~ario1 porr,ue lo::; derechos d~l capi t<!l son derechos de 

las cosas, en una palabra patrimoniales. 

Para el derecho mexicano d~l trabajo no existen 

m~s que personas de carne y hueso, como son los trabajad.Q. 

res; el trabajo es una actividad esencialmente humana, y

solo ~stos pueden ser sujr.tos del mismo en cuanto a su 

propio fin. En consecuencia, s6lo son sujetos de derecho

del trabajo: los obrüros y jornaleros empleados, dom~sti

cos, artesanos y en general todo el ~ue presta un servi-

cio a otro en el campo de la pr~ducci6n econ6mica o extr~ 

muros de ~sta, en cual1uier actividad, r.ubordinada o aut.é_ 

noma, abooados, m~dicos, inoenieros, t6cnicos 1 deportis-

tas, artistas y muchos m~s. 

Los patrones o empresarios pueden ser sujetos -
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del contrato de trabajo por l 'ls obli'Ji1ciones laborales que 

contraen en él frente a sus trabajadores¡ pero ning6n em-

plcado pundc ser suj~to de dorncho del trab~jo; en cambio, 

si son sujetos de derecho civil y mercantil, por integrar 

una clase social representativa d0l capital, motivo por -

el cual se les considera cnpitelistñ~ o propietarios pero 

sin que su calidad da cla~e social les otorgue der~chos -

de carActer socinl ya iun los fines de ~stos non dignifl

cadores, prct0ccioni:::t'is y reivlndi.cadores <'ncardnados -

~recisnmcnte n sociali~·r 101· bl0nes de 1~ producci6n co

mo meta de la evolucl6n ~ocial. 

Nur9trn antigua le9isl~ci6n d@flne al trabaja-

dar como to~3 'ºr~nnn 1u~ ~rn~t~ 1 otra un servicio mate

rial, intelectu.11 o de ·1mbos g?n,:,ros' ~n virtud de un con 

trato rlc traliajo 1 y el ;:intr6n cn111·J VJc!.:i perconl f!sica o

moral que emplee el sar•1icio -:!e otr.~ 1 en virtud de un con 

trato da trabajo, De esto~ tcvtos no se desprende la cal! 

dad d~ suj~tos ctc derecho del tra~ajo de uno y otro, si -

no simplemente su calidad de elementos dal contrato de -

trabajo. 

En la iniciativa de 9 de diciembre de 1968 1 --

suRcrita por ~l Presidente de ln ~ep6bllca 1 tampoco se le 

da al patr6n lA calid?d de sujeto de derecho del trabajo, 

aunque los nuevos textos se concretan exclusivamente a -

un n6lo aspecto del art!culo 123, al trabajo "subordinado", 

P:r encima de inspiraciones doctrinales extr~njeras, debe-
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1rnronP.rs€' ln tcod:l vigente dd ,,rt!culo 12'3 1 cuya exte.Q. 

ci6n está en nu~ propios protcccioni~tas de todos los tr~ 

bQjadores ~uc prestan s~rvicion en el campo de la produc

c16n econ6mica y fuera de é~ta. (S) 
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DE LA REGLAM~NTAC!ON Y P~C~TACION DE SCRVICIOS PROFESIONALES 

l.- DE LA PRCCTACION DE SERVICIOS DE LOS PROFESIONALES DESDE 
LA ANTIGUEDAO. 

La prestaci6n de servicios de los profesionales --

ha experimentado algunos cambio5 deDdc la antiguedad hasta -

nuestros d!as,;:n1cs en ac¡ucl la 6poc.:i 1 si los poderes públicos 

nunca se preocupaban slqul~ra de proteacr, la mano de obra -

y dictar macti~as relativa~ a la higiene que debía prevalecer 

en los centros de trahajo, m~nos aún so preocuparon por re--

glamentar la for.-·a y términos de la prcst.•ci6n de servicios-

profesionél les. 

Los m~s grandes pensadores de esa l!poca, como Pla

t6n y Arlst6teles en Grecia, y s6ncca y Cicer6n, en íloma CO.!l 

sidcraban que los trabajos manuales eran una ocupaci6n deni-

grantP 1 pr~pia únicArnentc para los e~clavos. 

Debido a ~ste criterio que se tenía en contra del

trabajo manual en la antiguc~ad, fue que los profeslonlstas

exigían un trato diferente, ya ~uc los profesionistas eran -

persororo.s r:ue pert<>necían i.!. una capa social superior y que P.2, 

ra obtener el título de profesionista, tenían que realizar -

estudios especiales scg6n la profesi6n que se tratara, en al 
guna univer~idad o instituto científico. 

De &sta manera se empP.z6 a establecer una divisi6n 

entre los trabajadores manuales y los trabajadores·lntelec-

tuales, lor. cuales no se les podía aplicar los principios -

que repara ~l trabajador ordinario, pugnando además por que-

sus servicios tuvieran una rP.glamentaci6n especial, Por otro 
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lado se considerabt 16gica ~~ta diVi3i6n 1 debido a que los 

rrofcsioniSti'\S no dcpend!nn en l"IOdO 1lguno de UOil emrrP.Sa-

0 de uni\ persona dctr•rmin;.dn, ya c;uc !lUS sorvici os lo pC"r.E, 

taban en algunas ocup11ciones .11 mismo tiPmro, a var-ias em

prt~s¡rn o personas que solici tnban i:us servicios afortunad_il 

mente estn m<:ircad.i divisi6n r¡uc imp0rabi3 en aquel eM.onces 

ha ido desapareciendo pnul11tinamentc d travcs del tiempo -

hasta no ~uedar ca5i nrda en 111 actualidad. 

~l Lic. Morio d~ la Cuova dice que el Contr-ato -

de Pre5taci6n de servicios profcsionelc~ se encuentra es-

trecham~nte vincularlo con el mandato romano. (1) 

t:L f!AllPATO Lf.¡ E:L :.if;;'tSCliO flOt~/,NO era una di'! las -

fqrma::i de prc~taci6n d1.' s~rvicios y sei':alnba entre los ca

ractnr~! nPC"~ürio~ ,~ra su v~lide~, que debía ser gratui

to r~l n1;;n<iatado prnsta un s,::rvicio al mr:ndantc r¡ue ha de

po."it.:ic'o .:•n f!l confi;,n::<i¡ Si lns n'trtos hubieran fij<ido un 

salerio, no habría m2n~ato, sino arrrndamiento de servi--

cic~ o contrnto innominado, ~in embargo est-ba permitiendo 

remunerar cierto~ servicios ~uc rcpusnan por su naturaleza 

a la id~a de tr~fico y no pueden ser objeto de un arrenda

miento t':llc:: eran loz ':le los prnfosionns, abogados, fi16sg, 

fos. La remúneraci6n tomaba ~ntonccs al nombre de de honor 

ec-a n~clnmndn por Jn <"t:ci6n r1andatl sino poc- una cognitio

~xtraordinnria: ol magistrado mismo estatuln sobre la de-

mt!nda. ( 2) 

~~e~ts el mnndatum se distinguía de la locatio--
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operis y de la locatio opernrum en que, mientras el man

dfttum era un contrato gratuito, la locatio opcris y la -

locatio operarum eran contratos de arrendamiento de ser

vicios en los cual~s la persona ~ue recibía los servi--

cios hac!a un pago llamado merces a la persona que los -

rea11~aba. 

