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f' R O L O G O 

La olase obrera a trav6o de la histori.a ba demostrodo aon su 

innegable combatibilidad la posibilidad de onveil"tir !il derecho on 

un verdadero llerecho Social, luch<rnJ.o por la desaporici6n de loa 

contradicciones de las clases sociules. 

AntP. lon múltiples c·,;.~lL:Lvs que an suscitar6n, el Estado -

se vi6 obligado poco a poco, a intervenir de manero directa en -

las diferencias sur3idas entre ex11lotedos y explotadores, ya que 

dichos conflictos en oca0i0Les hj cieron tambalear la estabi ~.idad. 

pvlitica económica y social del Estado. 

;.. Peflar de e::_:t:i, ol Estud:i en su afan de ser mediador entre 

unos y otro::¡, no aport6 ninguno solución a los problemas que se -

estab1m dando, lo que di6 or.i gen a lA organi zaci6n de los trabaj.2, 

dores :par<1 llacer frente a lA clase patronal y al mismo Estado, :¡a 

que éstos últimos por los intereses creadon y futuros, sobre todo 

en lo econ6mico, representaban uno verdadera alianza. 

Ante ósto ponornma el Estado emptiz6 3 legislar on materia lf! 

boral, pero tal legklaci6n carecía de tod.a gorantiu para la cla

se obrera, teniendo ostoti lJ.Ue seguir sometidos o la oxplotación -

del rligimen capitalista y ser explotados en forma iMpune, ya. que 

contaban con la compllcidad del mismo Eotodo. 

La República Mexfosrw ful: eGco1wrio de conflictos entre obr~ 

ros y patrones, siendo los más importantes y de resonancia nacio

nal e lnte1113cional loa acout.ec1do:J en Cunanoo ~cnora er, el ai:o -

de 1906 y en RÍO Blrw.co Verucruz en 1907, lo lue di6 origen a que 

los dosposcidos se organizaran cou ol exclusivo fin de protegerse 

de suo explotadores y del Estado, que lejos de interven1r favora

blemente se convcrti1o1 en c0m1)lice de lo'; g1•ande:c. c:i1it!Jles. 

Ecrn vo11ti.;a podrio renu!lirsc de b siguirmto m11h,r<i; ex.i;oli.!!, 

ci6n 1 sometimiento, pernecuci6r:; ;¡ martüio de los trubajodorcc., -

cori."llpci6n e ineptitud. óidmii.iStI'8tiv~s ;¡ subordil,adón com,::lota 1:1 

los interes.;:s imperialistas. :;i:; ll.Lcie roi¡ ¡:;rni..dc:; cor;c0ci<rnea a c1!. 

pitales ext1·anjeros d.uraute el lLiru..ido i.·orri:i:iato, .Juracte clicho 

periodo, el }residente Díaz embriagado pc.r le: ilusión Je ec.,.1: b~ 

ses para un capitulismo "nacional", ien plenu er:, iml?erialisoé1l, 

no s6lo adm,;,t16, sino que favorsci6 .;u1.mto rudo el aser,tau.ien'~o -

en la República !.!e:xicana de ca:¡;it;Jles ext_anJ'"ro:;, ::orno !llera pro

longaci6n de los tru~:ts norteamericanos, dar-do ce>mo resultado las 



facilid,1des ol saqueo de nuestros recur·sos natuI.•óles, a e1;;to hay -

ciue sumar que durunte la dictadurn pcrfiristo lmbo tuda clase de s~ 

orificios pur" los trubajador·es y para el pueblo er. p;en.eral, 31a quo 

lo camarilla autocratica contnbc cor. i;;edio.s de movilL:acl6n de sus 

huestes rerresivas p;;ro acDll1;r "on c·,liente" l':i inco:dformidad po;,!! 

lar que se manifestaba yo er. mil für~1.,s. Sob1u esto último, la hio

toriél le volv.;_.~ 1>1. c:.1~·~r. por 1:· :.:~L•t<:i, :u•JG LJ tl~:~•._,,,1:"'' ·1c 1
' ··' .;.;. 

do destruida por 13 Revoluci61. 1.:e.,·1cJ:1a. 

Y lleg6 el mo~ento de ~a cxplosi6n, en 1910 se inicio el raovi

mlento armado que culmino con el triunfo de la Hevolucllln, al consQ 

grnrse los derechos -:; lo ideologfa de loa constituyentes de 1916-17 

c:rn el articulo 123 de la Com·tituciér: l'clitico-Sociol de ln Repúbli 

ca Mexic :rn s. 

For rri:-:cn vez en le !iiGt0d.:i -Universal CJ.Uedon co:,:..;;Jt;rados en 

est: C:1rtu i.'.a.:.;:::ta la idenlocfo en mateia labonil y IJroces:.il de coiuo & 

do be ret_;lao-:n tnrse p~; rn tutelar, p1·otecer y reivindicar o lo el ase -

trabajndora, la finalilacl esencLl del Constituyente fué que en el 

Artículo 123 Consti tucionol quedaran inscritos las bases pélrll J?l.'Ot,2_ 

ger al trn .ajador del :¡:atrbn o de 111s empresas. 

-.-
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CAPITULO PEIME.00 

LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVES DE LA HISTORIA 

A).- EPOCA ANTIGUA. 

Las tribus n6madas luchaban contra las inclemencias de la -
natm•aleza, se agruparon con el fj u de protegerse mutuamente¡ con 
el paso del tiempo se volvieron estacionarios bajo la tutela de -
un jefe de tribu ~uien era el qud acumulaba los mejores trofeos -
de caza y riquezas de ~quel entonces, surgiendo as! la desie,ual-
dad en la"s labores y la 'JC1)1otaci6n del hombre. 

El Dr. Alberto Trueba Urbina cita en su libro "Nuevo De re-
cho del Trabajo" al profesor faul Fic, el cual hace una reseña de 
la evoluci6n hist6rica del derecho ñel trabajo industrial y dice 
que ya en el Código ~e Hammurabi 2000 a.c., se encuentra reglame~ 
tado el trabajo libre, asl como el salario de los jorIUlleros oua~ 
do son alquilados, el salario de los artesanos, tejedores, sastres, 
carpinteros, etc. 

Mario de la Cueva, profesor de Dez-echo del Trabajo er: su o
bra "Derecho Mexicano del Trabajo", dice que con!oX11e fu~ desapa
reciendo la esclavitud se inioi6 el trabajo libre,· principiaron -
los hombres a prestar sus serYicios mediante un contrato que hubo 
de regular los derechos tanto del que prestaba sus servicios como 
del que lo utilizab11, estas normas eran por supuesto distintas al 
actual derecho del trabajo (l) 

Periodo Romano.- En Roma las relaciones obrero-patronales en 
un principio no estaban reunidas en W1é disci;lin~ especial sino ~ 
que encontramos sus antecedentes en el derecho político y en el d!, 
racho de dominio, en virtud de considerarse el trabajo como pro-
dueto del esfuerzo fisico del hombre susceptibles de apropiao16n. 

En esta ciudad desde su !undaci6n eL el año 753 a.o., hasta 
la muerte de Justi:uiano en el año 565 de nuestra e1•a, estuvitJron 
en vigor las instituciones juridicas mas sobresalientes del dere-· 
cho. 
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el trabajo se consideraba como denigrante para las personas libree, 
quienes se dedicaban a le guerra o actividades religiosas, todo lo 
relativo al trabajo se dejaba a loe esclavos. 
Los Colegios de Artesanos de Roma.- (Collegia Epificum) el origen -
de estas instituciones se encuentran on la reorganizacion de la aa
clavi tud que hizo Servio Tulio, loa collegia tiJvieron escasa impor
tancia durante la República, no podian poseer bienes propios pues -
no gozaban de pereonali.dad jurídica, en uz1 principio mas bien t;enian 
un CAl'acte1· religioso y mutualista q~1e prcfe1Jional. Loe nrteeanos -
fueron derI'Qtados por el trabajo de loa esclavos, Julio Cesar los -
disolvio y posteriormente reaparecidron en la época de Augusto el -
cual expidio una Lex-Julio aometioudolos a una nueva reglam0ntaci6n 
en la que subatHutt13ó el oistem.a de la libre formación por el de -

autorización pl'evia, Marco Aurelio y Antonino el Piadoso les conce
dieron algunos p.riv11'3c;ios posteriomente Alejandro Sovoro hizo una 
nueva organización delimitando las o~upaciones y permitió que cada 
Collegium hiciera aus propios est:1tutoa y a pesar de esto no llega
ron a formar verdades corporaciones de artesanos, ya que predominaba 
el espiritu religioso y mutualista. 

Roma no ofrece una legislación de conjunto sobre la organiza-·
ción del trabajo libre, pero si le debemos a los jurisconsultos im
periales la distinción entre la Locatio Conductio Operaria y la Lo
catio Conductio Operarum, que ha influido en la construcción moderna 
del contrato de trabajo. 

Fué decreciendo la esclavitud, se rué gonbralizando el comercio, 
apareció la doctrina cristiana fomentando las manumisiones y originó 
que las personas libres se fueran dedicando a actividades en favor -
de otras y como re::mltado surge el tr·abajo aJeno. 

Podemos decir que en el periodo r~mano existieI'Qn 4 formas de -
reglamentar el trabajo: 

~.) El trabajo dominical.- El esclavo estaba dominado por el se
ñor o pater familia, por lo que aún no existia ni.nguna relación labg, 
ral y el fruto del trabajo pasaba íntegramente a poder de la máxima 
autoridad, por tal motivo esti:i fo:rma de trabajo no tlt)ne relación -
jur1dica sino que queda comprend.ida dentro del derecho civil cone!!, 
pondiente a la propiedad. 
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El Derecho de Familia.- Todos estaban sometidos a la voluntad 

del pater, incluso loa hombres libres, alieni iuri,i. Todas estas .PEI.!: 

sanas tanto las derivadas de la iu m~nu, de la adopción, del vinculo 

familiar, no tenían capacidlld para coutrrJtar a:i.no que e:::1taban ao11et!, 

doa a la voluntacl del jefe supremo. Con frecuencia él concedía pecu

lios a sus hijos quedando con ello au • ._. J. :rndos para concertar rela-

ciones de tNbajo por su cuent8, pero o.l producto se integraba al d~ 

minio familiar, esto es, se consorviú '1 la ademptio peculli o derecho 

de reingresar a su dominio los biorHoiJ que obt\.tviera el hijo. 

Por Derecho Contrnctual.- Esta forma apareci.ó en la manumisi6n, 

es aquella en la cual los esclavos adquirían la lioertod por voluntad 

de su :¡.>ro pie ti:lr1o. S:i. el due!.o dese• alis mt1nuroi t:; rlo manifes tflb& su ".9. 
luntad mediunte unu serie d.e condiciones como por ojemplo, quo ol e,!l 

clavo debía seguir) A propurcJ.orrnndo s~s sin'Vic ios p6X'SL•!1t1le s como 

tr1Jbajador ain pagarle un salario, si sa aceptaba 1 se comprometía iua 

jurandum 1 es decir modianto juramento, Le.a prestaciones que se co111pr2 

metfa el manumitido realizar eran de dos clases: 011orae officiales y 

Opel'ae .ra·briles, loe primeros eran trabajos domésticos y terminaban a 

la muerte del amo¡ los aogundos eran lo.e que realizaban según el o!,! 

cio arte o profesión a que se dedicara y la actividad desarrollada -

pod1a ser utilizada por el patr6n 1 ya sec1 para si., areendandolo, he

redándolo o vendiendolo. En los doa casos el sef1or s6lo le daba vi-·
vienda, alimentos y algunos donativos. 

Prostaci6n de Servicios.- Existían varias formna, ~ero las pri~ 

cipales eran La Locatio Conductio ÜJ>erarum y la Locatio Conductio 0-

peris, la primera era el trabajo que prestaba una persona a otra me

diante una retribuci6n espeoifica 1 por determinado lapso que genera! 

mente era por u.o dia, corriendo loa riesgos del trabajo por cuenta -

de quien recibía los servicios; la eeE¡unda !ormn consistía tin 1'' 

taci6u de servicios ya no por jornada sino por la elaboraci6n de un 

producto a cambio de un precio estipulado, corriendo los riesgos de 

la empresa por quien prestaba los servicios, por lo que no impo1·taba 

el tiempo que emplease para terminar el trabajo. 

B).- EF-OCA MEDIEVAL. 

Las Corporaciones.- La Epoca Medieval se caracterizó por el f\l!i 

cionamiento y orga1üzaci6n de las "corporac.iones" 1 el sistema de p1':2_ 

ducci6n estaba limitado• solo era para los conocidos y el vecindario, 

esto explica el celo y orgullo que ponian en la colid11d de loa pro-

duetos que elaboraban; creando asi el régimen corporativo, que es el 

sistema por el cual los hombrea de una misma profesi6n, 
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.. ~.oficio o eaper.i.alidad se unen para la defensa de sus intereses -

comunes en gremios, corporaciones o guildas. Aparecen en Francia 

en el siglo X, declinando en los siglos XV y XVI al aparecer nue

vas relaciones econ6micaa. 

La corporación era una u.n6n de pequeños talleres o pequeñas 

unidades de producc16n ,9ncada una el propietario e1'a el maestro a 

cuyos ÓrdoneFJ estaban los trabajadores llamados "compañeros" y ·-

"aprendicoa", la fi.nalidlld que pei•s&guin era la siguiento: 

A) Def•~nder o l. mercado cor.tra le::: ::xtl""''·ºº. 
b) Impedir el trt.Jbajo a quienes no formE1ran parte de fÜla. 
c) 1V-ltar ln libre concurrencl 11 ent.:r.e los m11estros. 

d) Loo gremio.; se enconl;raban pcrfectamonto delimitadon. 

e) El núme1·0 de los talli-rca se f;l.jabr; seg;ün laa necesidades 

do la ciudad. 

Para !'('alizar J.o anterior lo ree;lamentabnn metliante ol consejo 

de los maestros, quienos rüdac taban sus esta tu tos, .fijaban precios 

1 controlaban en flü.L'la la pronucci6n. 

Las c:orporncioner. lll)l'irecie:ron despuós del portado de 111s inva

siones y fueron conociuus on F .rancia con el nombre de Coriw 1.le -

métier, f\lnc.ioll!1ron dUJ.'tm te los siglos X y su ai:-ogeo .fué en el XV y 
XVI en el que ampozaron a declinar :por cau1rn de los nuevati relaci.o

nes economicas 1 las mas !lo1·ociente fueron las dl:l Flor-e!!cia y llure!!! 

berg pues alcanzai~n fuerza politicu considerable y contrib~yeron -
al progreso de las ciud1J<les. 