~l Derecho Romano hacía la distinción de la 12, 

catio opcrarum y la locatio op~ris diciendo c¡ue hay loe.! 

tlo opr,r11rum cuando el locator, en lugar dP. procurar el-

disfrute~l conductor de una cosa por la que le deba la -

mercei;, le: presta :;:.crvicios d'C't.er-r:;inc dos. Todos los ser-

vicios no po(!!an ser indistintamente objeto de arrenda-

miento. llay que exclu!r los r¡ua es d!ficil valuar en di-

ncro. De e~tc número 5on las operae liberales, o servl--

cios prestado!l por lüs personas que ejercen las profesi.2, 

nes lihf!rales como los rP.t6ricos gramáticos, geometros,

mt.d cos, abogados, y otros muchos. Se admite sin embargo 

que er.tas personas pod!an recl bir una remuneraci6n, pero 

se llamaba honor rium, y no podía ser reclamada en just! 

cia, m~s ~ue por una cognitio extraordinaria. 

Hay locatio operis'cuando el que presta sus -

servicios, recibe de la otra parte tradición de una cosa 

sobre la ~uc tiene que reallMr su trabajo. Asi Ticio C!J. 

trega a un obrero una joya para arreglarla, limpiar un -

vestido, tran~portar mercanc!es. En estos diferentes ca

sos, los romanos consideran la operaci6n que debe ser 
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realizada como la cosa arrendada. Llaman locator al que -

entrega la cosa, qui locat opues taciendum y conductor al 

que debe ejecutar el trabajo. Resulta de el lo que es el -

locator ~uien paga 111 merces y el conductor quien la recJ. 

Que haya locat1o operarum u operis, el contrato 

obliga a una de las partes a prestar los servicios prome

tidos; a la otra, a pagar la merces convenida. (3). 

Como hemos vinto anteriormente, se desprende, 

~ue sí existía en l~ anti9ucdad una divisi6n marcada en-

tre los trabajos manuales y la prestaci6n de servicios de 

los profefiionistas, servicien que el derecho romuno encu~ 

draba dentro del mandatum, señalando solamente en los re-

_g\IJ_sJ_tos neces;irios, p11r.1 que existiera el mandatum, que-

aun~u~ 6sto d~b{a ser gratuito, se permitía remunerar los 

servicios de los profesionistas, tomando esta remunera---

ci6n el nombre ce honor. 

La divisi6n s~ estableci6 por mucho tiempo po~-

considerar también, que los profesion1stas no se encont~2!_ 

ban en las mismas condiciones de los campesinos y obreros 

ya 1ue era difernete la manera de procurarse los medios de 

subsistencia, o sea, la forma en ~ue el intelectual inte.r. 

venía en los f en6menos de la producci6n. Los propios pro

fes ioni s tas defendían P.sta divisi6n y demandaban un trato 

diferente. 
1 

Los profesionistas consideraban, y se fundamen-

taban en la r.·osesi6n de un t! tul o que obtenían como fruto 
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de muchos a~os dedicados al estudio y el cual los autori

zaba para ejercer determinada actividad en forma autónoma, 

prestando sus servicios indistintamente y hasta al mlsmo

tlempo, a varias personas, raz6n por la cual justificaban 

esta divis16n. 

Troplon9 expresa su opinión que recoge en su 

obra Mario L. Oeveali 1 en el sentido de considerar que no 

es justo que al cocinero, al perfumista, y todos los que

por af&n de lucro ponen su arte al servicio de los place

res f!~1cos, se les coloque en el mismo plano que al fil~ 

sofo que se dedica en silencio a la búsqueda de la verdad, 

a riesgo de morir en la indigencia¡ a las profesiones su

balternas que tienen como fin el lucro, que a otras m&s -

elevadas que se dirigen a satisfacer las necesidades es-

p1r1tuales, pues hay hombres que al prestar sus servicios 

lo hacen no solamente por dinero, sino que lo hacen tarn-

bifn por ir en busca de la Qlorla, y por ser Ótiles a su

patrla y a la humanidad. (4) 

Vemos que no era equivocada la diferencia que -

en ese tlempo se establec!a entre los servicios de los -

prof es1on1stas y un trabajo ordinario ejecutado por persg, 

nas que no necesltaban para ello de ningOn t!~ulo univers! 

tario, ya que en la prestac16n de servicios de los profe-

sionistas no exist!a la mal llamada relac16n de subord1na

ci6n corno dice el maestro Trueba Urbina, y fstos solamen-

te se obligaban a desarrollar sus conocimientos c1entff1--· 
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.cos sin quedar bajo la voluntad de otra p~rsona, siendo -

completamente distinta del salnrio de remunerílci6n llama

da honorario que recibÍíln por sus servicios. 

RespP.cto a la remunernci6n ~ue rocib!an los pr2 

feslonistas llAm~da honorario hemo~ visto nue difería del 

salario pag~do a los trabajadores ordinarios y lo5 cuales 

se encontraban en una situaci6n de subordlnaci6n petsonal 

con rc5p('cto a quien los t'.!npl!?ab;i. t::>Ll relrtci6n de poder 

o dependencia "UC se establecí] y aón se establece entre

trabajador y píltr6n, derivn de la naturalezA de la pre$t~ 

ci6n del primero, ya ~uc no ~stando concretada cada pres

t.'!ci ~n indiv1.du'll 1 r.c ve obli9,1do el tr<c1bajador- a someter, 

se.al poder de disposic16n del patr6n. 