Una persona no podía pertenecer a dos corpor·aciones n;i ofrece¿;: 

se a ter:.lina1• u.n trnbajo que otro hubiese principiado, los compafie

roa trabajaban a jornal o denta jo, teulim dispociciones sobre un -
salario jilsto, on este ca pi tul o se h8 querido encuadrar el derecho 

del trabajo pues es indudable que las l~laciones entre maostros, -

coinpaüeros y aprendices eran de trabujo, las .ree;lns dictadirn en be

neficio de los aaalariudos eras norma::. protectoras del inter•és de -

los maestros y del taller del que eran prcpletarios. Las :relaciones 

entre los mineros y el due:•o dt:J la mina fué en realid¡¡d un derecho 

del trabajo en razón de que la minA exir:;o un empresario a cuyas ór
denes trabajan muchos obre1oa. Con la sumisión de los compañeros y 

aprendices a los maestros y la falta rle una vía jurídica paro hacer 

valer los derechos que los hubieren podido corresponder, di(:. como -

resultado que en algunas ciudades llegaran los miembros a adminls-
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trar justicia en loa asuntos que les afectaban, siendo siempre !a

vorecidos los dirigeJ:.J.tea pues los tribunales estaban formados por

maestrcs, al transcurrir el tiempo rué mas penosa le condici6n de
los compañeros, pues pa ni 11 et; al' a ¡¡¡w; ·'Gro ers casi aiempr·ll al oc~ 

!JO de la vida llegando a conside:ru) :.•j como patrimonio de los an-

cinnos, ea entonces cuando estall6 ·u lucha de clases. en el siglo 

XIII los compaüeros formaron uc;ocLciones especiiüen trmto er1 Fra,!?: 

ci? ccmo en Alemania. Los motivos princ1pa1c¡; que originaron la -

desaparición del régimen corporativo y su r;ubstituci6n por el sis

~ema capitalista y la ec-:mon1lu llllcional se debio u que l¡¡ produc-

ci6n cor1~rotiva se hizo ineuficic•nte pa. a satisfr.1cor lds noceoida

des de loa homb1·e3 y ;:-ueblon ucl<Jm:•R 'i..'.lJ' •1'18 ngrecar las relaciones 

de loo estados entro si, el comercio crec:i.cnto por las nuevn& rutas 

a concecueucia Jel descubrimion to tle A.mericn 1 el pro¡:;rc .:;o do las -

ciencias y de la técnica• el deson·ollo del capital, etc., los gobie!: 

nos viendo un movimiento rt!Volucionari·o prolübloron las corpo-·----

raciones ejercieudo uno persecuci /Su se7e rn, ra z6n por ln cunl ou -~ 

in.fluencia en el desarrollo del derecho del t.rtt1rnjo fuf:i escasa, --

fué asi como Inglat"n'a on un seto del parlamento fu6 lo prirne1· --

naci6n que destruyó lo corprJl'.·1ci6n prohibiendo a los. ¡,;uildas poseer 

bienes y confioc6 sus propiedades on beneficio de la corona, los -

hombros de los sislos XVII y XVIII compone rrodos del idoul liborul 

no toleraban el monopolio del trnbajo, ol derecho natu~·al proclamó 

el derecho nbsoluto n todos los trabDjOs y consideraba contraria al 

principio do libt!rtod a tod.o, Ol'blrnizaci6n qLte impid.ie::-a o estorbara 

el libre ejercicio de aquel derecho, J fuó on febrero d"l 1776 cuanclo 

se pxumulg6 el Edic1:o de 'l'urc;c't. ·;u;,r~·r.i<>ndo lao cor;-o;·:"'.'.,;,;_..,s :.¡;u{; 

el decreto 2-17 do marzo ele 1791. qulen acabo con ellas mediante su 

articulo sbptimo que!;!acin " A porti.r d01 pri:nero U.o Abril, todo hoE) 

bre as libre p111·a dedicarse al trabajo, pro1'esi6n arte u oficio que 

estime convonj.onte, pe ro es tara obl it·ado a proveorse ,Je un t)fJr'DÜflO, 

a pa¡;;sr impuestos do acuerdo co11 las tarifas si¡:,uienteG y:.8 eonfor--. 

marse con los reglamentos de policia que existan o se ox¡)i<ia.u er; el 

ful-uro" (2). 
Con esto se ucabo el mone>polio d~l trabajo por oedio de las corpora

ciones, a esto hoy que agrega1• que con el t1'iun4l.o de le Ro·voluci6n 

Franclisa se desar1·0Uaron las tendencias indiv·idualistae y liberal 
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Laisses-Fail'lt, Laissez Passer 

que es la !61'111u13 del liberalismo triunfante, loa d9lllas paisoa euro

peos tomando el eJemplo de Francia despues de 1791 a di.fnentea in-
tervaloa p:rohibieron lsa organizaciones corporativas. 

Con la deatrncci6n dó las coppo1·aclones aa fué desarrollando el 

ca pi taliamo y la i.nduatria, le. burgesia tenia ya la experiencia de -

las luchas sociales de la edad y de la i~voluci6n. por. esta razón se 

pxobibi6 la organización de los trabajadores, como consecuencia de -

asto el trabajador qued6 aislado !rente a su patrono, la igualdad. -
BWlada a la idea de libertad individual, ttl.:>.1.'ius del dolrocho na·t;ural 

d.i L ' l i d , , ll~ ¡. v motivo a que as relac onea e trabaJO se rigieran por m "J.·fJY -

Civil es igual para todos" O ) y l!\ teor!t-. ers que "Todos lo:J ~ene.broa 

son iguales", raz6n por la cual no pudiera existil· una legislaci611 -

profesional, ni una 1egielnci6n d'l clnaa y qua las i·1ll11cionea de tr!! 

bajo hubieron do regirse por la Lay Civll¡ por eatoo rozones ol con-

trato llamado "Arrenddmiento de obrG y de Industria" fué regJam<mta

do por el C6digo Napoleón". 

APARICION DEL DElIBCHO DEL TRABi\JO.- Al ser establecido el sistg_ 

118 individualista y libernl, los noble.:; perdieron sus priv:l.legioF.lt -

se obtuvo una liberaci6n trA1rica do; los ci:impes11l!)S que -"ll'a el apoyo 

principal de eu pod.er, se sua7i to u;ia lucha entr~ la bu:qi_;cieia y loe 

artesanos en la cual triw1f6 la prirncrF.i ~ por x·azoneo economicas loa 

mreados se !uerón entregandr; paula t5.nau1ente o. la burgu0sío.; qni6n 

proporcionaba a loa clientes un prod.-,cto mao barato, list;o ¡,;uu ss

tistacer las necesidades y si ao sum.n a e;;to 11.1 p:ropagandn~ lo vis
toso de su presentación, todos estos l!lotivos fuerón hacier:clo que -

proeparara la inrluatria y al mismo tiempo declinaban los pec1ue:ños -

talleres, dando por l'lf!Sultado qw~ el artesano fuese a buscar ocupa

c16n como ano m.aa a lun fnctorias de la lmrp;eaía, dando con esto a 

l.11 divioi6n dei loe hoW'll!:':!s en poseedores y despoaeidos. en capit9-

listas y proletar.ioo. Al surgir ol in·oletnriado di6 princip:1.o tu1a 

nueva etapa en la luch11 soc:l.lll, ~mrglondo una oposici6n entre cada 

una de las clusea y ea p:rec1.ailmente es t;as difernncias de posici6n 

entre ;prolotoriado y bur.'~~deia f¡_¡vorecida por Laiesaz-pFrnser del -

liberalismo triu.n.fanto. 
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para calmar la inquietud de las clases laboriosas, a su vez los pro

letariados como tma conquista violenta logrado por la fuerzo que PI'2, 

porciona la unión y como un esfuerzo final de la burguesía para obt2 

ner la paz social, fué en Alemanié.i dor,,:e puede rioguil·<HJ ln evolución 

del derecho del trabajo, pues en lé1 ;; !.l.'8 de Bismarct en ln constitu

ci6n de Weimar y en el' ueracho naci' al aocialist:i presentan clera-

mcnte las modificaciones sucesivas 1ue al mismo tiempo von enrique-

ciendo el derecho del trabajo y fue en el :;;iglo XIX cou la ensefrnnza 

de· igualdad que ne desprenden de las obras de Rouosoau siendo tam--·· 

bien una de las principales basos del socialismo, con estos elemen··

to~ el hombre de la ci.udod formatl.:i por el prolota l'ifido, por los com

pañeros y ar•rendices del antiguo régimen y por los mnentros y peque

ños propieta:eios arrui1rndoo que tenilhl mcyor cultura y mejor pre par~ 

ci6n que el c.:1.mpeGino, adquirierón poco a poco conciencia de que era 

u.na clase explotada, pues a d.üirlo sumen taba au miseria, se sentían 

sin protecci6n a :pesnr de que los contratos de trabajo deberian aer 

el resu.ltat.lo del libre acuerdo de voluntades, pero en la i•ealidad -

era el patrono qu1en fijaho las condiciones de trabajo, o esto hay 

que aumuntflr que no hl!::i.im les coJJtrat03 escritos lo que pormi.tia a 

loo patrones dttrlos pin• terminados a uu voluntad o bien hacian las 

mcdificaciones n su nrbitrio y que convi1lieran a sua intereses, si -

se aumentaba el númoro de proletario;;, disminuiau el salario y los -

exigion mayor ,jon1atla de trcib1i.jo, llegando los ir.duetriales al c~lmo 

de s1tl'll;itituir a los hornbr·.1s por menores de edad y mujeros en todos -

loo casos en que ln 1wturaleza del trnba.;Jo lo pe:cmitieso;. no tenían 

exi to on suo I'Qcl!lmaci e· nos por lo costoso de los procesos extraordi

nariamente lar¿;on, por toda6 estar; razones no fue ruuy propicio el -

avance d11l derocho del trabHjo; poro la oemillri ya habia germinaJo ¡ 

ompe7,abu a cr-ecer 01: un campo fertil. 

El profjI'l.'lGO del dorucho del trcbajr, se inici6 en las prj.maras -

re.fOI'lllas a la legiGlaci6n civil que fuá el resultado de los movimiea_ 

tos revoluc:i,onarl.os de Europa, pórticularmente tir1 Inglaterra, inic.ta_!} 

do esta 11aci6n el autentico dorec:ho del trabu,jo, eu los dem6s Esta"". 

dos Euro:peros se produjeron 1.nstituciones sim.ilares bajo la presi6n 

del pensamiento socialista, dando por r~·sultado r,uo estadistas Y lo·· 

gisladores se diernn a ls tarea de elaborar un dorGcho de trabajo y 

rull en Inglaterra en 1824 donde fué creado un ordena~1iento jurídico 

que englobó a la mayor parte de las insti tucionas que hoy in·tegran 
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ol derecho del trabajo, siendo ewnaJ•cado dentro del campo del dere

cho civil y regido en sus principioR basicos por el pensamiento in

dividualista y liberal dcnomine.ndooc a aquellas irrnti tuciones "De~ 

cho del Trabajo de corte liberal e :LndividuaU.sta" (4), Esta epoca 

corre de las rflVOl uciones euro¡;oras del s1glo XIX a la priuiera gue
rl'a mundial. 

En IngJatorre y Francia la concienci.n de cl1we-.empez.aba a ron~ 

cer, J.os sobermrntes palpuron la miseria como resultado de unu en-

cuesta '1ua orden6 el Gobierno Ingléíi ptirll conocür las condiciones -

de vida de lo:: ob1·e1·oa cu;yo re~:u1tnclo fné c0nmovodo.r, pnos lu jorn~ 

d.a de trabujo ero de 14 a 16 horar; 1 eoto l\;S parecio alnrmante to-

mando e_r¡ cuo1,ta quo loo salarlos eran bujoa 1.1 tal grado q1.w r.o la -

conoci11 cooo "aalori o de hamb2:'l!", tiendas de rayu, una fül ta absol~ 

ta de higiene en loB centros do trllbujo, 1'olt(1 de eux1lio en loo CQ. 

sos de uccidenLes de trabt~.jo 1 utilización do lLts mujeres y de meno

res de edad en gra.ucles p1'01J1.01-cionel:l, llee;ó n té!l grado es tu si tua-

ci6n que los polit.icoo hicieron notar que ln Galud do lOH obro:ros -

era grave y JMJG grllYC aui; lr. ut:i.lizaci6n lle mujüroa :r J'.J.iüos en J.a:;i 

.t:abricau, me1'l.t1ando lan rcr.er'Vau :wcionule::,, c01·i·iondose el peligro 

de que los :r:atodoe fuesen conv:i . .rt:i.<:wdose on un lm1enso asilo de el.\!, 

sea y capirn ooc:l.alc n de gene radon, :;icndo mo s corui10vedor ol in.forme 

que "º lH28 rindi 6 ol fs<wc:i:al Vvn Ho rn FJl F9y d_i:; l'ruo:!.a • "l cual ~ 

dacia: "Lu uti l:lzod6u del t.n1bu,j0 de los n:iúos agota prematurnme!! 

te el materhll humano y no está .l,:jano el dia en qi..10 la actual el.!!. 

ae labor1mte n.o tenf~n n11.!: r:;ul.Jfiti tu to qlln una maaa fisic1.1mente deru!_ 

nerada" (5), rostcrlonnent;o les leyes de Prusln tuvieron g1'on i.m-
por·canciu po:r su c021 tenido t ya que os tas consignaron un pril1cipio 

m11s hunwnc e: .. •• <;. L1·:iLo u los obreroti. 

Y loa rosultadoJ no se hicieron esperar, fué en Inglaterra en 

1802 donde se pro1:mlg6 bajo el r.ünlsterio de Roberto l'eol, ol Moral 

And Eenltil Act. que fu{, la fuente de inspiración de las leginlacio

nes continentales, El 9 de mayo de 1839 fué dictoda la primflra Ley 

del Trabajo, siguiemlole las leyes del 17 de ew~ro de 1845t 9 de -

febrero de 1849 y 16 de marz.o de 1856, geueralizandose en la mayoría 

de loa Eaf;sdos Alemanes ln expedición de leyes soüre trabajo, tenief! 

di> como normas principales, la prohibici6n de dar trabajo a niíioa -

menores de ocho a diez años, especialmente en las minas y en la in-
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dus tri a de la lana, para loa jovenes se prohibi6 el trabajo noctur

no asi como o los niüos, se marc6 como Wl deber el darles tiempo a 

los ninos para asistir a la escuela, se fij6 el domingo como dia de 

descanso aemunal, se previ6 un principio de vigilaucia do las cond! 

ciones higiénican de los lugares de trabajo, fueron autorizados los 

obreros a vigilur el cumplimiento do J .•o preceptos legaloa, in:l.cian 

dose asi el moviniento t'!n favor de L. inspecciÓl\ del trabajo. 

Francia siguio el modelo Ingll· y en 1841, promulg6 la Ley d~ 

Protecci6n a la Infanciv. Esto J,ey presenta ulgunos corE1cteres del 

derecho del tr·abaJo, reconoce que el r6gimen lndividualisto y libe

ral no dió los frutos que los autores predicaron; so dieron cuenta 

de que la diferencio entr-a las clases sociales es mnyor de lo que -

pudieran imsginarae y el resultado de esa d•)Big1wldad. ruó que los -

industrlalos hacían una ex_plotaci6n despiadada de la clase o1irera. 

Le !6rmula Loissez-faire, laiase~-paesor cobró cierta .cealidad, 

pues el Estado ya ne impediría la orgu:.i.zaci6n y la acción de loa -

trobajadores, pues estos con la preoi0n de ln h'.!0lga y el c0ntrato 

colectivo de trabajo buscaban mejores condiciones humonas y justas 

prestaciones. 
El derecho colectivo dol trabajo rué una necesidad del s.i.510 -

X.IX, por eso es que el derecho del ~.r,;bujo .l)Ueda decirse formado al 

lograrse las libertades de coalición y asociaci6n profesional, bases 

en que se apoya el derecho colectivo d1.1l trabajo. Lu lucho por alca!! 

zar la totalidad de las insti tucioneE del derecho del trobajo, de.Ni

cho colectivo del trabajo y derecho ind.ivi.dual del trabajo, derecho 

protector de los mujeres y de los meno.t'es y previsi6r. social, se ºº.!! 
dujo en opini6n de Durana y Jaaseud por verlos pl'Ocedimientoa: La -

organización profe~ional, lu huelga, la acci611 pol1tica mE1dümte CO,!! 

q_uista 1e curules e1: el parlamer~to y prop'lgando _¡:ropia J.e laG orgrm! 

zaciones obreras. Otros factores que ayudaro4 a la foI'!ll8ci6n del de

reCllO del trabajo fue de naturaleza ideol6gica, la cuol fortificaba 

la uni6n obrera hac:l.a una me ttl objetivo ror re ali. z11r. Duran<i y Ja u

ssaud los d.l.viden en dos corrientes. La p:imera fornod1:: por doctrinn11 

defensorDs del sistema capitalista dt' pr·od~cci6n y solo propusieron 

la introduccior;. de las reformas necesariad puru mejoror los condici2, 

nes de vida del tI·abajador, el prir.ci¡::al doctrinado 0s Sismonde do 

Sismon<l.i, uno de los iniciadores de la cri t:l.ca íll liberalismo econé>

mico. En su libro "Nowveaux Frincipee de Economio :F'olitique" sostie

ne efi co otra de Adam Gmi th que lo ve rdatle ra riqueza de las naciones 

consiste en la extensi6n de sus beneficios a todos y propuso al

gunas de las instituciones concretas del derecho del trabajo, -
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que fueron: prohibici6n del trabujo de los nilios, descanso semanal, 

limi taci6n de la jornada, derecho de coalició11 y obligaci6n ,p.cra la 

empresa de sostener al obrero parado, anciano, inválido o enfenao, 

por otro lado tenemos las escuelas alemanas que se cor.con con los -

nombres de Intervcncionicmo de Estado y Socialismo de Estado o de -

Cátedra. 

Los principaler; representantes son Hodbertus, La salle y los -·· 

profesorer; de las Universidades Alemanas, Wagner, Jchmoller, la in

fluencia de estos maestros fu6 decisivo en la actuación del canci-

ller BLmnrc~ y en consccue:.cia 0:i la for::naci6n del derecho aleman 

del trabdju y particularmente en h1 croacióIJ de los seguros Bociules, 

estile corrientes nlemmias no tuvieron ()Cogida en Francia de11ido a -

QUe se ues:irroll6 unn tendencia quq inici6 León Burgeois a fines 

del sit;lo XIX con ol 1.ombre de "Solidarismo", la cual cor1tribuy6 al 

p1Qgretio ·o L1 le¡_;isl<H:16r.. frances:1 de Gsos a::os, como la ley de 

accidentes de trabajo y la ley de sindicatos profesionales. 

Unu corriente m1zy im¡~orte :1ue ha cooper¡¡do a la evolución del 

derecho del tr<Jb:ijo es el sintU..::1i1ismo, <.J.UO es conoiderado como la 

teoria y prúctiea del movimiento obrero, olrn1·il bien si so considera 

el mate:r.ialismo hist6rico como base de la ideología del iuovimiento 

obrero, este mov1mi ento '' s el autor wateri:il del derecho del tr·abajo -, ' 

y cuar1do la clase tri1Lujadoru con<.J.uist6 ln libertad y el derecho de 

asociaci6n profesi6nol, de ahí uocicr~n las rosibilidades de lil huc! 
ga y el contrtito col•Jct;ivo de trabuJo que hm; peruitido a los trDba-

jadores elevarfw ti uno cotecor11J de i¡.:;u0ldé1d nl empresario y conve··-

nir mejores condicioi.r:10~ ele t:rubnjo. Los moeotro::: l<'r1rncis Durand y Jau-

ssaud h'JCen mencion c1el cooperativimuo .::ocio otr<i de lni3 ide8~; c1ue ha 

inflwí.do ., l·", 1'orn1>1ci6n .el J.erec:i.o del trabajo, el sind~cüi::-.r;;,.; fu~ 

un triunfo je loa obrcroG ingleses ol obtener el reconocimlentJ de 

sus G.ndicatos "'l'rade llni.ons y fué ei; Inglilterra ei: 1821~ cuando el 

Par1:11!lt:lltO :iccptó b liher·tgd let;~il de ~sociaci6n, et.te suct.::SO fué 

en el ~eriodo de lo revoluci6L Ca~t.stu como co~secuenci~ !e la in

dustriali~oci6~, el m5~uinis~o se llevó o costa de ve~ce~ g~sndas -

dificultades, fü11·br0c.ves invc:;tó l:.i primera n:[iq¡úná de hiLH' oi. 1761• 

que fu~ de,1¡:lazando ¡~·oco u ¡..oco el tr:ibajo !?l.'..lnuel, nos dice !~srx er. 

su "liistoriD Universal'~¡ -:¡,ua no cc::.oce er..i;ectíiculo o.ás es¡étntoso --

que la ruina de los tejedores marJuales i.r.gleL~0s 1 que v¡1 reclizandose 
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paulatinam-.nte durunta 9ffoa y ai;os hasta concluir on 1838 1 la hia

toriu nos dice qu~ era tal ol pavor que dta.Pel•taron laa máquinas -

que los obreros despLizadon d4istruyoron las máquinas y quema1:on las 

fábricas, moti.v<m•lo •:.uo en 1769 se dic1:.1ra la primera ley contra -

loe asaltos a las mliquinas y a la~; fJ "torios, eu 1812 se promulgó -

una nueva ley que im¡;onia la rena de ·~uert/3 a los destructores do ·· 

má'].uinas y como conaecuoncia fué lt. lucha por obtener el reconoci-

mi1rnto ñs sus sjndicatos y en 18)11 vot6 ol parlmnento lo I.ey de Be

uoo.'ic:i.encia. esta loy fué en contra de los lll'Od11ctores indopendientos 

al reducirlos el subsidio quo t>e pr·q:ord.onnba a los artesanos y s. -

personas éarantes de recurso a, se crearon las ca<>as (le tra.bajo que -

eran.::or.siüerarlas por 10s c.io.t'eros como 0~1rc1ües 1 BHto osc;a nituuci6n 

se org:miz6 c11 Lomres la co .. vencilrr- cardstn en 1839, ·el primer roau1 
tadc do esto convenci6n fué lo carta dirie;ido nl hil'lamonto con unas 

treacientas mil firmas aproximndarnonte 1 la cual cor.tenia un programo 

politico, unte esta 11ituaci6n la burguosfa y la nobleza h~stilizaron 

a los cartiotas obligandolos a t:rnsladarso u Birrninghan donde efoctu_!l 

ron varios mot1neo los cunJ.es fuero.u reprimidos con er,ergia, el par

lamento no aprob6 las 1·eticionos y ei1 181<2 nuevumente elevaron una -

segunda petic:i.6n ul Fnrlnmeuto riiforenLo a lu rrimorn, puo;> fJil asta 

cont;enia ademas de tipo pulitico un plun do accj.6r< flociul, por con-
se · 

siderarlo de lnterns tl.'at1Scrib&:1 uno de aun párrafo¡;;: In0laterr1•, Es-

cocia, Irlandt1 y Gules hoy milos do hombres que so mueren de hambre. 

Conscientes de que la llObreza es lu caut".>a princJ.1.ol de todos los -
crímenes, los fi:rnwntes observan con aso:nbro o inquiotud cuan poco 

se hace por los pobres, loE d6bile.:; y los ancianos, lon que suscri

ben, han visto con mayor lndignaci6n el acuerde de la H. CoBa 1 pol' 

el que se m::ntiene en vLgor la Ley de BerH1ficoncin, no obstunte ha

berse aportado pruebvs t~n numerosas del car{1ctor anticon~titucional 

del princ.ipio en quü se inapir.:1 y rese a '.'3\.l cárfictcr anticristia110 

y a las consecuencias cruelec; y hamicidas ·-iue ocorrea respecto al -

solario de los o'orcNs y a lu viJ.a de lon aúbditos clo osto pais. A 

.Pesar do 11' ni tuaci6;, espanto L;a y air. ejemplo porque n truvi6zu el -· 

pueblo, la muy n. Cosn no ha mostrado Li menor p;'opo:2si611 u raducir 

los ga:;tos i·fi~ilicos, cll smirmir los impuestos, ni fon:~rntor el biene2 

tar c;ene1·gl ... Los finua,1tes rl.e es tu re ~ioi6n denuncian que lo jor

nada de trobo~o, especial:;;ente er. las fát·ri..:3n 1 excedo del limite -

de las fue1·¡,ar, humanas y que el salario por UX• trabnjo que se _pres

ta en las malsones conüiciones de una fábrica es insuficiente P-ll'a 
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mantener la salud de los obreros y aseb'llrarles esas comodidades tan 

necesarias deapu~s de un desgaste intens.ivo do fuerza musculor., ••• 

Los qlle suscriben llarr.an la atención del r·irlumen to hacia los mis! 

rrimos jornnl\ls de loa braceros del cou1po y '"' sienhm presa ele in

dignación :31 contemplar los miseros sularioa de quienes velan por 

la altment:udón de toúo el pueblo., ••• Los <iue suscriben, lamentan 

vi visima:nen te la ex is ten~i3 de !os rn(.¡¡ d.i '!e:::-so!l monopcl los dentro 

del país ,y c0::1d.f'>n~r. con la mayor energía que se z!'aven con iIDil''n!! 

tos loo mercancios necesori.as de que es princi¡:.ol consumidor lo -

clase obrera. Son de opini6n que la :::~:il.ici6Ll de los ar,.rncclea del 

trigo no emancip1n{1 n los obreros de sus cade11<1s, mientras ul pue

blo uo conquibte el poder que suprime todos los monopolios y toda 

opresión.,, •• J,os que suscriben aeñalan los monopolios act;\lales -

del derecho dol sufragio, del p1:1pel rnonerlo, de la posesi6n de má-
quinas y do tierra, el monopolio de la p;ensa, loo privile¡_~ios re

liglosos, el monopolio de los modios d8 transporte y toda una mu-

ch.adumbre de monopolios y privilegios, demasiado numerosos _¡;;e.ro P.2, 

der contarlos todos. Todos estos m0nopoli.os son croados iior la 1e

gislaci6n de clllee". (6) 
Los obreros para pi-esioner nl Í'arlamento proclamaron el mos Sa,E; 

to que consistiu en unahuelgo geueral la cual full el fracuso por -

falta de or~anizaci6n de loa lide1~s y las difez~ncias de partido 

y rué hnsta el 10 de abril de 18'~8 cuando los cartistas intentaron 

un tercer mitin gigante el cual fné reprimido por la fllerzn. 
EJ. docurner.to mós impor·tnnte en la histori.1.J rlel movimiento so

cial fué el mar.ifiesto comunista que apareci6 en 18L;8, los obreros 

frranceses se percataron <e lo dificil llevar adelnc.te los planes ·

do lo::i socialistns <.11;Le;iorer; y que la liCeraci611 del proletariad.o 

solo podia ser obra de ellos mismos y fu6 asi como en frebrero de 

1848 estalló la revoluci611 apnrccicnrlo en sus ori(5etles c01.io una -

reivindicac:l6n de la pet1ueiÍB btll't:;UeSiél paJ.'D IUT.tic:ipar el. el fOder, 

mas no ero uni, fué la mase tr"k1jai.lora la <:ue hi/,0 triu:1i':n· 11 1'2, 

voluci6n u . .i.uidando a la uonu't1uia ,Y cstJb.1er.iendo b República, -

considerand~1 una victorb n:t imponer e:. el e;o"h,io1·nc1 provisic:wl a 

Ledru-Tivlli11 J Floco11, reprcuenl:autes de 1.1 cl,1se :neC.ia, a T,ouis -

Blanc y al trabajador Albert. 
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EFOCA DE BIS!li.ARCK.- A mediados del siglo XIX Inr;luterra habia lle
gado a la cúspide de su poder politice y económico, a diferencia de 
los Estados continentales de Europa que a¡,enas se ibsu reponiendo 

de las guei•ras y revolucion..;s delct ;'i:a.:r<i ;nitad de ese siglo y '11!. 
taban ¡,;reparandose para nuevas guer'I'~<i:l por cor.l'lictos surgidos de 
intereses políticos y ¡Ji.Jrticularmeut•;i econ6micos, situación que -
pt:ruitio a lnglaterrzi a c0nvertirsc en el principal abastecedor de 

los mercados de Europa. En la expoaici6n ie Londres de 1862 reve16 
qu~nningu.na !!ación poiía11- ci':·tenerse p·oductos industriales mas ba

ratos y q~e solo en Inglaterra se fabricaban, sin embargo Alemania 
empezaba a ritmo acelo rado a lndustrb lizarse ofrecie.Gdo notables 
adelantos que su industria entro en ,concurz·encia con la inglesa. 
A consecuencia de este progreso .. industrial so produjo en Aleoania 
un intenso movimiento obre1'0 impulsados por las ideas de ~ernando 
La salle y especialmente del manifiesto con:uni ata, en ningun pueblo 

eu1'0peo adquirio tanta fue1'za el socialismo como en Alemauia dando 

como resultado u.-ia marcada contradicci6n, pues la crecierite agita
ci6n amenazpba destruir la paz social y detener por huelgas y movi-

3:lienti:-s ob~ros el trabajo normal en la::; fáb:::.'icas¡ ante esta sltus
ci6n el Canciller de Eierro 1 que asi se couocia a Bi:;;;marck se pro
puso hacer de Alemanill .laprii:if: ni potencia mur:dia 1 1 'Oponiendo ol 
c~pitalismo liberal el interveucjQnismo de y.;Eatado en una doblo di 

mensi6n que era: Protecci6n a laindustria en la concurrencia en los 
productos extranjeros e intervenci6n en los problemas internos, la 

interveooi6n interna era con el objeto de contener el movimiento -
obrero, la uni6n de los trabajadores y el pensamiento socialista y 

por la otra parte en su intervei.clón estatal era con l1 mira de -
mejorar las condicione;;; de vida de los trabajado1'es 1 para darle me

jor forma a su politica Bismarck i)rimero pronIUlg6 e imruls6 un de

recho del trabajo que fué considerado ei. su é¡oca como la legisl!i
ci6~ mas complet~ de Europa y en segundo lugór 1 Bismarck es el au

tor de lo que se ha llado "Folitica Social" cu,y,:; man grande mani.íe!!, 

taci611 fueron los "Seguros Sociales". 
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Biamarck procur6 la protección del hombre marcando un limite -

a la explotaci6i1 de que era objeto, pero no admiti6 el elemento co

lectivo al no reconocer el interes profeaioMl, ni la e:icl.stencia de 

los sindicatos, Alamar.la inspirada e:~ .:;l universalismo de Fichte y 
a 

Hegel tendía deificar ol Estado y ¡, n11bordinar todo interés al na--

cional y colectivo, h legisla ci6n r:. 01 traba jo pretendi6 desconocer 

la existencia de las clases, sin r. .. JJprender que loa hechos no puedan 

negarse y qua el interés nacional nolamente se real iza a base de u

na· justicia social. El derecho del t;rabajo fué la com:pensución que 

la burguesía alen;aua ofreci6 a loe trubajadores 8 cambio de la paz 

y esto ya 'puede cunsiderarse como una conquistti dGl proleturisdo, -

gunque procede totlavlu de Ui.l Eat<Jdo que no tolera que la clase tr!!

bajadora 1 en lucha directa con la clase patroual, Jmponga las cond~ 

ciomrn de prest11ci6n de los servid.ca. 