No sucedí a lo mi ;;ro -::on los s0 rvic los de los --

profcsionistas, ~ue cnrno ya vim~n, no ostaban sujetos a -

l~ voluntad de otra persona, y lo~ honorarios que 2erci-

bían con$titu{an la rctribuci6n del trabajo intelectual,

ª diferencia del salario ~uA con~tituye el pago que hace

el patr6n al trabaj~rlor por virtud.del contrato de traba

jo, estando consir.erado como la principal o la Gnica fue.!2 

te de vida para el trabajador, y que la doctrina le ha 7~ 

conocido su carácter alimenticio por ser el 6nico medio -

con que cuenta el obrero para satisfacer sus nccesidades

alim~nticias y las de su familia. 

f.:n r-elac16n con el salario nos dice el t'jUer-ido

maestro Trueba Ur"bina, que la Gnica fuf'!nte de ingresos -

del trabajador es pr"ec!samente el salario; una de las fo!: 
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mas de remunerac16n del servicio prestado y que tiene ad_t 

m&s por objeto satisfacer las necesidades alimenticias, -

culturales y del placer del trabajador y de su familia. -

Generalmente la remuneraci6n no es compens~toria del tra

bajo desarrollado, constltuy~ndose la plusvalía y consl--

9uiente el r'glmen de explotaci6n del hombre por el ho111-

~~n. La teoría social del salario en func16n de su just1-

ficaci6n con invocac16n de Marx, fu~ expresada en el Con

greso Constituyente por el Diputado Mac!as, en la ses16n

de 28 de diciembre de 1916, 

tl salario nos sl9ue diciendo el maestro Trueba 

Urbina tiene una funci6n eminentemente social, es la rem,l¡l 

nerac16n de la prestaci6n de servicios que nunca equivale 

a la compensac16n real que corre~ponde al trabajador. A -

esto se debe la lucha de los trabnjadores para la reivin

dlcac16n del derecho a obtener el pago real que le perte

nece por el pago realizado. Tal es el or!9en del llamado

salarlo diferido "que en el fondo no es mAs que una re1-

v1nd1cac16n de parte del trabajo no remunerado, como ocu

rre en los casos de jub1lac16n, primas de ant19uedad y -

otras prestaciones legales o contractuales. 

Nos damos cuenta pues, que los servicios de los 

profeslonistas han sufrido algunas transformaciones debi

das a la evoluc16n industrial y comercial, misma que ha -

originado la ampllaci6n de las diferentes empresas, que -

utilizan los servicios de los profesionistas, y que debl-
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do al incremento de lan relaciones com0rciales, h~n ten! 

do necesidad de que ~cAn permanentes dicho3 servicios, ~ 

perdiendo los profesionistJD en esta forma la lndepcnden 

cia de que disfrubb;:in antiguamente. 

Las grnndcs empri:-s.is ccon6micarn')ntc poderosas,-

son las ~ue han contribuicto ~ que Sú observe el c~rnbio -

a que nos hemos referido, al utilizar para la reali~aci6n 

de sus fines y en formíl con~t0ntc, los ncrviclos de los -

rrofesioni~taR 1 que si bi~n rs ci0rto que dlnfrutan gene-

ralmcnte de mayores ~ol~rf os ~u~ los obrnros no califica-

dos, tnmbi6n <>S cierto qu 1J 'lU(:rl·rn rcciirlos por la misma r! 

laci6n jur!dica. 

Vemos tambi6n qu~ la divisi6n tan radical que -

exlat{a en ln ~nti~ucd~~ rc~~0cto a la prcstaci6n de scr

vír::ior.; profe~ion,1les y lo~; trabajos menual~s, ha ido des,a 

pereciendo y '.:ol.1r'ent•~ encont:r:r.:o:: une:. cifcrencia entre -

unos ':' otro!i por lo -iuc respecto ;;1 ll' f't"i:!parnci6n, capacJ. 

dat, conocimientos cs~ccinles, etc., pero sin que esto -

implir¡ue ~uc no tengan los mismos derechos al prestar sus 

servicios a la misma empresa ya que se encuentran igual-

mente bajo la dirccci6n y dependencia de otra persona. 

Por consiguiente tanto los servicios de las per 

son-:•s r;ue poseen un t!tulo universitario, como loe de loG 

trabajadores ~ue no tienen nln90n título, son necesarios

para lo~ fin~s de la empresa organi7.ada 1 para el desarro

llo industrial y comercial, y por lo tanto, son necesa---
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rias· tamb16n para el progreso econ6mico de cada paf s. 

En sus comentarios El C6di90 Civil de Manuel Ma

tees Alarc6n nos dice, que el contrato de servicios por 

jornal era una modalidad del servicio doméstico. As! es 

que en nuestro país no se conocieron jur!dlcamente los a-

rrendatarios de servicios, pero s! se practicaron. Pero en 

relaci6n con el trabajo humano no se si9ui6 la tradici6n -

rc~~na ni los principios del C6dlgo Civil Franc4s, lo cual 

honra a nuestros legisladores. De modo que el contrato de

trabajo es una concepc16n jurf dica nueva. 

2.- EL CONTRATO DE TRABAJO EN EL ARTICULO 123. 

En nuestro pa!s el contrato de trabajo es una -

figura jur!dica aut6noma de car!cter social que tiene por

obje to, cuando es escrito, que se consignen en •1 todas -

las normas favorables y proteccionistas de los trabajado-

res. Es un contrato evolucionado como dijo Mac!as. 

Por tanto, el concepto subordinac16n para cara~ 

terizar el contrato de trabajo es indigno. El artículo --

123 establece un derecho revolucionario del trabajo era -

tutelar no s6lo a los trabajadores subordinados o lnde--

pendlentea en el campo del trabajo econdmico, sino a los

trabajadores en general, independiente o aut6nomos, 114-

mense jornaleros empleados, dom~sticos, artesanos, aboga

dos, deportistas, ingenieros Farmac~ut1cos, etc. Todos 
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los que prestan un servicio a ot~o est&n protegidos por el

orHculo 1?3 ¡ tambif~n los 1u11 trabajan p.:ira s! 1 con indcp~.!'.!. 

.'>e he>hlil por primera vez de contrato de trabiljo -

en la Constituci6n ¿a 1917 1 p~ro ~e un contrato cuya cvolu

ci6n hJ sido not~ble y al m~rgen ~el r6glm9n contractual 

tradlcion~lir.ta, c0mo contrato ce perr.on.:i~ dcsigual~s. 

El di~utado MBcfas 1 ol rcfcrirGe al contrato de -

trabaj~, solo incluía el trnb.:ijo obrero, 0n tanto ~ua la --

combi6n de Con:.:;t1tuc16n lo ;:;1r1plili ;il trabajo en <JCncr;il. -

El .:onsti tuyente mc,xic<1no <iprob6 un c::intrwto de tr'1bajo dc

tipo nuevo, de tipo social, ~ue no tiene ningón pmrent0aco

ni con 12~ loc~tlos ni con lo~ arrenda~lcntos de servicios, 

sino ~uc ~n una lnstituci6n nueva par~ tut~lar al trabaj~-

dor. (5) 

5.- EL D~RSCHO nEL T~AílAJO. 