Bn 1875 unidos 1 os dos frentes formula ron e 1 famoso programa -

de Gotha del cu11l ous punt;0s prlnt'ipales son; 

I.- El trabajo es fuente de toda riqueza y culturo y como, en 

general 1 el trabajo util no es posible miís que por la socied11d, au 

producto íntegro corresponde e la sociedod, o eea, a todos sus mie!! 

bros, debiendo todos éstos participar en el trabajo con arreglo a -

wi derecho igual y recibiendo cada uno sesún sus necesidades radio

nales. En ls sociedad actual los medios de trabajo aon roonopolio de 

la clase capitalista¡ el estado de dependencia resultante para lo -

clase capitaljsta; el estado de dependenclu reRultanto para la cla

se obrera es la causa de la mi seria y esclavitud en tod ;:, ci suu formas. 

La liberación del trabajo exige la transfcrmaci6n de los instrumen

tos de trabajo en patr.lmon:i.o común de la sociodt1d y la reglamentad6n 

por la comunidad J.el tr<JbuJO colectiv:.;, con tifec L.,i.;~.i'li1 '"' i.l.1.w l-'dL'Ltt 

del producto a las neccsidadeR generales y al re¡;arto equitatlvo del 

resto. La liberación del trabajo debo ser obra de la cluAe obrora, -

freute a la cual toda~i los restante clases no form.gn más que una -·· 

clase reaccionaria. 
II.- J:'artiendo de estos princi¡.:.iou, el Partido Ob¡;;¡1·0 Soclel1~ 

ta de A.lemar.ia se esfuerza por todos los medios legales por funder 

el Estado libre y la sociedad aodalista; romper la ley de bronce -

de los salarios por la distruccl6n del sisteDla O.e trabajo asalaria

do¡ abolir todas las formes de exrlotaci6n; eliminar toda desigua_! 

dad social politica. El rartido Obrero Socialista de Ale- - - -
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mania 1 aunque actué en primer lugar de.litro dol cuadro nacio110l, -

tiene conciencia del caráctr:r internacional tlel 1aovimieuto obrero 

y está decidido a CU!ll.t•lil' cuuntos dnberes se impouen por este hecho 

a los trl:lbnjadorei;, con vi atas u reali zur la frate.l'nidad de todos 

loa hombres. El Partido Obrero Sociali::it:,i dfJ Alemar;ia reclama, a -

fin de prepar3.r el camino B la aoluci6n de la cuesti6n social, el 

Astvblocimionto de soc\ed'.1tler: obreras ue producci6ll, ayudadas por 

el Esbido y bajo el ccntrol dGmocr.;tico del pueblo trabajador. Las 

aocledades de p:roducci6n deben ser fomentadas en laindustria y en 

la agricultur:i, cori tal amplitud, que el resultado sea la organiz,!!_ 

ci6n socialista del conjunto d,-;1 trabT.Jjo. El Partido obrero Soci:i

lista de Alemania reclama como base del Esk do, en su punto 4o. 
Supresión de las loyos do exct-J¡Jci6n, principalmente de los leyes 

de prens<J, r·~uniones y coulici.6n y, en genorl.ll üe todas las que ~ 

restringen la libre manifestaci6n de lé!S opiniones, libertad de -

pensamiento y estudio. 5o. Junticia aplicada pOl' el pueblo. Csrá~ 

ter gratuito d.e la justicia. 60. Educací6n general e igual del -

pueblo por el Eatado, Obligación escolar. Carácter gratuito U.e la 

instrucci6n e:i todos los establecimientos escolGres. La religión 

será declarada cosa privada. 

III.- El Fartido Obrero Socüll1sta de Alem:mi11 re~lamu en el 

r6gimen aocial actual: lo. La m11yor exten&i6n pJ!dble de loo :!e~ 

chos y libertades pol1ticaa, en el sentido de las reivindicucionea 
anteriormente citadas. 2o. Impuesto único y progres~.vo sobre la -

renta para el Est!ldo y laa comur.as, en substHuci6n de todos loa 

impuestos indirectos, espociulmcnte de aquellos c111e recaerc sobre 

el pueblo. 3o. Derecho ilimit'.ldo de coa_Jicifm. i:o, Jor:::,;'.;i de -

t:rabujo normal en rel!Jci6n con las necesidades de la sociedad, -

Prohibici6n de trabajar los domü.¡;;os. ;:,o. Frohi.bi.ci6n del trnh'Jjo 

de los ulñoa, ::;s5 c•1no el traba Jo ü .~ las mujeré:s rerjudicial para 

su salud y su moralitlad. 60. L'l:J protector'.l de la vid'J y s3Jucl do 

los trabajadores. Crintrol s:rni t:ido de los .'llojiJ::iientos obrvros. 

Vigilancia del trabajo e1. laG fábricas y t<illerP.s, usí como tlel -

trabajo a domicilio por medio de funcionarios elegidos ;1or los obrg_ 

roa. 7o. Reglamentsci6n del trabajo :reni tenci:-1rio. So. Ad.ministra

ci6n completamente attt6noma de todas las cas:is obrerai:; de asistencia 
y socori'O mutuo." (7) 



El principal punto de este programa es el reconocimiento ilim! 

tado del derecho de coalici6.r: 1 puec; sin derecho de coalición no G e• 
posible la formaci6n de fuertes Ol'ganismos obreros y sin éstos, la 

clase trabajadora no puede ejercer i.nf luenci n ol¡;;uua en la marcha de 

los negocios ptíblicos. Tomando ol i;io,.:t'lo de loo Trade-Unions incl "!'"" 
empezaron a consti tui1·se nwnerosas <'.:>ociaciones profesiom1lcs, ante 

esta asitaci6n evidente obtuvo el canciller que se votara en 1878 -

la, ley llamada antisocialista, cuyo artículo primero decía. "Quedan 

prohibidas las asocüidone& que, por medio de prop(ilgandas sociales 

dem6cratns., socialistos o "<'munif:":oo, se enderecen. al derrocamiento 

del o.rden pol1tico o social existente, Igual prohibición existe para 

cualquier forma de sociedad en donde ,diclws propagandas se manHie s
ten". (8) 

Bismarck había logrado triunfar de la embestida socillli.sta y -

conociendo la inquietud de las masas laborantes, creó la parte más 

importante de su obra, el Seguro Social, que es un punto culminante 

de su polf. tic a intervencionista y fue asi como en 1881 di6 a conocer 

a la clase trabajadora su establecimiento. 

Mas tarde en 1883 se cre6 el seé,"U:::·o ce enfeI'!lledades y en 18811 -

el de accidentes con el cual se evitó Alemania el pÍ'Oblema de la -

teoría del riesgo profesional 1 culminando su obra con el seguro de 

vejez e invalidez en 1889, los beneficios ~ue se produjeron para el 

asalari1.1do es uno de· los tilnbres de gloria del e ancHler y cualquier 

reforma a estas medidas encontrnrion en él un decidido opC!ii tor. 

Su obra se caracteriza según lo expuocto anteriormente, po~ -

un derecho del trabajo y una previsión social procerl.·~;;tes del Er;til 

do a cambio de su oposici6n sistemática al movi~ionto obrero, a la 
uni6n de los trabajadores y al pensamiento soclalista' y el prole

tariado con \l1l esfuer:c.o decisivo para que se reconozc.3' n sus agrupfi 

ciones corr:o rerresentativ8s de los ir:~ere::;.~:: pr0fesional0:> de loo -

trabajadores, pues hubf an cobrado sufici ecte C)..'}JOrie:;ci::l y sabian -

que el mojora::iiento de 10.:; condiciones tle traba~,) no vendría del EJi 
tndo y que tendrín que oe:::' ob.~o "uya. 

En :.l."!m'.lnia, Francia, Auct:rb, Béli:;ic.:<l y ,l0rr:1s pueblo~:; f.t'lnci

poles de Europa, lr; zoalidón, la hudga y la aso-;iaci6n profesional 

habían dej::ido de seC" fi¡r,uras .ielictivcc. los trnb:1~adores de Europa 
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apoyados en esta primera conqutsto luchaban porque so les recono

ciera la existencta legal de sus asociaciones y sindicatos y por 

la celebr11ci6n de contr.tos colectivos, pties Mauricio Hauriou ha 

indicado quo una de las grandes transformaciones juridic1Js de -

Francia rwlic¡¡ en la mentirn del contr11to iudividual de trob1i,jo 

y su substituci6u por un reglomonto <le fúbri.cu, formulado por la 

empresa y ol ciue los trabajadores debian adherir, pero na discu

tir. Se avec:Lnnb11 un periodo do lucha de clases duronte el cual y 

a pesar del reconocimiento que hizo el Estad.o de la legitimidad -

.ie las or51mi:.rncioneo sln:licrJles, los empresarioa lucharán a su -

vez poi· hace.t' frocazar lus huo1grw y por evitor la firma do contr:!J. 

tos colectivos. 

Aloma.nici vivin una ei·a nparante de paz, put;)s decia Bisnmrck: 

El Seguro Social lle<Ja la trcnquilidod a los ho¡;oL'ús, ningun paia 
presen~aba adelar,tos tan notables, .[Xlrv en ningún pueblo era en -

aqu13l entoncos ton iutensu ln p:.:·o¡:.;ig¡¡nda !:!Ociolista. 

Acababa de subir al tl'Qno el emper1Jd.01· Guillermo lI cu.-:indo en 

1889 estA116 lo gran huelga de mineroE~ que nrrasti·ó un contingenta 

de más de cien mil ho;nbras. El anc1ano GErnciller preteudi6 oponer

se a las re.lvindi;;ocionea obrcn·us y al ov1.rncl1 130..:ialista, i;ero el 

joven emperador oxpreBÓ BU intenai6n do gobernar con el pueblo, -

como resultodo de esta pugno el 20 de marzo de 1890 fUá la d.inüsión 

de Biamorck, el L¡ de febrero de l~sc mismo ario, siguiendo el proyo~ 

to ue Boe ti cher y BerJ epsch, ¡,ublic6 el ll.iüser un üecreto convoca±: 

do a un Co.'lgrü:.JO Internac:lonal de !Jerecho Ind.ustrial y onunciundo 

las bases do una nueva legi¡;lac:i.ón,el Reichstag hi.zo caso omiso a 

ciertas r-ee<-'rnl'lnr11,donos, em¡irendieudo la revisi6n de h1 ley do 1869: 
descs;,so senaual, fij1.1c.i.6n de ln ;}oru¡iJ.a m:'.ixirua~ asistericia méclica 

de urp;enci ::1 1 c,)1ulicione.:.: :ü¡;Jén:!.c ·:.; :: · .. :ll·-~v~ J fbbrica::i, px·otec

ci6n mas eficaz de los mujeres y de los uiiios, consejos de vigilan

cia integ1•Jdos por trabaj1JdON~i. Siguió lo ley de julio 21 de 1890 

que creó una jurlsllicciór, cspeciul para la decisión de los conflic

tos indivi.dutües de trnbajo, los con.flictos colectivos y económicos 

n-;1 quedaron reglamP.ntados alno basta la constl.tuci6n de V:eimar. 

La Constitución ue Woimur fuó la obra jul'idice más imrortunte 

de 10 :primern postguerra mundial en ella se plasmnrou los ideales -

de una democracia social y muchos de los anhelos de los trabajado-

res y con el advenimiento de Hitler muri6 esta constituci6n, es ne

cesario hacer notar que su fuerza ere tan grande que algunas de suu 
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instituciones Elstán reviviendo en la segunda postguerre mundial, paf 

ticularmente en las constituciones europeas y en el derecbo de la -
Cuarta República Francesa. Después do las Revoluciones Europeas de -

,, mediados del siglo, la vida alemana sigui6 un ritmo normal, tuvo pe
quefios cambios, como la derogaci6n de ln ley antiaocialista, pero no 
se admiti6 a la asocioci6n profesional lrn la vida juridica, la poli
tice imperial mantuvo sus lineas genorales, esto es, procuró mejorar 
las condiciones mate1'iales de vida de loa obreros, pero no reconoci6 
su orgauizaci6n y más bien fué hostil a la lucha de claaes. 

· A la terminaci6n de la guerra Fr·anco-Prusiana de 1870 sd prese~ 

taron en Alemania circunstancias extraord.insri.amente favorables, la 
revoluci6n social y político habia sido dominada y por primer voz en 

la historia terminaron las rivalidades entre los Estados Alemanes -
que tantas ocasiones dieron a las rotancias Europeas para illtervenir 

en !svor de un Estado contra otro, parecí.a realizarse el viejo sueño 

alem~n de constituir un impe1~0 eterno y lo que a;yud6 a ser consider~ 

da como una potencia mUlldial, pues su apogeo industrial alcanzaba li
llÚ tes insospechados y la indemn1zaci6n que pag6 Francia a consecuen
cia de su derrota, se derram6 en todo el país, la prosperidad econ6-

lllica resultado de tantos !actores favorables in!luy6 de una I11Bnera -
decisiva en la elevaci6n del nivel de vida de los obreros alemanes, 
quienes desde esa época se encontraron en condiciones de superioI'idad 

con relaci6n al resto del mundo. En ese Ec.tado no habia lugar paro un 
partido polHico revolucionario. La BC•cial democracia se considerab::i 

UJl partido de oposici.6n, pero se fué orientando al reformismo. Los -
textos de Marx dejaron d~ :\nterpretarse con sentido r!'volucionario. 

El dorA.cho ~lemÁn del trabajo conserv6 las caractoristicas que 

le imprimio Bismarck; el Emperador Guillermo 11 1 disgustado por la -
oposici6n do la socialdemocracia, abarnlon6 la obra que anunciara c:i. 

1890, laqguerro económica y la preparación militar atrajeron la ateE 
ci6n del gobierno. Al estallar la guerra en 1914, J.a socialdemooradfl 
colocada ante el dilema, socialtsmo o patriotismo, se decidió por el 

segundo término; a los dos días el.e háberse roto las hostilidad~r;. -

pronunció el Kaist:r los célebres palab1•as: "No conozco partidos, si~o 

s6lo ciudadanos alemaues¡" con léls que inaugur6 una nueva riolítiCE>· -
El 4 de agosto de 1914 ae suspendi6 _p0r dec:i.-eto illlperial la vigencia 

de la legislaci6n del trabajo.(8 1 ) 

En su tiempo fué el derecho más adelantado de Europa, permiti6 

la organizaci6n de lon trabajadores y apoy6 su lucha para obtener -

mejores condiciones de trabajo. -.-
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CAPITULO SEGUNDO 

LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVES DE LA HISTORIA lli MEXICO 

A) EPOCA PRECORTESIANA 
Diviai6n de Castas 
Mé~ico al inicio de la Colonia 
Ordenanzas de Gremios 
Leyes de Indias 
Las Encomiendas 
Nuevaa Leyes 

B) EL DERECHO DEL TRABAJO EN LOS PRIMEROS AilOS 
DEL MEXICO INDEPENDIENTE 

Estatuto Organice Provisional de la República Me
Conotituc16n Politice de 1857 (xicana. 
Leyes de Reroraa 
Legislación del Imperio 
C6digos Civiles do loa años de 18?0 a 1884-

-.-
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LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A TRAVES DE LA HISTORIA 
EN llEXICO 

A).- EPOCA PRECORrESIANA. 
En la reTista n<iaero 4 de "Foro del Trabajo" de marzo 14- de -

1954, Antonio Garcia Ruiz, esc:dbio que antes de la conquista exi!!, 
tia Ull sis teme de 11 explotaci6n del hombre por el hombre 11 en virtud 
de haber la divisi6n de clases y por lo tanto existia la divisi6n 
del trabajo. 