La naturalPza ciel der~cho ~~xicano del trabajo,-

fluye Jel •rtículo 1~3 en sus propias normns dignlfic~do--

rns ce la persona humana del trnbaj~dor, en las c.uc resal-

ta el s~ntido prot~ccionistas y rcivindicador de las mis--

mas en favor de la clnse rrolctariacta. 

llu•·stro derecho del trnbajo, como nuev,~ rama ju

r!dicn ~n la Constitucl6n, elev6 idearios ccon6micos a la

m4s alt~ jerarqu!a de ln l~y funcional, para ücabar con el 

aprobioso sistema oe ~xplotaci6n del trabajo humano y al--

' can~ar en su dinAmica la socializaci6n del. capital. Por --

ello su car&cter sociul es evlccntP. 1 tan profundamente so-
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cinl ~ue ha ori~lnado una nueva dlsci?lina qu" a la luz de 

un rnalista dialtcti~o no pertenace ni al derecho p6bllco

nl nl dcr~cho privado, fu~ divisi6n dogmAti~a entre noso-

tros antes de la Constituci6n de 1917: el nu0vo derecho s2 

cial, incluyendo nn 6ste l~s norrn~s de derecho del trabajo 

:· de la pr·~vici6n social 1 rle c1':'!r1>cho al'.}rat"io y de derecho

ccon6mico 1 con sus correspondientes reglas procesales. 

La verdaclera nHtural~~a del derecho del trabajo

no raaica en su ubicación dentro de las tres grandes ramAs 

jut"!dicas de nunntro tiempo, sino en l<1s causas que oriCJi

naron su nQcirni~nto: La nxplot~ci6n inicua del trabajador

y en su ohjQtivo fund~~~ntol: reivin~lcar a la ent~dad hu

mnna despose!•la ('.lle s~lo cuenta con su fuerza de trab.:i jo,

~cjorar las conn!cioncs ncon6micas de los trabajadores. 

E:l der';cho m•'xicano del tr-Jbajo es norma exclusJ. 

va par,1 el trabajador: su instr•Jmento ce lucha para r~ivi.n 

dic~ci~n ccon6mica. (6) 

A).- DEFINICION~S LIMITADAS DEL DE~ECHO DEL T~ABAJO. 

El ~ocstro ~ario de la Cueva nos dice: 

"Entendcmo~; por c~erccho del trabajo en su <icep-

ci6n m~s amplia, una congerie de normas ~ue a cambio del 

trabajo humano intentan realizar el derecho del hombre a -

una existencia que sea digna de la persona humana". (7) 

~l maestro J. Jesús Castorena nos explica: 

Derecho del trabajo es el conjunto de normas que 

rigen las relaciones de los asalariados con el patrono, --
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con los terceros o con ellos úntre s{, siempre ~ue la co.n 

d1ci6n de asalariado sea la que se tome en cuenta para dis_ 

tar esas reglas. (8) 

Para el maestro Balt«zar Cabazos Flores el dere-

cho del Trabajo es un Derecho c99xdln.ad-:l.r--·7---a-rmtrnizC!oór-ae--
. ·--·-· ---· -·-----·- ·-·------------

los intereses del capital y del trabajo. 5in embargo, en -

la actualidad agrega podr~ resultar no s6lo inconveniente, 

sino quiz' equivocado, sostener que al derecho del traba'º 

continúa siendo un derecho univ~rsal. La necesidad de coo,t. 

dinar nrmoniosamrntc todos los intereses que convergen en-

li'IS P.mpres<Js modernas, requior-.? i:;ue el Derecho del Traba'º 

::irote ja no sol<1menta los drn:·echos de los obreros sino tam-

bi•n los del capital y los m~s altos de la colectividad. -

( 9) 

Derecho del Trabajo, es para el maestro Alfredo

S,nch~z Alvarado: el conjunto de principien y normas que -

rcsul.wn 1 t::n su a~rr,cto lncli vidual y colectivo, lai:: relacig, 

nes eritrff trabajadores y patronos; entre trabajadores en-

tre e! y entre patrones entres!, m~diante lntervenci6n --

del Sstado, con objeto dP prot~ger y tutelar a todo aquel-

~u~ pre~te un servicio subordinado, y permitirle vivir en

condiclones dignas ~' como zcr humano le corresponde para -

~uc pucca alcanzar su d~stino. (10) 

B).- ~Sf!NICION DEL ~AESTRO ALBE~TO TRUEBA URBIHA. 

Sl concepto de Derec~o del Trabajo que nos da el 

maestro Trueba Urblna es la siguiente: 
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Derecho del Trabajo es ol conjunto de principios 

normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden

ª reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos mate

riales o intelectuales, para la real1zac16n de su destino

hist6r1co socializar la vida humana. (11) 

--------------··---nCJerecho-<Jer·fr-.ib"alo-~---c:·Oñ-iOrme~-;:-a- deri~ici6n 

del maestro Trueba Urbina, es un estatuto exclusivo del .. 
trabajador y de la clase obrera para alcanzar los fines 

que establece la propia dcfinicién; de manera que este ob

jeto de la disciplina no debe identificarse con el derecho 

que tienen los patrones para exigir al trabajador el cum-

plimiento de sus obligaciones, como sujetos de la relaci6n 

laboral. Por otra parte, cuando en el articulo 123 mencio

nan derechos del cap! tal o empre.sari'os, ~stos no tienen C,! 

r!cter social y por consiguiente no forman parte del dere

cho del trabajo sino de el derecho patrimonial inherente -

a las cosas; capital o bi~n es de la producci6n. (12) 

4.- DE LA REGLAMENTACION Y PRESTACION DE SERVICIOS PROFE-
SIONAL.ES. 

Queremos referirnos tambi~n en este capítulo a -

la reglamentacl6n de la prestac16n de servicios de los pr,a 

fesionales a la necesidad que existe de reformar el art!c~ 

lo 4o. Constitucional para proteger y regular las activld,! 

des de los profesionales, pues en los t~rminos que est! rs 

dactado estableciendo que a ninguna persona podrA impedir

se que se dedique a la profesión industria, comercio o tr.! 

bajo que le acomode siendo lfcitoat pero sin reglamentar -

debidamente las actividades que requieren t!tulo para su -
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ejercicio, deja la puerta abierta para que los charlatanes 

y tintorillos continóen invadiendo las actividades profe-

sionales danando no s6lo la reputaci6n de los profesioni.a, 

tas titulados, sino tambi'n los intereses de todas aquellas 

personas que depositan su confianza en 6stos individuos. 

Consideramos que debe garantizarse en forma efes_ 

tlva positiva ejerciendo de las profesiones, prohibiendo -

que los llamados pr~cticos invaden las esferas profesiona

les que corresponden por derecho a los que teniendo como -

ideal el progreso y el deseo de ser Otiles a la sociedad -

en que viven y a la patria durante diez o m&s anos para -

ganarse un titulo que los capacita para cumplir sus anhe-

los y sus aspiraciones. 

Por lo tanto nuestra legislac16n debe prohibir -

que todos aquellos individuos carentes de preparaci6n y -

conocimientos cient{ficos, ejerzan la medicina, la aboga-

eta, la ingeniería o cualquiera otra profesi6n 1 Y• que ge

neralmente estos individuos llamados pr&cticos, no son si

no intrusos y gentes sin escrópulos que en algunos casos,

no les importa enlodar su nombre sorprendiendo y estafando 

a las personas que desgraciadamente caen en sus manos. 