Diviai6n de Castas.- Los pueblos prchispenicos constantemente 
estabéln en guerra, entre los aztecas exi&thn dtisig¡tflldadeis de el!. 
ses, habían dos clases aocialas bien definidas: loa nobleo y los -
plebeyos, loa prlmeI'OG no trsbajelrnn 1 solo se dad:l.caban a lo gv.e-
rra y al sacerdocio y loa plebeyos llalll.8dos macehualli o sea ol c2 
mún del pueblo, clase desheredada que $re responsable de la agricu! 
tw.·a, la artesania y la mano de obra en general. 

La clase militar órH la que gozaba de mayo1~s fueros, le se~ 
guia la sacerdotal y la de los pochstecas que alcanz6 oategoria al 
poner an actividad al servicio de la !unci6n guerrera del pueblo -
azteca. 

La oasto de los guerreros era la comloionada pare ejercer to
das las funciones politices del Entado Azteca. El Tlacatecutli o -
ReY debla de ser indefectiblemente un guerrero que hubiera realiz! 
do grandes hazañas, el Cihuacoatl, Virrey o lugarteniente general, 
los miembros del Tlatocan o Con~ojo tenían que ser también guerre
ros. La clase guerrera estaba integrad¡¡ por ailitares de carrera, 
pues para ser reputadoa como guerreros era menester abolengo y ed~ 

oaci6n, exclusivamente loa de!icerñientea de los señores y loa p1'0-
parados en el Calmecec y en el Telpocheall1, podían pretender loa 
privilegios de la nobleza y el gobierno del pueblo azteca (9) 

La clase socerdotal era la que indirectamente regia al pueblo 
azteca, intervenia tanto en los m¡e trascendentales actos de la v! 
da pública y privada de sus gobernuntes, como en los m~s veniales. 
Era una clase compacta como la de los guerreros y AU ordenaci6n y 
jerarquias tan perfectas como aquella, la religión desempeñaba -
una runci6n sobresaliente eu la vida de los aztecas, de donde der! 
vada la superioridad de la clase sacerdotal. 
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Ambas clases, guerrera y secerdotat 1 eran realmente ociosas, -
todos sus miembros g1•avi ta ron sobre la población desheredad, o sea -
sobre los macehuales y sobre los pueblos sojuzgados a quienes cobr~
ban tributos. El reparto de las tierras conquistadas favorecía a e~
taa clases, vues se les adjudfoabo gran parte de ellas, las que e:can 
cultivadas por la gente común o por los siervos que quedaban afectos 
a la tierra indefinidamcute. Sus ambiciones de conquista por. medio -
de la guarro no tenía fin, era un pueblo guerrero y conquistador. 

Comerciantes.- El col!lercio logró UUfJ importancia singular peso 

a que er. su g.ran mayoría se realizaba a baee de truequa, el comercio 
nació s1multánoc.mente con ol entablecimiento de J.as tribus 11n el la
go y a medida que conquiataban ll los pueblos vecinos, va aumentando 
m6s y más incromonto e influencia la clase de lou pochtecast los quo 

no e6lo sustenllaban un come:ccio continuo entre los pueblos sometidos 
y 'l'onocbtitlán, sino aun con pueblos inuopenci.ieil~es, rospec l.o de J.os 
cualen comunicaban al Estado Azteca toda clase de informes que sirYi,2. 

:r.RT1 R énte pArn roril1z!Jr sus ccr.:.quistos. El pueble azteca los conDi·· 

deraba como w1os embajuclC1res, a diferencia de las poblaciones conqui~ 
tudas o por conquistai·, pues !le les considerabs como esp.ias y tin al

gunas ocasiones fueron vejodo1J 1 llagando inclusive a darles mu.e1·te. 
Loa comerciantes aon autenticoa soñoros, tionon jefe exclusivo, astan 

sometidos a una jurisd.icc16n privada con potestad bastante p1.1ro arr~ 

glar el tianguis y renolver diferE:ncias entre sus miembros, recibían 
de loa se1"iores de la ciudad honores y b:mefícios especiales y era u

na clase por todos conceptos acomodada. 
Macehuales.- Sobre la ge11to común del pueblo peoo siempre el -

sostenimiento del Eatcido Aztt:~a, loo macehua les eran fundamentalmen

te agricultores, La irwtituci6n dol Calpulli no tenia otro fin que ~ 
dedicuc16n a la gr:l.cul tura, aunque al CalpulH se le hayan sunia do -
otras funcioues públicas y militoreo, lo decisivo en H, ei•a conse-
guir que la rnaaa del pueblo no carecieru de tierras para su· subsis

tencia, 
Servidumbre.- En la pobl11ción asi diferenciada surgen tres in! 

tituciones, por virtud de las cuales los individuos a P.llas sometidos 
quedaban sujetos a un régimen eepecial. Se trata do los esclavot;, !!l!J. 

yequea :¡ tamemes. 
Esclavitud.- La esclavitud tal y como la conocemos es una ins

tituci6n en la que el hombre se e~uípara a un objeto y sobre el 
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cual se pueden ejecutar los miBlllos actos jurídicos y materiales -
que sobre las cosas, el esclavo carece de personalidad jur1dica y 

por ende no existe para el mundo dol derecho. La esclavitud en el 

pueblo az~eoa no revista estas not&a, el esclavo azteca poaee pel'
sonalidad jurídica, puede actuar jurfdi,~aruente, es o puede aer p1~ 

:pietario¡ tiene o puede tener mujer e ;üjos, estos, aún siendo es
clavos sus padrea son librea. Es ventad que el esclavo azteca pue

de ser objeto de transacciones mere"'utiles, pero para ello se nec! 
sita el consentimiento del esclavo, el producto del trabajo del ª! 
clavo cuando no era encomendado por el patrono, pertenecía al es-
clavo. Por todo ello el maestro y Licenci9dO Alfonso Caso, desde -
su cátedra' de la Facultad d.e Derecho ilustl'aba qoo, ls eaclavi tud 

entro loa mexicanos no se puede equiparar a la eaclsYii:l!'i :romülla y 

que el :iscla·.r.1 azteca c61o paó.eoia una "capitie diminutic". 

TAMEMES.- En el pueblo azteca exintio un tr¡,oajo tan indiape!! 
sable como envilecido, este íuli la carg¡i de loa articules que tenian 

que I'ilali zarse por medio de llombl'as 1 pues no kwbia niugun otro .me·· 

dio del cual echn· 1il.<1no, a los que 11bru.abau este medio de vida se 
lea conncia como tamemes y for'!llaban la clase mas baja del pueblo, 

hoy ~onocidos como cargadores o estibadores; se les consideraba -
aimpl6mente como un medio de transporte y s6lo para ello eran uti

lizadoa sus aervicios. (10) 
Ea indudable que al haber diviai6u de clases, existia cierta 

división del trabajo. Pero este no estaba reglamentado, ya que era 
impuesto por la fuerza en lo mayoría de lóls ocasiones 1 o los des-

cendientes de esta clase o sea a loa niños se les educaba colocan
doles un lienzo en la frente con un peso mínimo hacia atrae para -

que se fueran acostumbrando a la carga, o sea los futuros t6memes. 

lr!.EXICO AL INICIO DE IA COLONIA.- Al llegar loa espaií.oles a Am! 
rl.ca t:Vajeron lo esclavitud en sus diverBos aspee tos ya que los i!: 
dios fueron objeto de Ufül expJ.otGcl6n despiadada, unCA de ellas fué 
por medio de las encomiendas e11 los servicios de los blancos y en 
el campo con jornadas agotGdoras 1 Üeg6 a tal grado la explu L .. :'. ' •• 

que por te11or a extinguir la raza, se les permitia rew:úrse con sus 

mujeres cada semana, cuando el trabajo asi lo pe:rmit;ia. De acuerdo 

con las ordenanzas expedidas :¡;:ara la repartición de loa indios 
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se claai!icaban de la siguiente manera: por encomienda, a estos ae 

les ordenaba el deaempeilo de las labores en beneficio del encomen

dero. Los tributarios eran los sirvientes que por ser tan pobres -

pedian ayuda al blanco, quién los admitía como libres imponiendo-

les un tributo. Los novnrios f!Jran los que se bacian esclavos poi• -

la fuerza y se lea erraba en los muslos. Loe ma;y"'quea aran loa tr!!_ 

bajadores del campo y loa de 111 clase mas baja eranlos tamema2 1:1in 
ninguna garantía. 

Fr·uy Juan de Zumarraga, Fl'By .Bartolomé do las Casas y Don Vn! 

co de Quiroga, fueron los miflionoroe qua tra tu ron por todo a los m~ 

dio8 do prot'3g'lr a los natu.rnleu contra la voracj .ad e insaclables 

deseos de ric~ueza que traian los extranjc1ros 1 desgraciadamente no 

logra.ron realizar sua objetivos. 

ORDEliANZJIS DE GREMIOS. 

La~ o1'1enanzas de gremios t~i:úan como objetivo principal el -

controlar el trnbajo de J.03 l:lrtenaD.1:.:i, qoo podia reput1:1rse como e~ 

lificado y p.t'flteuáiendo fa-;·orecer a los inil.ig•rn«is. En realida<l. pe

se a la beri.i¡;;nidad del Virrey o del Ayuntamiento de la Ciutlr.d d(I -

M6xico 1 osas Ordenanzas uetorminab1rn una nituación de privilegio -

para loe españoles, reglument,gban lH nwnci de ob1·a ospañolf.I ss1J~Ur_2,n 

doles el ejercicio i:l.e ciert1.1s profe:-'iones de 1-1 R que muy r:1r•smonte 

excluian .a los i.ndios, porquo no veion •3n 111 mauo da ob1·a i11rlJ.e:er1a 

un peligro para los al.'to1rn.aos e spaí-,o.l~ n; en CL~mblo s:iempre oll.iuiu.!! 

ban a los negros y a loa m1.llatos. I,a franquic1o iIIst:l.tuida pOL' laa 

Ordononzas era puéo para el artoaono :l..bero, hombre libre capaz po:r: 

si mismo de vigila1· y defender sus interesAn, y así por tales razz 

nea admitía ol s::icr·ificio d,1 paf:ler 11or el apront.l.ü.nje, para dos---

pués 1-Jlc~inzrir la mereecl do b l:la<"c-l.r' • 

La finalidad de las Onlenanzar:; fuó r"parti:'.' entrt: los 1rn..1ostro::i 

de lo ciudad la capad.dad ele C;.,11rrnrr.o de irns babi tantos eu ft"•I'!Uu 

equitativa, no interesaban u las ord1.:111,n;;1rn los condiciones de tr! 

bajo, los abusos de J.os maestl'os, lae co¡¡dl..:ione;-; po1:u los que 

obtuvieran ventajas sobre eun ccmr,~uero3, y todos los demás probl!:, 

mas de trabjo y me didns de previsi 6n, lon ~e ni siquiera si" citaba.u. 

Los gremios degapareciero:1 dw:ante l~ misma colonia por lo -

que el México independiente se encontró libre de ellos. 
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LEYES DE INDIAS. 
En su aspecto ~ protecci6n a los :aaturales contrastan las Leyes 

de Indiaei con las Ordenanzas de Gremios. Las prim.eraa tutelen a loe 
nativos para librarlos de los abusos de que los hacian victimas loa 
conquistadores, el fin de ellas no es el trabajador en general, ai
no exclusivamente al indio¡ ea por· Hta raz6n que la protecci6n ae 
extiende a todos loe aspectos de su vida social y de relaci6n, pero 
como loa abusos son notorius y más graves, tratandose de loe vincu
los existentes entre españoles e indios y con motivo del trabajo, -
resulta explicable que gran p•rte de las Leyes de Indias hayan tom~ 
do como objeto principales de su intervenci6n, tutelar al indio co
mo sujeto. de trabajo. Aai es como se insti~e llil8 serie de condi-
ciones de trabajo aplicables exclusivamante al trabajador indigen•, 
lo mismo se trata de aquél que porporcione un serTicio por virtud -
de un contrato de trabajo librement6 concertado 1 9 del que debe de 
prestar un trabajo forzoso tolerado por la miaaa ley. 

La Ley I, titulo XII, libro VI, estMblece l~ libertad trabajo 
sujeta a ciertas restricciones, tratando de proporcionar un trato -
humano a nuestros aborigenes. La Ley en cueeti6n dice: "•,.ordena-
moa y mandemos que los repartimientos como antes ae hacia.o. de indios 
e indias pare la labor d~l campo, edi!icioa 1 guarda de ganados 1 sq 
vicio de las casas y otras cualquier, cesen ••• Ordenamos que en to
das nuestras indias ae introduzca, oboerve y guarde que lGa indios 
se lleven y salgan e las plazas y lugares acostuabrados, donde con 
más comodidad suya puedan ir, sin vejac1.6n ni molestia, mé& que en
señarlos a que vayan e trabajar para que los españoles o ministros ••• 
los concierten y cojan ahi por dias o por semanas, y ellos vayan -
con quien quisieren y por el tiempo que les pareciere, sin que na-
die loe pueda llevar y detener contra su voluntad y de la 141sma fo~ 
ma sean compelidos los españoles vagabundos 1 ociosos". (Pag.35 y -

36. "El Artículo 123" Alberto Trueba Urbina. 146xico 194.3.) 
De igual ~nera que nuestras leyes 11Jborales han fijado una d~ 

termiwida edad a partir de la cua 1 los aenores puec.en sor admitidos 
en el trabajo, las leyes de lndias hicieron lo propio, cuyo contoIJ! 
do priucipel se expone a continuaci6n: La Ley XIII, titulo XIII, -
libro VI, proscrib16 el trabajo para menores de dieciocho años, le 
trrmscripci6n de la Ley dice: "Ordenamos que las mujo res e hijo& de 
indios de 8stancias que no llaguen a edad de tributar, no sean obl! 
gados a ningun trabajo". 

Entre les que se refieren al trato huaano y protege a loe in--
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dios de todo abuso y arbitrariedad, sobresale la Ley II, Titulo X, 
libro VI, que docl ara •••. "encargamos y mandamos a los Virr-eyes y -

Presidentea, gobernadores, que por sus personas y por las de todos 
los demás ministros y justicias, averigüen y castiguen los excesos 
y agravios que loa indios padecieren con tal moderaci6n y prudencia 

que no dejen de servir y ocuparse au todo lo necesario, y que tar.tc. 
conviene a ellos miS1D.ua y a su propia conservaci6n, ajustando en -

el modo de su servicio y trabajo 1 que no haya exceso ni violencia, 
ni dejen de ser pagados guardando las leyes qua sobre esto disponen, 
de qv,e tengan tan purticular cuidado 1 que después del eapiri tual,
sea est;o l8uBrimero y principalmente proou.ren; y ai l1;1s paredere 

que es necesario nuevo y mayor remedio, lo contraten con sus audiea 
ciaa y otras personas celoaaa del servicio de Dios nuestro seiior y 
rainiatro¡ y con su parecer y el de laa audion1}ias, nos ::ivii>on para 
que proveamos lo que 1ri§u conviene". 