Los profesionistas en cambio, son trabajadores -

especializados y preparados científicamente durante muchos 

a~os de estudio, que tienen un alto concepto del honor y -

que estAn capacitados para prestar sus servicios en forma

eficiente a la sociedad. 
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Se debe ror- tanto, r-eglamcntar- y mor-all;:ar- el -

eje~cicio de lJ5 profesiones, evitando tambi~n los casas

en ~ue alºunos ~e los mismos profcsioniat;is abus~n de su

clientela sln i~~or-t;rl~~ lR salud o los i~tcrcscs ~ue -

les conf!nn :l sus conocim10nt0s. Consiclc.r:mos que el méd_!. 

co tiene la obli~acJ~n ~"' trntnt" d~ r-cstituir la s~lud -

col ¡1"lc1C-nte pu0sto ;¡ ::u cuidado, r:ue el abog.:;clo tambl~n

debe tr~tar d! ~ue so i~parta justicia en el asunto que -

s~ le encomi0n~c y es!, tomhi6n los ~~m~s pr-ofesioni5tas, 

vn ~UP (ebcn h~~~r una e~·IC~~ ~pllcnci6n de sus conoci-

micntos p'lrc. ll 1 ·r;<1t" ci ohbnr~r- el m~jor re:rnltado "!n favor

d~ quien ::olicit~ sus set"viclos. 

Tamhiln es necesario ~u~ se dicten dizposicio

nes h:iciP.ndo "\H~ 5•! vuelvan a ~entir verdader-amfrnte la.!:. 

ti ca f)rofesir:>ne 1 •¡ 1·3 n•sponsab.1 lid.:id ¡ que los profe!:!io

nistas se ganen l~ vi¿a honest~~~nte como servidores --

científicos o dl.r'!ctor•:': intidectu;;lcs y que sean ótlles 

a ~·u pueblo. 

SerLl un qnrn paso acabar- tarnbi~n con el "coyg, 

tuje" y lti charlatancdo .~nrc. que los ciudadanos vuelvan 

a tener- una funci6n muy Importante ~ue cumplir dP ecucr

do con su actividad¡ así tenemos por ejemplo el pa~el i!!). 

portant!slmo que le corresponde desempeñar al abogado, 

pues ~ste es un verdadero m~dico social que·tiene a su -

cuidado la salud y las funciones de la colectividad. 

La reglamentaci6n ~ue de el contrato de traba

jo ha hecho el Estado, tl~ne por objeto protejct" al tra-
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bajador, y vemos que e~ta protecci6n se ha hecho extensi

va • los profesionl.stas, los cualet1 frf'cuentemente cele-

bran contratos destlnndos a la prestnci6n de servicios, -

1ucdando l!r,tor. contratos sometidos a la leg1slac16n pro-

teccionlsta y reivindicatoria del Derecho del Trabajo. 

Hemos visto pues, la transformaci6n ~ue se ha -

operado en la prestnci6n de servicios profesionales desde 

la antir1uedad hnst.<; nuef,tros d!a~ 1 y podemo:; decir que en 

la actublidad la preetaci6n de aervlcios de los profcsio

ni ~tas nn los GUe hay dependencia, constituyen un contra

to de trabajo. 

~stas caract~r!:.ticas son l:s que se~ala la Ley 

fed~ral del Traba'º al decir, ~uc contrato de trabajo es

aquel en ~ue una persona se obliga a prestar un servicio

personal a otra, bajo su rlependienci?.; luego entonces, si 

la :-ir~stac16n de servicios de los profcsionistas reúne dj_ 

chas :aractcr!stic~s, estamos ante un contrato de traba-

jo. 

Conforme el criterio sustentado por la Suprema

Corte de Justicia en los óltimos tiempos a trav6s de va-

rias ejccutoriñs, en las ~ue óice que los profesionistas

~ueden celebrar y de hecho celebran contratos de trabajo

cuando entran como emplendos al servicio de empresas o de 

particulares, y ~ue su trat~jo queda comprendido dentro -

d~ lo 01spucsto por el articulo 123 Constitucional, cons1 

deramos que los pr~fesionistas son Sujetos de Contrato --
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de Trabajo en todos aquellos canos en que al prestar sus 

servicios, reúnen los re1uisitos señalildos por la Ley r~ 

·~i:..,· -~· ::-h"lio como los de tr,1bajar bajo 1.:i dir'ecci6n 

y depenjencia de la p~rGona o empresa que bbticne sus -

servicios. 

Krotoschin opina con respecto a las profesio-

nes libres que en realidad, ellas no forman ningún grupo 

~special. El trabajador intelectual puede ser tanto tra

bajado"' depencl!.ente como trabajador independiente¡ puede 

ocurrir r:uc el médico, el "lbogajr;, el contador, cte., el!. 

t.~ contr,;tildo por un~ casa ~ara trabajar p11ra ella como

er.\plnado1 n,ue el ilrtJst;i h:iya sido contrat¡¡do como un em 
r~esario o una ~~encia, el escritor por un peri6dico, 

etc. Si en e~tos c~sos su ~cpendencia personal, con res

p<?o::to a honor.1rioc, volumen de trabajo, l:'.odo de ejecuta!, 

lo, etc., es lo suficientemente grandr. para calificar -

lo de empleado lo es¡ de lo contrario, ns un trabajador

indcpendiente. (13) 

Ln3 relnciones jur!~icas GUe existen entre una 

?0rsona que p~~sta un servicio y otra ~ue lo recibe y -

paga por ~l y ej0rce la direcci6n del mismo, constituyen 

un h~cho simple y sencillo al cual se aplican las dispo

sicionP.s d0l J~r~cho del Trabajo. 

Consideramos pues, por todo lo anterior, que -

los profesionistas son sujetos de Contrato de Trabajo y

que no existe razón para excluirlos de los beneficios que 

otorga a todo trab~jador el art!culo 123 constitucional. 
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Ya ~uc lo~ profesioni$t~:: ponen su onerg!a de trabajo, al 

servicio en emprcsado$ igualr.i•:-nte que lo:: dcr..!ts trabaja

dores, disfrutan~o eso s! 1c outnnom!n p~r'1 la apllcaci6n 

de ~u:: conoc1mi~ntos y de rcsr~to a su disnidad personal, 

cae~ e~ta por otra p~rtc, de que goz~n todos los trabaj~ 

r!orec ~c,n 9'!net '11 1 ¡:>u-es a ni nc:iuno ¡xir hurr.1 lde :¡ue sea se

l e pu~de obli0ar a ~uc re~llcc actividtdes indccoro~nz. 

Nu~stra l09inlaci6n 1 prot~~0 uniformemente al

tr~baj~dor, ya sea ~uc desarrolle un trabajo material, -

intel'!ctu~l o di? ;rnbo::: ''.)'~neron medinnte contra to de tra

bajo, Sn el trabajo intelectual nueda comprendido el de-

Los prof•:>::ionist<>s '1U!' presten rns -C>rvicio:. a una empr~ 

sa con la cual celcbrnn contr~to Me trabajo. 