A normas tan juatsa se agregan laa de protecci6n &l salario el 
que no podia ser objeto de descuentos. 

La Ley Ill, titulo XII, libro VI, establece el salario mínimo 
que deberia sor justo y proporcional, que _pormitiera al ind.l.o vivir 

en condiciones más o menoe decoroeas, siempre bajo un signo humani

tario. " A los indios qua se alquilaren para labores d.Al campo y et. 
di.ricios de pueblos, y otras cosas necesarias a la República, se les 
ha de pagar el jor.nal que fuere justo por el tiempo que tr~bajercn, 
y m~s le ida y vuelta has·te llegar a sus casot>, los cual.es pueden -

y vsyan de niaz leguas de dia~oncio y no más. 
La Ley XVIII, titulo XV, libIQ Vl, prohibe el pago del salario 

en especie, aeüalando odemás el dia sábado para el pago de jornales • 
• • "A loa indica que trobajaren en labor y ministerio de las viñas, 

y en otro cnalquieru, no se plile;ue el jornal en vino, chicha• m.1.el -
ru. yerba del paraguay 1 y todo lo que en estos géoo i·os se le a paga
re sea perido 1 y el indio no lo recibo en cuenta; y si algún espanol. 

lo pretendiera dar por ¡:wgu, incu1·ro en peno de veinte pesos cada -
vez¡ porque nuestra voluntad es que 19 satisfacción sea en dinero" •• 

La Ley XLVIII, titulo XVI 1 libre. VI, amparr .. a los indios en •· 
contra de loa trabajos insalubres y labores peligl'l)sas. Se prohibe 

que el indio trabaje en la pesquer1a de perl•s, desagUij de las mi-

nas• aún siendo de su voluntad, y para el trabajo del campo y d~ -

11e minas se prevé la posibilidad de que se les proporcione habita

ci6n. 
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La Ley XIV, titulo XIII, libro VI, regula el trabajo de la mu
jer, distinguiendo entre la casada y la ool ter¡¡ ••• "Las india a casa
das o solteras, no podrán servir en caaa de español, sino sirviera 

t1·atándose de las primeras, au llldr:ido eJ.J la misma casa ••• y de las -
segundas si no conciertan con la vuluntad de ¡¡u padre o de su madre 11 • 

(Trueba Urbina Alberto. "El Artículo .l.?3 11
• Pag. '~3) 

Se ha reprochado u laa Le;yes de: Indi.w el que los eapaiioles -
llevados de su desmesurado afán üe :o.queza nunca las hayan observa

do Y por lo contrario hayan abusarl.l de todoa loa indios en forma i_!l 

!ame, obligandolos a ejecutar trl;baJoa de toda especie y en las Pª2. 
res condiciones, sin limitoci6nalgunu. 

Desde un punto d.e vista puramente te6rico, las Leyes de Indias 
en cuanta crean un régimen de tutela y protecci6n del indio en fOl'

ma franca y decidida, son acreedoras de toda alabanza. 
LAS ENCOMIENDAS. 

Ld enco~ienda tuvo su origen en las Antillas, en los años d~ --
1495/14961 Cristobal Ool6n impuso a lci, veciuos mayores de catorce 

años de las p:t'OVinciaa de CilH;o y de la Voga Real, y a todos loa que 

vivían cerca de las minaa, uh tributo pera el Hoy coDsistente en -
cierta cantidad de oro cada tres ¡¡¡eses; los indios no vecinos de -
las minas debían entregar una arroba de algo1i6n por persona, en ll~97 
impuso a los indJ.os se1'Vicios agrícolas en !avor de loa españolea. 

Cuando Cortés conquiat6 la Nueva EapRña confori_ne a los procedí··· 

mientos habitusles de l&s huestes españolas, repartió a sus aoldadoa 
el oro, los indios cautivos y, por último implant6 las encomiendas. 

La encomienda era un derecho otorgado por merced real a los be

neméritos de las Indias para percibir y cobr!ll' pura si lo~ tributos 
de los inclioe qus 6:) les encom!6nden por su vide y la de un heredero 

conf'orme a la ley de la sucesión, con obligación de cuidar del bien 
de los indios e~ Jo Aspiritual y temporal, y ~r hah1~1r y def~r~er 

las provincias donde fueren encomendados y hacer cumplir todo acto, 

con homenaje, o juramento :pnrticula r. 
Ante los abusos de los encomende1'Qs se prohibieron las encomie,!! 

das, en 1524 Cortés contesto al Em:peredor por carti• a la prohibici6n 

de repartir, de¡;osi tar y encomendar a los naturales de la Nueva -··· 
Espana 1 diciendo: Me manda Vuest:i:a grandeza que no reparta 1 depos1, 

te, ni encomiende por ninguna manera a los naturales de estas par

tes en los españoles que en ellas reaiden 1 diciendo no se pod.e1· -

hacer con conciencia y que por ello Vuestra Celsitud mand6 juntar 

leitrados, te61ogos 1 los cuales concluye ron q1ie 
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pues Dios Nuestro Señor loa habia hecho libres, no les podia quitar 
esta libertad. 

En estas partes los españoles no tienen otros g~neros de prOV.2, 

cho, ni mane1·a <lo vivir ni austentarso en ellos sino por el ayuda -
que de los noturales reciben a ellas vinieren, perpetuamente habie~ 
do respecto a las personas y servicios de cado uno, quedando a V.A. 
la rrnprema jurisdicción de todo, porque de esta manera cada uno loa 

mira ria como e.osa propia, y los cultivaría como heredad, que habrá 
de suceder en sus descendientes; y hacerse que el cuidado que yo B.Q. 

lo agora tengo e ha de tener la pe :eso na qt<e V. M. fuere aervido que 
gobernare estas partea, lo tuvieran todos y cada uno en particular 
en lo qua le tocase" (ll) 

Pese a las órüenes reales loa repartimiontos p1~siguioron y -

ante la imposibilidad á.e hacer reapetar sus mand1Jtos, los monn1-caa 

ae vieron forzadofl a l:'econocer la encomienda e impusieron al tinco-
mendero y a los natura1eA 1.?.n o'!:.~igAcj ones que les parecieron habrian 

de separar a éutos, reduciendo al mínimo el aspecto del ae1'V1cio -
forzado de la enco1nienda. 

De est11 suerte el trabajo fué substituido por el tributo, la -
población encomendada tenia la ooJ :!e;aci6n de tributar en beneficio 
del encomendar~, y como l6gica previsión se sont6 el principio de -
que los 1111turales encomendados sólo voluntariamente podian ser ocu

p8dos,.po1· los encomonder.os en trabajoe :personales. 
A cambio del tributo que se cubría al encomendero y que no de

bía pasar de dos mil pesos al año, éste estaba comprometido a adoc

trinar a los indios, defenderlos en sus personas y haciendas de to
da clase de ataques, procurar su bien eopiritual y temporal y no -

causarlos ningún agravio. 
NUEVAS LEYES. 

En el aüo de 1539 el asunt.o de los indios volvió a preocupar a 

la corona que convocó a una junta en el Eu.o de 1542 en Valladolid. 
Concurrieron a ella Garcla y Louysa, PreBicieute del Consejo de In-
dias; Ramirez de Fuenleal, Pre:-ddente de la i,uuiencia de Valladolid, 

don Juan de Zufiiga, Comeudadol' de Castilla y ayo del Príncipe don -

Felipe y otros distinguidos mi~mbroH de la Corte. 
En esa reunión Fray Bartolomé de las Casas presentó una propue~ 

ta aconsejar.do: "V. M. ordene y mande y constituya con la susodi-

cha Majestad y solemnidad en solemnes Cortes poi· sus premáticas 

aanciones y leyes reales, que todos los indios que hay 
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en todas las Indias, asi como los ya sujetoa como los que aqui -

adelante se sujetaren, se pongan, reduzcan e incorporen en la c2 
rona Real de Castilla y León 1 en cabeza de V. M. como súbditos y 
vasallos libres que son y ningunos estén encomand.~doa a cristia
nos españole a,'.," Para fundamentar at; demanda Fray bartolome al,2_ 

gaba: 
"Los indios reciben muchos agr;wioa de sus enco:nenderos y no 

tienen paz ul tranquilidad para dedicarse a las cosas divinas y 

gu~rdar los mandamientos y la ley de Dios Cristiano y el Gobier

no Real. Y dando los indios a los españolea encomendados como -
los ·tiene~, o depositados o feudo, o por vasallos como los quie

ren son gravados y fatigados con mucbas cargar,, y servicios e ia 
lera bles vejar.:i.ones y peaadumb:::es as~ como que eirven de dos ma
ne1:as, una: Todos los inó.ios, muchr..:.h::;::;, com•'.íllil!ento, y muchacha e 
que habian tomado a sus padt~s llamándoles naborías, qu~ quiore 
decir. criados¡ la otra, son los indi08 que les hacen la loh~anza 
y cogen el OI·o a t&wporadas y se van a sus pueblos después bien 

hamb1•ientos, molidos, flacos y cans¡¡dos, v1.1n mal vestidos, con!:!. 
na camisa de algod6n encima de otra de Costilla, si la ulconzan 
y si no la de nlgod6n sola y en lugar de borceguies y zapatos u

nas alpargatas y unos antiparras, 
El tratamiento que hacen y siempre han hecho a'loa indios, 

en remuneruci6u de sua continuos servicios y trabajos son muchos 

azotes y palos y otra ¡ialabra no oyen ele su lxlca sino, perro y -

plugiera a Dios que como a sus perros trataban y no tienen en -
más matar diez u veinte indios cuanuo ~e les antoja, a cuchilla

das y probando por BU pasatiempo, lflS fuerzas O !ilos de las CBf'.!!_ 

das, que si fuera matar gatos. PadeciE:ndo las gentes todas estas 

vejaciones huyen los L.d.ios o los moLtes y sufren en lt1s minas y 

en los trabajo a, casi pasmados, insensibles, pusilánimes, degeu~ 
rando y dejándose morir, callando d.esefl:perados, no viendo perso-
na del mucho a quien pudiesen queji;r ni que dellos Bo upiadase"(l.2), 

ror último aducia: Como las Indias están tan leJuHo" riu se 

puede dirigir la materia de las encomiendas por medio de rr·obib.!:, 

ciones y cédules p&rciales, debe dictanie una orüon Lena1·ul do -
la que resulte imposibilidad de p1.Js;:ir en cor.tra de ellas. !3i el 
Rey efectúa la incorpor::ici6n tot.sl e1; su Corona de los indios, -

~stos lo amarian y servirán. El amor del súbidito es indicio de 

p.roGperidau e1: el reino. 
tnrJU{ff 'fCJ\ CltrtnM,, 

~ .,,.., , ¡¡•. 
t:A !lf ,,;,;1 1 ·r . 
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Como corolario de las juntas de Valladolid y BarceloLa se P1'2. 
mulgaron l•s Loyes Nuevas del año de 1542 1 cuyos capit11los más re
levantes son: El XXIV que prohibía emplear a los indios co•o bes-
tias de carga, el XXV que prohib1a llevarlos a pesquerías; el XXVI 
que desposey6 a virreyes, gobernadores, casas de religi6n1 etc. -
etc., el XX.X que suprimió toda nueva encomienda y el XXXVIII que -
orden6 la tasaci6n de los tributos y que de estas rentas del rey ~ 

acudiera al encomerdero, sin dai·le mando sobre los indios. 
En virtud de estas leyes no habla español, en todas las Indias 

a quien no se quitasen indios. Muy pronto los afectados se movili
zaron para que fuesen derogadas, y asi en 15441 loa dominicos se ~ 
pronunclal.vil en !avor de las encomie1idaa al l~uol ::iue loa colonos, 
el obispo, las autoridades, se mostrnron acordes en la dificultad 
de cu.plir la Ley. Resultando de su oposici6n, la revocaci6n de -
las Leyes Nuevas el año de 1545, fracasando así rotQndamente loa -
buenos prop6si toa del Obispo de Chi11p11e, ···quiÁn d~rrotAdo y abatido 
march6 para España. Tres siglos dur6 la il.l.Uloral e injusta explota
ci6n de los indios por parte de loa enpañoles, hasta que el cura -
Hidalgo, por eu prestigio sacerdotal y amante de favorecer a las -
olases bajas, !ué quien se vi6 comprometido a encabezar la inaurre~ 
ci6n de 1810 1 hacieudose seguir por enormes multitudes de gente -
que luchaban por au lllbjoromiento econ6mico y social, cansada ya de 
tantas miserias e injusticias, y ain obedecer a un plan orientado 
en lo politice y social; sin embarg0 a pesar do todo contratiempo, 
triunf6 la causa, culminando con la Independencia de México. 

-.-
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B) ·- EL .DEHECHC DEL TRABAJO El; LOS PRllf.EHCS A::cs :iJEL :lEXl co INDErENDIEN'I E 

México deba aus primeros pasos sobre la base de un documento 
insuficiente . á · que era la Constitución de C diz promulGoda en la m~ 

trópoli colonial. }foerto Hidalgo, toe , al curn don Jos~ l.Ioria Mo

relos y Pilv6n lo glorio de la brille:1t~ eta1)a revolucionllria de -

organizaci6n, dedic:.i ;;.¡¡¡¡ .;o;. i.imient1,,, eu L. 'NI' de L, -i"~c1,, .,, ..... -.: .... ' ·

de tantas injusticias. 

La creacibn del Congreso Nacional de Chilpancingo en 181.3 y 

1::· foulllla..:i6n de la r.onsti tuci6n de i\.patzingan, son s1.1iic1entea 

para imnor.talizar &u non.bre en el 01·der1 social. Morelos ti~ne la 

gloria de ser un pre-;ursor en la lucha social por medio de h ab2 

liciór. U.e la esclavituu. y de todo lo que 11 ella se asemejo, asi -

como la repartici6n de tierras. 

Las primcrüs leyeu dictades f•Ol.' losinsure;entes tuvieron como 

objetivo fundamental la nuevu ori:;:ini:iaci6n poli tica del Estado M::_ 

xi cuno, en tantc;i que¡ er• el orden S011cial se regia por leyes y di.§. 

posiciones administrativas por las riutoridades coloniales. 

Realizada nuestra libertad roliti.ca mediante U!'. movimiellto -

armado la suert(~ de la naciente ne;iúhlica quedó en manos del mil! 

tarismo triunf.onte y del clero, ambos pn1·u le consecusión de sus 

fines, s~lo It'Otestaban 5obernuntes de EIU propio hechura para man

tenerlos b~jo su absolut;a rérula y en in:.:titucion~s que afienz8ran 

au posici6n de privilegio. 

i\l conatituirse el Estndo Mexicano las legislaciones ·1ua se -
expidieron no se p1·eocuparon por la si.tunci6n del tnbajodor y del 

campe sino, ro;endiendo los legi sl adore G ten solo !l los aspectos pol_!i. 

ticos y a los de sus prop1 os beneficitJs. 

La :r:osici6n del trabajador en el rrinci11io de 1.9 Independencia 

mejoro en cuanto a. que, deja de e::;tor v1ncu1Ei'lo n una r;ación extra!); 

jera, ¡;ero uo :i si en cuanto a las conuiciorws de trabajo, ti: .. tun pr2::, 

mero!3 ai~os se singularizm• pcr los c;0lpes de cstlld0 1 el desconoci

miento de Congresos y Consti tucioner; p3n1 s:;cisr Cf':Oismos :persona

les animarlos por los intereses cre!ldos de las ~l~ses acomodadas, -

ati•ae so'::; re lus incirientes ir'sti t;iciones ele nuevo orden po11tico, 

el m~s absoluto re~elo y la m~s houd3 descor~ian~a; ;or otra parte 

desde sus inicios el Estado tuvo •.1 ue enfrente rsc e Jll lél s c•:lllquist.rn 

de dos gr:rndes bar.do¡;: El clero y los e;rrnies hacendados que dur?~ 

te Ja 5uc r.l'" de inderendenci ~· Jocrci r~1: no sólo cor.se:rvnr, sino a-

crecc::t"n s1:.» rrivilegios nl robustecerse el derecho de pro:piednd, 
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pugnando además por el control del nuevo Estado, gracias a una ac
tiva intervención poll tlca. 

Desde el primer mo1:1ento de vida del Estado Mexicano empezaron 

a perfilarse doa corrieutes ideol6gicas. Una soslaya el manteuimieg 
to do loa privilegios de origen colonial, que hacia U..'1irse fuerte-

ment;e a los hered01·0s 'le las anti guas el a aes do mi nantes que captri e 
au cnusa, a los nuevos titulares do riqueza y de prigile~ioa, tale1 

como jefes militares, caci'lues, rentista~, etc., empeií<Hlor. en esto¡ 
·oar todo imi>Ulso de p.L"ogreoo y adelanto¡ frente a esta poc.tura obs~ 

truccionjsta inclinmln a postergar c1, tudo la expansión del Estado 

independiente, encontramoD en 1Jbi.¡¡r:;rJ opoBici6n a ur.a minorí.<1 inte

lectual directcre, rospa1.d::id11 f/:r la mlwn pre le tnria, quo ansiaba -

el mejoramiento do eu clal>e y J.a i·egeneraciói. social de la antiguu 

01·g1:inizaci6r: • 

.Sst:'J otara culmina nn 1u división entre centralistas -;¡ federa~ 

listas, lu que en ap.~rlend a s6lo '\.mplicaba una cuestión de organi

zacil-n allmir:istrativ" 1 pero que en el fondo entrañaba una lid clara 

y abierr¡¡, 

En el federnlismo gravitaba la afluend.a renovadora, en el ceg 

tralismo se acogiil el impulo(J conservador y obr,truccionista 1 este ;:: 

Ftagoniamo encuentr¿¡ r.u total manifeotacibn en 13 justa trabacla -

entre los partido.;,; Lilieral y Con&GI'\':ido.r. 

f,J. :partido Liberé•l integrado por el elemento humano nvanz.ado -

contando con b sim¡Jatia y Bpoyo populll:reF. 1 buscb laio nuevnn pautas. 

El pF1rtido Co1wervaclor pn:hij6 lila 1'6rmulaa del anti¡;uo régii;t;n, 

adhirHndosP- o lon r.P.~)I'CiJ'.)Iltatj VOE' de L1 J;;Jpoíña ?<ludal ¡ Jn breg¿¡ -

de ambos pu rtidor; como fac t;L'rero de acci6n y reaccióu en nuestro de

vonir poli tJco, dacidie Nn los di ve1:nos periodo¡¡ <le nuestr:i vid.a -~ 

pública cou las con.rncu0ntac imrJ í cneié:r:eB int,,rnaci0n1le:::. De este 

modo tras ln ¡:ue rra de independenc1a 1 el pueblo mexicano qu<Jd6 teó

ricamente mnnumtU.do, no olist;ir:te durante el p(!r1.od.o tndc~r-cni:1iei1t.e, 

siguib acoe;ob lo 3 los detünt::idol'€H1 de la riqtH~za de orii:;;en colonial 

y a las nuevas cllwes que en lo lucha, habían cor;quistodo s,¡ supre!!lli 

cia ;¡ poderio. 
Dul'ante el sir;lo XIX eL el J.'iéxico :; nrlependiente no h 11"ro avan

ces en el dereci:o lohornl, clur:inte b rrimero '.!ütad cont1nuó vigea 

te el viejo derecho espanol, 111s Leyes de Indias, Los Siete : 3rtilos, 

Le novisima Recopil:3ci6n, etc., A lns viejas Ol"Clenonzas ,¡e les cam-

bió el nombre por al d.e Re•rlamentos r.·p tod 
u • ~ • rJs Ollas 

se tutel;i a ---
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una clase social la detent11dora del 1>oder y la ri<1ueza. 

los historiadores han destacado que la situación de los trabaja

dores no mejoró en modo al¡;uno, y que por el contrario 1 declin6 rues

to que, aden:ós padeció las conr;ecuencüis de la crisis polí ticn, social 

y económica 1 en que se iebatia el }.Jais. Los latifundios y las indus-

trias rer~ib1au toda la protecci6u del rodar público. La co:rricnt0. d.2, 

minante c:ra cuxiLl:Jr ante tocio y sobre todo, a los poseedore:J de la -

riqueza, los ·,lle d0 est1J 3uorte cnsanc!:aroi: sus recurnos que los situ~ 

ba cerca del :r,obier·no, influ,yerc.i<: en favor lle uu ioaici..6n. La clase -

laborante oU.optDh9 medidas netnmento übntencionistas, quedando n mer

ced rleJ. capri ;lw it! los clueuos ele la riqueza, dado que la intorven~i.6n 

dol gobierno era unilateral. 

En los üo'.:umento¡; constitucionales de México Ind<~Pendlr~nto no -

existen r¡·oct-:¡:itos en favor de la cLiE''! laborante, t1rn sólo en ].¿-, Con.!!! 

tttuci.<~ll1 de 1824, encontnmo::; eu J.él fraccitiri XXIII :iel artículo 50 r~ 

lativv .'.l l.'ls facultnden del 0one:;reso, ;m11 d.isros:ici6n que nos permite 

ve.r la exis t·)HC üt de retiros y pensiones po ra los empleadofl púhl icos. 

ESTATUTO 0RGANICO PROVJSIONU m: TA RElUBLICA l1\1~XICANA. 

Fué ex1;edi,l0 :por don l¡;:iado Comon.fort el 15 de mayo de 1856 1 •i!n 

materi::i L,boral d:l.6 baoe 'l la Constitución de 1917, :porque se formulan 

dis_¡;osici6ne :; sobre el trabajo 1 como los con tes te o de oficialia, apr..,~ 

di: za je y pro tecci6n a lo:; menores , en su nrtículv 32 da la regla an 

la fOI'lllB o:, 'l'"'e dobío teno1· luc;or la cortr;.itnci6,:i de los me,_or('S de lll 

a:'os, dema:id::rndo p;,i•:1 c,u validez el con!:0nt;imj~nto de los pu1res o t.]! 

ter.)::; del i:wnor 1 o eri su defecto la eutotizoció11 da la autoridad poli 

ticu (art. 33). 
co1;;:·1'ITUCION PJLI'l'ICA DE 1857. 

JJa Decl..,r·,ci6n de derechos d'.)] 5 de febrero, ~I.OÚJT.bulo ·'' '.:·<eiJt.r,1 

Cooati tuci6n de J.857, es siJJ du:J.a alguna uno de los más trascendentales 

inatrumentos de] siglo XIX, pues 'le '1ct1erlo co:. el ida¡¡rio de s.i <;ie! 

po t J.l.Osee un li'.J :'.Ü.O é'.•!J'1tidv i ·;di vid un lis ta y libCl'81. :2ncor. ':;J'•Jr!OG un -

ca;,1tulo r;ue rec01.oce div<:>r:sas formas de cor:t1•0 !:z;cil,., de ser;icl.os d.2, 

méaticos, de j01·wiloroz 1 de destajo, et;:, 1 de sus r.ormas dinc0llan -

los articules 4o, 5o y '.,'o, relu!;i•:Jc: .:. 1 'is li.bert::i,:en ne pi'ofed5n, -

industria 'J trabo jo j el rrincipio Sentnd;1 de oiUe: ";jadie fU6CC Sílr obl!, 

~- gado a pr.d>t;&r tt""auajos pcrso.:.al% sin tt..'lu just-. r-etr·ibuci6D y .:iin s:.i 

pleno cormentinüe.u.to" ¡ pOJ.' ltiu:o, el referente a la l:lbcrteu de aso

ciaci6n. 



-32-
Fu,~ro:: en dos ocasiorws en que se someti6 nl Cong1•eso el problema del 

der·eci:.o l::i'::;oral, puro i.o se obtuvo du reconocimiento 1 en virtud del -

volor omnimodo aai511ado a lo propiedgd priva..lfl y el decisivo ascen--

dientc de la oscuela!conómica liberal. to obstante el Licenciado Al~

fredo ::6::.che z Alv 11r1do ilu" trr: •1ue ¡ "No r11 tó u.n di pu todo constUuye!! 

te que ~on ¡;ron intc;ici6n juridica <Ü<:'.1!.~.6 a proveer el problema de -

las clases bborantn, éste fué Ign'lc:.o 1 arr.ircz, !'lir>nclo rrC'C~.S'1'.1C:.t.:: -

en el seno del Co:1Sti tuyente en Jonde os te gran pensador expuso la s1_ 

tuaciór.. t:u:.; v:i.vinn los t-.rabaj11dores, iüsm;:¡ qi¡e no fué captil:l.:l debida
mente p0~· la Asamblea" q,). 

En efecto, al debu~irse eu lo ¡:;eno~al el Proyecto do Constituci6n 

J.on Ign.RciiJ Ean-1 :!.'flZ tildó a la ~omisión Dictaminadora el olvido de loa 

graves 21roblllmas n:1cionales, realzando lo m:i.¡¡erin y el dolor de los -

trabajadores, proclnmb el derecho del f..r::::tor t1•n1:.ajo q recibir uu r.rn

lar·io justo 1 e:'" L tósis Jel 1rHculo ;;,o., y a pnrticipar de. lon be

neficios de 13 ¡ .co:luc¡;ión, aieu\o es~,tJ ls püncra voz que se clevb en 

pro de la pr.rtici:PQOi6n de los trob::ijado1·es cu los utilizades de los 

patrones, y sugirió que la ;,somblea dictara la legLlucj.bn adecuada -

para resolver esao gr~mdes cuestio!les sociales. 

El 7 do julio de 1856, Don Ig:~:icio R.1mirez Ol)inó lo :llguientc: -

"Señores 1 •?l Pl'oyocto de Constitución cii.<.e ho,y se ene u en t r·1 son:etldo -

a las luces de Vuestr~1 Soberoni& reveln en sus autores un estudio no 

desprccialbe, de los sitemsa politicos de nuestro sic;lo; pero al mis

mo tiempo un olbido incor.cebible de las necesidaL'..es posi tiv:::n de nuca 

tra ratriu, 

Ll más grave de los cnrtjOS qtie hgi:;c a ln Corr.isió¡, os de haber -

~or..ser-.rado la servidumbre de los jor1,nleros ••.. t, 6 i es cj_Ue el grande, 

el verdadero probkmn social, es emancir"1r " los jornaleros de los c_a 

pitalist•rn; lu resoluci61. es muy sencl.11n y oe reduce a corivertir en 

capi.t,;L al trabajo, esto operación exigida imreriosomonte ror la jus

ticia, ¡¡securar.9 al jornulero no sólo el s::il.:1rio c1ue co1N.i.I:i·~re :; ~u 

subsisteuci8 sino un derecho a dividir rroporci0nalrr.u1.te l:is ¡;unnn---

J~~ cios con todo emp1'es3rio" y concluye proclamurJlo: ••• Hoy los pueblos 

no quieren, no, el esrle11dor de si.<.s seiiorcs, si r:o un r.iode~:to bienestar 

derrama.i.::i entre todoo los ir.divUuos" (/f/), 
.:.1 P'Of"'..<' :lc)t. lcm1c:io !~nmÍl''~Z el 12 le julln de ·:se 1r.is::10 afio, al 

cor,trovcrt:,1se el art~cul' 12 del Fro,j·c:ct.o, tu\'o otro relev::mte y em.2 

tiva partidr:icl6r: rroclamando: "~Co1to se q1ü.;iro .¡ue la Ley obligue a 

un homl'rt• a tr·.b:1.jar, cu<i1:d::; tiene ::ictivos parr, no -iU••rorlo hnccr.7 -
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¿como prisioneros•, •• Creo, generalmci:te, cuando los hombres se ni~gan 
a troboj:;r, tienen ¡:-ora el l.o alg(in motivo y no obr8 n por puro capricho. 

Es ':'~ e.rto •11ie a los jornaleros se les nnticipa dinero, pero no ¡;or f:1 

vorecorlos 1 sino par·:. esclnvizarlos e imponerles un yu:::;o ubu¡;,;ndo de

su tr:ibajo. Ellos ven c0ntentos el trdc1.•jo 1 lo buscan, y cuando se -

niegan, es porque estÁn cansados M.e lt'G crueldades del prori•Jtririo, 

:porque es tún enfermos o porque se r·etc"3er, de la leva y ile los ir!lpUe,!l 
tos excesivo¡¡, 

· ••••• Se habla de contratos entre ¡:ropietarios y jornaleros y t,g_ 

les contratos no son má::i 1ue el riedio de apoyur la eoclavitud, •• 

• • • Si la li!Jertad !10 ha de ser una abstrcicción, si no ha de ser 1in1J 

entidad metafisi.ca, es xrenester r¡ue el Código fundamental protej3 los 

derechos todos del ciuda<~ano 1 y en vez~de un amo, no cree millones de 

amos que trafiquen con la '!ida j' cor. el treb'JJO de los proletnrio:.:·''('5) 

•••• El jornalero de hoy no s6lo socrifica el trabajo de toci.G su v.ida 1 

sino que e.agana u ::u ajer y n sus hijos y los degr¡¡da escL:iv i:.\.3ndolcR 

para saciar la av'aricia de los propietarios"(//) 

Por su parte don ignocio L. Vullorta en esplendoroso discurso en 

el seno del Cofü;tituyeute, el 8 de ·,¡:;o8to ::le 1856, r:xpreso: "Nuestr·s 

Conatituci6r. debe lim.itarse a proclf1mar b libert8d de trabajo, no -

descender a pormen~rea eficaces para impedir aquellos. abusos de que 

nos quejamos, y evitar osi los tnibas ;¡ue tienen como mantilla a nue!!_ 

tra industl'ia, porque aob1•e de ser ajeno de una Conutituci6n descen

der a formar re:,::lomentos, er. tan delic3c~ '.l m1Jteria, puedo sin querer, 

herir de muerto a la rra1ii<Jd::id y la socieJod que oter.~a c0ntro ln Pl'.2, 

piedad de suicida" (JB). 
Ilustr.:-1 el Doctor Mario ele la Cueve que eii e] Congreso Con.sti~ 

yente de 1857 estuvo ~ :unto de Gurgir el derecho ~ol trabajo en M6-

xico ••• , "Al ponerse er. r: iscusi 6· el ;;1rtí culo 4~. del Froyec to d.e Con.a_ 
tituci6n 'l'ell;!tivo a L; libert.~1~ de 18 ;.udus tria ;¡ del tr:Jbajo, suac! 

t6 Vall.~rt!1 el deb·¡te; en u¡, brillante discurso puso de I:J~rnifie!>to -

los ~1.'.\lcr. del tiom,¡:o y abbl6 de }a uoccsülsd de acur.lir en auxilio de 

las cl0 ses luborantes; con p·of1mdc co:;ocimiento expuso lon princi--

pios lel soci:Jlismo y Gurrndo todo hacfo l'cr.r,nr llle ibn a c.onlcuir en 

la i:e.::esid.ad de u:1 J.erecilo del tr11h3~0 semej:1:1te al que se p:ropar1.1ba 

en o1l.11~:.;::11.io, corJ:undi6 el proble::w de la libertad de industria i;o:< la 

;pro tecci6i: del trsbn~ e'' 09-) 
Por su. pt1:-tc el lice1:ci:do ,ilfredo ciílnchez Alvn·ado objet.a es'ta 

rostttrn, :i :-gt1m.:,nt'.lr _i,) qele: "La ir. ti:-rvt!r.c:.ór, de I¡;uocio I. Vallarta -
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lile hizo al di•cutirse el art1culo 17 del Proy¡icto do Com;tituci6n y 

ne el articulo 4o. en la sesi6c1 del 8 de Bf50sto dfl 1856", "Vallurta 

ni rem-::tc:::ent<:! hizo un bos•1uujo clel rrohleruo obrero~ como lo hizo -

¡gnacio Ramirez, ya que pete desde el 7 do julio de 1856 con singu

lar preciai6n hizo referen-::ia ex¡:.rusamente al problema obrero, des

conociendo lo roi.on ror la qutl el D.1:. de lll Cueva raso por alto el 

penuamiento fecundo del i.1iputado Ram1r(]:.o. " (19). 