Creemos ~ue decir trabajador, es decir indivi

due, ''Ue rali2.a un.-, :i.cti.vidl'ld dentro de li'c! socied.ld a -

suc ~~rtenece, y en fsta existen unos que carecen de co

ncdmientos cient!ficos pero ''UC proporcionan clementos

que ~on indispensables para la existencia de la comuni-

dad, y otros ~ue contribuyen con su inteligencia y sus -

conocirni•-ntos a une mejor prO'ducci6n y los cuales debido 

~ sus relaciones constantes con los dem~s trabajadores,

put>den convertirsi: en or ientaciores de éstos 1 establecie.!l 

tjo b conju9ac16n di: la materia y e 1 esp!ri tu y borrando 

barrPras o divisionns funestas que solamente sirven para 

entorp0c~r el desenvolvimiento de los pueblos. 
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CAPITULO 
-4-

EL DE:l·'.ECHO A LA SC:OURIDAD SOCIAL. 

l.- Teor!a de la Seguridad Social. 
2.- Concepto de Seguridad ~ocial. 
3.- Medios de la Seguridad Social. 
4.- El Derecho de Seguridad Social. 
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~L DERECHO A LA S~GURIDAD SOCIAL. 

l.- TEORIA D~ LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El derecho de previci6n social para los trabajado

res naci6 con el artículo 123 de la const1tuc16n¡ pero este

dcrecho ~s tan s6lo un runto de partida para llegar a la se

guridad social de todos los seres humanos. As! qucdadan prg, 

tegidos y tutP.lados no los trab.<ijadores, sino los economica-. 

m~nte d6bilos. Nu~str~s textos constitucionales pasaron de -

la previsi6n a la seguridad social, pues en la fracci6n XXIX, 

reformada, rl~l artículo 1?3 1 se consid~ra de utilidad p6b11-

Cc'.1 la P.xpo'"ici6n dn la Le~· del Seguro ~oci.:11 1 y r-illa compre.a. 

der.1 sl':guros d!" l 'l invalidez, de vida, de cesaci6n involunt~ 

ria del trabajo, de enferm~dadcs y accidentes y otras con -

fin~s anHogo!_:. (l) 

2.- CONCEPTO ~C SE~URIDAD SOCIAL. 

Vl Seguridad Social es configucada como "la pol!ti 

ca del bieneztac, generador dP. la paz social, b~sada frente

al a11gosto concepto de l~ 50l1daridad laboral o industrial -

en el m&s amplio de la so~ldaridad humana". {2} 

La seguridad Social, abarca no solamente los se--

guros ~oci~lcs y la asistenciñ 1 ~ino también el rágimen de -

casas bacatas, las cooperativas y mutualidades, las institu

ciones zanitarias y docentes, etc., tiene pues, un alcance -

mucho m5s cxtenf>o ~ue los seguros sociales, por amplio que -

se~ el ~mbito en que (:stos se desenvuelven. 

En un r.ent!do más restrinqido, como el que figura-
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en la Declarnd6n de fi lt:1del fia, ln r.e9uddad soci<il se pr~ 

pone "ase<iurar a C/:l~a trab11jadot" y pcn:on11 u SU .-:arc.10 1 ror

lo menos, medios de subsistencia qu~ les permitan hacer --

frente a cAda continQnnciJ ~ua ocPslonc ln p~rdld~ involun

taria de los lngrc!os del tr1Dajador o aue los rcdu~ca de -

mancr~ ~ue no pu~dn cubrir las necesi~adns rle su familia".-

(3) 

L~ Crganizaci6n Internacional rle Trab~¿o, dice que 

la 5c9uridad !Ocial siqnlfica "un conjunto d~ disposiciones 

legislativas, 1ue crean un derecho a dct~rnlnadas prestacio 

nes 1 para <letermin;!<i:::s i:ategodas de p1•rson<1s 1 en contin9c.!l 

cias especifict:1das. 

Este Concepto es m~s amplio ~uc el de SQguros so

clilC!s_pu0$to ~ue nbat"ca <iÚn las prc!".t.1doncs reali::eda:o 

por un servicio público o ~or la ~sistencia social. 

3.- !~f'.>!OS Dr: LA Si::GURIDAD !'iOCl!-.L. 

Lo~; m"dios princip<'lles por 102 cuales se realiza

la S••guridad Social son: 

a).- En el s~~uro social obliqator"io 1 ~ue la pu-

blicaci6n de l~ Organizac16n Internacional d~ Trabajo defi

ne como el slstema rogún el cual el derecho a la prestaci6n 

se limita a una categor!a de personas, que tienen adem~s la 

obligaci6n de p~~ar cotizaciones para costear el sistema 

y en el cual los medios particulares d~ subsistencia no --

afectan el derecho a dicha prestaci6n. 

b).- La asistencia social, 1ue consiste en un si~ 

t'.!ma costeado por la col1~ctividad, por el cual se confi~re-
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el' :'0rr.-cho .'I la f'!:"ü:>t1i:!1~n a un <Jruro de pi:!rsonc1s r¡ue no -

disronen ~e re~dio~ p~rtlcul~res da sub:istenciA. 

Al la~n rlc e~tas dos fi~ur1s tr~dlcion'llBs, la -

Or~enizaci6n Internacionnl de ~rabdjo enuncia· otras dos, 

~uc con sntcrioridad figuraban cnnfun~idns con cllns y con: 

e).- E:l ~~rvicio :)Úblico '~ue os un sistema id6n

tico a la asistencia social, ~r.ro no supeditado a la 

inexistencin de m~dios ~nrtJculare~ de sub~lst~n~la y ~uc

puede abarcar a la poblac16n en qencral; y 

d) .- E:l seguro ~oci<d val•intario 1 en 01 cu.:il el

dcr~;cho al i>enefir.i') . .i,,dva «el p;;'Jo ·1~luntc:r.io df! r:otiza

cion~~, '"ro a (~t]~ s0 'lnrn7a un: contribuci6n de 1~ co--

lectivi-:Jad. 

Lo~ ce0uros ~ocinlec h~n qxt~ndldo su campo da -

i'l'.)liC'JCi6n en cuanto <1 los ben'·flciariot.: y hun dej:ic.b, on

muchos pa!ses de :0r !e~uro: obraras, par~ convertirse en-

••:;-.,-;,:uros Generales''• 

Paraleln~entc hnn ~ej~do ~e contemplar en forrna

exclu~iva o r-or lo menos prevalente lo~ riesgos inh~rentcs 

el tr?.b.::jo" "-ccidente!: -•el trabajo y '!nfr:rmedadr:>s prof~~12 

nales", p~ra t1barcar t')~OS lo~; rieS'.JOS g"!n$.ricos j '.lCCrtl~~;,

en al::;una:o le']islaciones trnn abirndonado f'!l concepto rie --

ri~s00 sustituyAndolo por el de n~r:csidad, ónico cr!terlo-

11cept;;ble ¡:"1ra justificar los subsidios por partos, 1111ltri

l'l'.Onioi; y cargas l'.1e famj lia, r.:un cvidentt:•rcntc no pueden COL!, 

fid~rarse como riesgos. (4) 

La legislaci6n y la jurisprud~ncia, en la mayo--
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r!3 de lon p~!ses, han amplindo en tal forma el concepto 

de trabajndor 1ue el nóm~ro rle ~stos y do sus familins,

en ln~ sociedades contemporSneas 1 abarca ~ la casi tota

lidad de la poblac!6n. 

gn muchos p~!sc~ los seguros sociales se han -

i:fodo cu"nta de o::uc no c::invien~ lir.iitarsc a la ,3:::;istencia 

m6 lea de los enfermos, sino ~ue es preferible prevenir

las cnfcrr.iedat!cs. ;,1 lt1do de la asistenci,1 médica han d_!l 

sarrollado la medicina 'revQntiva, actividad Asta que 

t;Vldentt!r.iente f'.lxcerJe del f':",cc:anismo de un seguro o coincJ. 

de con una función t!?ica de la actividad asistencial -

del Sstndo mod~rno. 

Paralcla~ente a ~~te fen6meno 1 en virtud ~el -

cual los seguros sociales que constituyen en algunos --

pa'ses unt;s ,ic l<i!l pri1.1eras nanifestaciones del derccho

laboral 1 5e han transformado en instituciones de car~c-

ter m~s o ~enos acentuadamcnte asist~ncial. (5) 

~l maestro Trueba Urbina nos dice que la frac

ci~n XXIX del art!culo 1?3 constitucional, fue reglamen

t~cá ~n la Ley del Seguro Social expedida en el año de -

1943 1 creando el instituto mexicano del Seguro 3ocial¡ -

en la inteligencia de que la seguridad social, por ahora, 

no es un servicio p6blico 1 sino un servicio social en -

raz6n de la 1ntegraci6n de la persona obrera en el todo

social 1 aunque su finalidad es extender su beneficio a -
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los llam.;dos asalariados y no asalaridos, porque la luz 

de la T~or!a inteQral todos los pr~stndores de servi--

cios en la industria, en el comercio o on cualquier ac

ti vidñd 1 de ben 9oi.ar de 111 seguridad social, en cuya -

pro tecci6n quedan compr~ndidos los trabajadores no asa

larindos. ( 6) 

4.- EL n~RSCHO DE SEGURIDAD 50CIAL. 

El derecho de seguridad social es una rama del 

derecho social que comrrcnde a todo5 los trabajadores, ~ 

obreros, ~mpleados domArticos, artR~anos, toreros, arti~ 

tas, ct~portistas, ntc. pnra su protecci6n integral con-

tra lt>n continr:<:>ncii\S de sus actividades laborales y pa-

ro ;::?""nt:!i:;crlos frente a todor. los riós9os 1~ue puedan OC.Y, 

rri rl~s. 

~ntrc nosotros el ~equro Social es obli~atorio 

~ debe protn0ar cor igual a todos los trnbajadores de la 

in~ustria, del comercio, de cualquier actividad labora¡, 

en el campo, etc. p~ra ~196n d!a le seguridad social se 

haqa extensiva a todos los econ6mica~cnte d~biles. La -

'le9uddad social ;')rotagc y tutela a todos los trabajadS?_ 

re5 r~n ·,1 trab'3jo o con motivo de ~stc 1 desde que salen 

de su domicilio h~sta sue regresan a él y comprende se

quros de accidentes de trabajo y enfermedades profesio

nale:::, i;nfermf',d<ides no profesionales y maternidad 1 inv!. 

li~ec vejez y mu~rte y·c~nant!a en edad.nvan%~da 1 sien-
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do el seguro oblisatorio pAra todos l~s pcr~ones v•ncula

das por un co~tr~to o relncl6n de trabajo, lncluy~ndo a -

Sl :1rtículo 1?3 t:":n ~.~u fr.:1cci.6n :-:xIX, r:!icc: "se-

ccnsider3 ¿e utilidad p6blicA lA nxpedlci6n de lA Ley del 

~~guro :ocl~l y ~lld com?r~ndrrt ~n0uro~ Je l~ invalidez, 

de v! da, de c0s<·ci6n involunt.-,r~ a "el ·~r11l:J¿¡j0, ::!e cnfer-

madad0s y sccidentc5 y otr~s con fin~~ an~losos. 

'f ('n riu fr-acci6n ;-;¡:;<, n0:: ci:::0: .. \:.;imisr:io, scr~n 

consi~0rados de utllld~d soci~l la~ s0cl0dades cooperati

vas para l~ ccn~truccl6n 0e ~ ~as baratas e hi~iénicas, -

dt:?stinada::: o: ~·~~r éi(l<;Ui!:"ir';;.i:; ".'n :;ropic!é:d f"Or los trnbaja-

T2mbi6n encontr~mo~ en l~ fr3cci6n XI, del apa~ 

tado R del propio precepto Constitucional antes mencionado, 

Ln sequridad ~nc!2l so organizar& conforme a -

las sigu~entes beses mínlmRs. 

a).- Cubrir~ los accidentes y enfermedades pro

fesionales¡ las enfermcda~~s no profesionales y m~tcrnldad 

y la jubilaci6n, la invalidez,·vejez y muerte. 

b).- En caso ~e accidentes o enfermedad se con

servará ~1 derecho al trabajo por el tiempo que determine 

la ley. 

e).- L~s mujeres eisfrutar~n de un mes de des

canso antes de l~ fcch~ qu~ aproximndam~nte se fije para 
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91 pnrto y otroA dos despu6s del mismo. Durante el per[~ 

do cte la lactancia tcndr&n dos ctescanco~ extraordinarios 

por dfa, de media hora en cad~ uno, para ~rna~antar ~ sus 

hijos. Arlnm~!l disfrut<1r.fo ·ie <inist<:?nd<t medica y obste--. 

trien, de medicinas, ~e lyud~r r~r~ lñ lactancia y del -

servicio ~e guardcr!as inf~ntilea, 

d),- Los familiare:; de los trJbajRdores ten--

<lr~n d~recho a asistencia mt.~rlii::a y medicinas, en los ca

r,os y en lil proporc16n c;ue d~termine ln ley, 

e).- Se establccer~n centros p~ra vacaciones y 

~nr1 recuperaci6n, 3SÍ como tiAndcn ecnn6micas p~ra bene 

ficio de lo:> trñbajadore:> y su:; fC\rnili:Jrf!S. 

f).- Se proporcion~r~n a los trabajadores hab1 

t9cionPS barnt~s @n arren~amicnto o venta, conforme a los 

pr0sramas pr~viRn0nte aprobndos. 

tos econ6m1camente dfbiles deber5n estar prote

l]idos por <?l derecho rJe la !lequridad social, sin tomar en 

cuenta su calld~d de nsalnrlado o no, tutelando a los de

sh~rcdcros y en general a todo~ los seres humanos sin ma

¡or requisito ni tr~mlte. 

Creemos en el caso de ~randes bufetes donde uno 

o m~s abogados tienen a su servicio a otros abogados 1ue

cepenr•en de los duelos de esos buf!'!tes, de laz grandes -

clínicas que ocupan los servicios de varios m~dicos y los 

cuales dependen tambi6n de los que explotan clínicas, las 

grandes P.mpre:as constructoras que tienen a su servicio a 
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un cu~rpo de ingeniaros, y otras diversas empresas que tls 

nen a su dl~poslci6n los servicios de profcsionistas, que

trabaj3n continuamente al servicio d~ dichas empresas, con 

remuncr~cl6n fija, con o sin hora~1o 1 s~ les deban otorgar 

indemni:.,3cionnr. por tiempo d0 servicior., vacaciones y de-

rn~s beneficios derivados del contr~to de trabajo al igual

que los dem~s trabajadores, y lsÍ po~er alcan:.~r los bene

ficios que otorga la sngurided socinl, como trabajadores -

~uc son y a que tienen derecho. 
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COllCLU3IONl:f.i. 

1,- El orl~cn del Articulo 123 con~titucional se encuentra 
en el tercer: dicti'lrren referente "l proycct.o del a::-tíc!:!_ 
lo So. rle Constituci6n ven la discuston~' nuc se moti 
varen en el ~enn ~~1 Co~grcso. ' -

~.- El ~ro~ncto ¿el artículo l~~. naci6 de un 9rupo de Dl
¡:::ulildo:: Consti tuyent»f, 1;u~ su;iicron descifr~r el verdl!, 
clero s0ntido sor::iill '~º la n•voluci6n mf"xicana, 'JUe 11.!:: 
v~ba ~n ~us cntr1"~s como r~t~ inquchrantable, la de -
obten~r s"tisf~cc!6n ~ 1~ 5od ~e juzticia de la clase
obr<:::ra. 

3,- La ~~nst1tuci6n da 1917 1 fu~ l~ prim~ra en ~l mundo en 
consi~n~r rlcrcc~o~ ~ncial~s, positivos encaminados a -
"roteoer a lo:: cc:on6micnmé~nte d!bi l·~c. Ad como los de 
r•~choé conf>·•'Jrud::is en el articulo 1?3 p·:tra dcvolverlP.s 
o la clase trabnj~rlora la plucvalla proveniente de la
ex?lotaci6n sncular del trabnjo humano. 

~.- Cl ~r~{culo 1?3 ~onstitucionD1 1 encuentra su difusi6n
m.~s ,1rn:·lia en l<i TeorL.1 Intc~gr-ll del i.>f,recho del Trab!!_ 
jo del rnQestro Truab~ Urbin), ~a nue ~sta, es la pro-
funrl~ inveRtigqci6n jur!rlico 9ocial y científica del -
r.iencion;1do pn-·r:epto, -:¡ 11e !>lrvc de fu-erza dialt5ctica P!!. 
ra ~~cer conciencia en la clase obrera, con la finali
da~ de rnaterializ~r cus reivindicaciones sociales. 

S.- Lt Teoría lnt:egral C$ tnmbién, sintcsis de la lnvestig!!_ 
ci6n del ~erccho ~cxicano del Trabajo, de la historia
de l;¡! luchas prol~tarias, de la rcvoluci6n burguesa -
~e 1910 1 qu~ durante su desarrollo rccog16 las angus-
tias y el m~lestar de los campnslnoc y de los obreros, 
combatiendo en su ~voluci6n la explotaci6n en los ta--
1 leres y f~bricas. 

6,- Cl contrato de trabajo no puede cer equiparado al con
trato de mandato 1 por1ue en éste el rranéatado realiza 
~ctoc en nombre y repr~r.cntac16n del mandante, y en el 
contrato de trabajo el trabajador no ~ctúa en nombre -
y r~~rc5entaci6n de la otra r~rte, sino en nombre pro
pio; <;r.lem&s el contrato de milíldato puede ser onero:¡o o 
1r~tuito 1 pero el contrato de trabajo s~emprP. ~s oner2 
so, pues el trabajad~r sie~pre recibe el salario que -
le corresponde por su: s~rvicios, 
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7.- La prestaci6n de ~ervicios de los profcoionista~, ten!a 
en ln ;1nt1C)!1f'!t'fod un Cilr.'ictcr aut6nomo y el Derecho Hcm,t 
no ln Ancundrnba ~entro del mandAtum ~ue aunque dcb!a -
ser gratuito, permlt!o ~ue fuernn remunPrados los ser
vicios de loe pLot~sionistas tomtndo el nombre esta re
munr:rnci6n1 r'c "honor", 

R.- Con0i~eramos 1ue los profesionirta~ son sujetos de Con-
tr•lto de 7rablljO cuando prc::;tnn su::.- :.:crvicios a grandes 
cl!nicns, butetes jur!dicos, ~te. Ln Suprema Corte de -
Justicia hn~ta hace poco tiempo ha sustentado el crite
rio t';e ·~ur· lo!: profc:;ionii:·:c,tar. pU~!den Cf!lcbran contra-
tos de trabajo cuando entran como c~pl~ndos 11 servicio 
de ~ich~ff cmpr0!05 o rlc r&rtlculnr~~ y su trabajo ~ucda 
compr~ndido dPntrn d• lo~ ~ispucsto por el ert!culo 123 
Con1titucion~1. 

9.- f::l (.~erccho Me prr:~vi!;il,n ~,ocir.~1 ~~ra los Trab~j~dorcs n~ 
el~ cr:in r:l ,:rt!culo P? 1.;1)n:"titu-:ional; pero P:Stc dere
cho r,:; t;1n s6lo !"''Jílto df? !~artir..1 1 p:H·a l l~~gar a la seg,!;!. 
ridn~ ~r:ici~l ~e todo~ lo~ s~ras hu~Anos¡ :u finalidad -
~~ ~xt0n~er ~u bnn0fi~io a t0dJ cl2s~ rle trabnjadores ~ 
lo•. asdledac:or :·no :o·:-l;¡¡-1;,co:, ¡.o::·~uc .1 l~ luz de la 
7n~r[G rnt~~r~l ~o~o: lo5 ~r0:t~~orPs ae servicios en -
l~ in~u:tri;, rn el cnm~rc~o o Pn cuRlquier actlvidad 1 -

~~ben so:ar ~~ le se~ur!dn~ ~ocial. 
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