De lo expuesto oe infLre que no obstante que don Ignacio Raru,! 

rei. di6 la poutn preciE;a par.a el sur~imiento del Derecho Laboral, -

Wl error de dor. Ignacio L. Vollarto, al confundir el problema de la 

libertad rle industri.1 con el de tutela al trnbsjo, hizo abordar tan 

plouaible intento. Fué asi como en el articulo ')o. de la Co:istitu··

ci6n del año de 1857 solo qued6 inatituido el p1:lncipio do la libe_F, 

tad de tn1b:1jo. 

T.EYE:3 DE HbFOiillA 

Zatas normris leLales lUe vorio1•on hond1Jmente el régimen de la 

propied.ad 1 no contienen más texto en matefria laboral r¡ue el baber -

ampliado b deomnortizoci6n de los bienes del clero, a las corpoi·a

cionus y dofradl~s. 

No obstante el 6 de marzo de 1861, un decreto prohibib bnjo tE, 

do titulo, so0or porn el extranjero o loa indígenas de Yucatún, y el 

de los mestiios, y yirev.i.one la j.ntervenci6n del gobierno nacioMl en 

la celebroci6n de los controlo~ de locaci6n de obras, asi como el -

requiai to de que el gobio rno los aprueba en todo coso. 

LEGIDLACION DEI. D!.FLRIO 

Aunque parezcn contradictorio, fu~ ·bsjo el Imperio de lfoximili_Q 

no er. el cu¡1l se r•romulgllron una Gerie de normas en favor rla 101 tr!!_ 

bajuilores 1 que nin!junri de nue atros goblt1 rnos h11blo dictado cun ant~ 

lacibn. 

Y fub asl co~o ol lo. de ~bril de 1865 1 siendo ~inistro de Go

b&naci6n don José l!:r-rb Cortés 1~spf.lr~<.i 1 se expi rli6 el "Estatuto -

Provbional del lmr.;;ri0 Meximno", o.1ue en su G11pitulo dP. "Las Garan.t. 

tias T!1dividu1.1les" 1 coutiene los ortfculor; 69 y 70, r1ue prl?scr;i.bie

ron los trab<~cos [:r:1tui tos y forzndos 1 presGriU_·,ndo r;,ue t:-:die pue

de obli,:;ar sus se :::'Vici.os sino tetllroralmeIJ L•3 :; d ~ s~· onieudo ·:1ue los -

padres o tutore;; debían conncr~tir el trrib:ijo de los mc:.;.ores sus re

presentoclos. 

En la mi:lma fecho rué institu:i.d:i la Juntu rrotectora de las -

Clases Menesterosas, enc·1r~9da de recibir las 1uej9s d~ los clase~ 
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menesterosas y de proponer laa medidas que juzgara convenientes P.!!. 
ra mejorar la condición moral y material de esos gzupos, así como 

la de plantear reglamentos que regularan el trabajo y fijaran la -
cantidad y la manera de retribuirlo. 

El lo. de noviembre de 1865, se l'romulgó la Le¡ üobre T1·abaj! 
dores, compuesta de 21 artículos, e:1Lre loa que sobresalen los si
guientes: 

.Artículo 80.- "En todas las L.ncas se dará ¡¡ los tr¡¡bajadores 

ªf?Uª y habitación". 
Artículo 15.- ºEn caso de enformarse un jornalero, el amo.t.e 

dar6 la af!istemcil1 y medicina necesarias si e1 jornnforo mismo -
las quiniere, y estos gastos se pagGrán deúcont~ndo al cp~rario -
una cuarta pari:e de 1:1u jorn!<!l". 

Articulo 16.- "Todo agricultor en cuya finca residan pura su 

explotación más de veinte fRruilias, deb~rá tene:i.: una l!lscuela gra
tuita, donde se enseñe la lectura y la escritura. La misma obli~ 
ci6n se hace extensiva a las fábricus, así como !l los talleres que 
tengan más de cien opera.z:i.oa" (19) 

Es incontestable que el Imperio de llaximiliano capto'los PI'2 

blemas sociales de México, pero :por su origen, surgido de 1<1 ruin 
traici6n de un grupo político hacia nuestra patria, no podía ser 

menos inminente su abolict6n, lograda por los patr:i:otao mexicanos 
acaudillados por don Bénito Juárez, que batallaron por la restau

raoi6n de la República y por los prL.cipios de lu soberania nacl.Q. 

nal, de esta modo, a la caída del Imperio tal lagialsci6n pe1ui6 
su total vig~ncia. 

CODIGOS CIVILES DE LOS Af:OS DE ~870 y 1884. 

En el Código Civil de Napoléon se regula el trab~jo del ind!, 

viduo como un contrato de arx~od&miento. 
Y es en el año de 1870 en que nuestro primer Código Civil, -

se separa en esta materia totalmente del Francés que lo sirvió de 

modelo, porque según se declara on la Exposición de Moti vos: "No 
puede ser comporado el servicio del hombre, con los seres irraci.Q. 

nales y menos aún con las cosas ir.animadas". 
Es en estos dos codigos donde se consiguen algunos avances, 

ya que en ellos se incluyeron unati cuantas disposiciones rel.ati-

vaa a la protecci6n del trabajador en las i'ábricss, por medio ~ 

de los contratos de obras a dest j ª 0 o Precio l a zado, 



el de alquileres y porteadores, el servicio doméstico, el eervioio 
por jornal, el de aprendizaje, clasiticando a tales bajo ol titulo 
de "Contrato de Obra", :pel.'O los oteotos de esas normas legales !u! 
ron negativas pare los trabajadores. 

El procedimiento pera resolver controversias era sumario y :.._ 

verbal, 11egwi loe artículos 2464 y 246'7 que alud!an o "la justic~.a 
de la causa del jornalero" y "al despido del obrero". 

Esto di6 origen a que la clase obrera se cansara de tantas 1a 
ju.aticios que habían sufrido por le desigualdad, optando por decl~ 
rar huelgas como las de Cananea, Bio Blanco, Santa llosa y otras. -
El programa "llanJ.fiosto a la Neci6n", es considerado 00110 el pri
aer mensaje del derecho soci.81 del trabajo a loa obreros moxicanoe 
!ir11ado por loe heI11t1nos Flores itlag6n el lo. C.o ju.U.o de 1306, en 
contra del dictador For!irio Diaz, lo que iría fomentando más tar
de hasta llegar el advenimiento de la COil6tituo16n de 1917. 

-·-
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CAPITULO TERCERO 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE QUERETARO DE 1917 

A).- Antecedentes Inmediatos al inicio de la Revolución Constitucio-
Leyea en la epoca Pre-.r.i.evolucionaria, (nal de 191?. 
Ley de Villada 
Ley de Bernardo Reyes. 

B) .- SUCESOS PIIECE.DE!iTES A LA CONS'I'l LUCION DE 1917 
Programa del Partido Liberal 
Huelgas de Cananea y Rio Blaneo 
Plan de San Luie 
Plan Político Social de 1911 
Plan de Texcoco 
Plan.de Guadalupe 

C).- LEYES QUE PRECEDIERON A LA CONSTITUCION DE 191? 
Ley de Salvador R. Mercado 
Ley de Manuel M. Dieguez 
'Ley de Manuel Aguirre ~rlanga 
Ley de Clndido Aguilar 
Ley de S&lvador Alvaradc 
Ley de Mireles. 

D).- PUNTC3 B.AolCOS DE Nu~STRO DERECHO LABORAL EN LA CONSTITUCION DE 
Congreso Constituyente de 1916-1917 (191?. 
Nacimiento del Articulo 123 Constitucional 
Proyecto del Articulo 123 Constitucional 
Ponencia del Articulo 123 Constitucional y Principio de la Teo-
El Derecho Social en el Articule 123 Const. (ria IntegD1l. 

-.-



-37-A-. 
CJ...:i.. III 

EL CONGRESO c:.;r.s1rITUE!;TE DE ij.UJ::B.ETAitO DB 1917. 

Antecedentes inmediato5a la revolur::i6r; de 191'?.- - - - i\l iiucio 

del siglo XX, Méxicü se hallaba b,. 1o la dictadurll que duró trein;¡ 

ta aiios, 11.1 cual eru re1;resentede principalmente por· el General -

Porfirio Dlaz, Fresidente de la República, er:.; tal su dominio que 

no solo esco¡;fa a los :niembros de s .. g::¡biuetf", sino que tambi6L ~ 

se tomaba" la facultad de; hacer lu designación 1-le los !.:inii¡trcs de 

la Suprom<J Corl;e de Justlcia de la Naci6n, de los miembros de las 

Cámarac do Diputvdos, Senado re::> y do los Gobernadores do los Est!t 

dos y 'l'¡~rr·i torios Federule~; 1 sin dejar de cubrir las apariencias 

en cuanto a lla supuestn elección de a1;.uellos funciorw:r:ios, a todo 
' esto habi.a que swnar el aualfabetisl:lo del puesblo que lo haciu --

sentirse confundido, no eje1'cieud0 los derechos que le diapen::;aba 

la Constitución de 1857. 
La riquo zu solo la poseian unos cuantos :¡:ri v.ilegiodo1J, al -

tr1Jbajador del campo, al obre.1.0, al minero se le explotaba vergo,g 

zosamflnte, léi jornada de lnborec do todos ellos so .ir:iciuba a la 

salida del aol y finalizabn despu&s de lu puesta, or3 t~l lu dii 
tadura que sufría el rueblo en c;enoral,.¡ue un reriodinta del ve

cino país del norte d~ nombre Kenneth Tnrner hizo una }1ublicaci6u 

demasiad.o deniE,rnc.t e pa n.1 r:.é:xil:o, <¡u.e s6lo ol ti tul o hu lúa por si 

mismo, el cual era "Máxico füJI·lwro" y ciue h;:,y que reconocer t;.ue, 

lamentablemente no decía LJWB 1.J.UO la verdad, ~ uén Gus comentarios 

princii;::il;.;.; se; .i.·,-.:: .. a·itin a Y,Ue 01.! l'.éxico 1;0 11;,l;Íu lüy1.;c. ~·- ~ .,,, .. 

jo en vigor que protegieran o los trabajadores, no h.:;,bÍJ inspec

ci6n ni regl&meutos en l::is fábricas 1 los r::enore:J do edud no te-

nían pro tecci61; :ilguna, ni indelllni ;;uci6;. ror acci '.1% tes de trabE_ 

jo,, aunque quedaran lisioJ.os, e :;.uipanb!i H los trL>b:.i~:i·lores con 

una caballeriza y que ésta p-odujese gr:rndcs utilidad.os y ·., ;ie no 

hubiese una sociedud :;:·rotectora de :inimoles, este y muchos mas -

er.:m criticas al mis::io rresid.er.t0 Dínz, rues decía que su régimec 

estaba totalt!eute al Gervicio de los cari tslistas, 0blic;ondo o -

los trab::ijadores u lu tig:izos y co:: lJs armas si era necesario J,l.2, 

ra :¡ue flCeptaran c\Jnui·.;ione s icl rabu¡¡::· :w::; ¡ia. a e 1 deseru¡-e i;o de -

sus l:ibores. (20) 
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Ante todo este p~noramu, lléxic,, fué abierto a los c11¡il;¿J1cs 

extranjeros quo encontr1Jron el :nedio propicio pnr·a de!>•rnvolveroe 

a grsrnles pasos, pues el gobierno hizo cor;ccniooo s no tan solo en 

cuanto que pe ni~ ti6 el establucimionto de empres:JS no Di"1cionales, 

sino que ado:nás :le e so t manedaba \lD•o l,oli tic o de excensi 6n r.le i!!! 
puestos 1 oc11stonan(lO ~ue .l.us J.j_(!UO<liJZ de nue¡;tro pais so ca1111li

,;:.:r:.in. a1 •: xtr·anjiH'O, el hombre del c:.il''J.'º fué d:inpojado lle su~; ··

bienes al negarsü u vallder su único pu trimonio que era la tierra, 

siuni.lo en nrnl til les veces aoes:Ln2J.o en urú6n de toda su .f' mu iliu 

1n1r1;1 evit;:c•J:' .L'Oclamucion<.!B 1 las élUtoridades le,j·JG de evitL11' estos 

a tI'o¡:,ellos, fJ•)J.a, oban co11 procedimientos !;ortuosos .Y funclOlli.ll'ios 

inmornlilo:.i Lis o.rbitr!:ll'fod:.idos y cri.ruo1ias antes descritotJ, e:;:is

tian co1uj,10s du CáJ tigo :¡,a L" los inconfor·mes, s.i.11 imIJort<1r uexo y 

edad, con es t0.'; l;;u dua:·_o:; de lo•; cam1,os ue ueneficiabu;, ;.;1 ob

te:uer una monQ de obra gr,1tia, ol capé1tuz ora aeúor de horca y cu 

chillo, sol<.::rr.::1üe l:J mue1·te loG libtira9a de esa sit;uación. 

Dundo como L'u::::.il~1Jdo -¡t.e (;J! lü 1~rii11crn de1~n·lu del .<üglo XX, 

ya las prinCl.lJUlé'::; inrluIJ t;rins es totun en manos <le norteor:.c 1·icanos, 

franceses, :L!l¡l;leses, espaiioles, alemanas, qu.iener. on coloboraci6n 

con autoridudes cor1.'u:ptas, pei·petrsr-ou llls poonos accionec1, u:ttr~. 

jea y oproaiones en coutrn dc:J lu r;laae tr:JbuJodo1:C1 1 ru:1>6n po1: la 

cual la r,woluci6n da :t.910 fue inconteuible, 100 anheloB de libe

raci6n clo lu s r;lmrns des val ida::i era fue rzu nui'iciente pal'a luchar 
hasta el t:¡;iunto total. 

Inicio de la Rcvoluci6n Constltucionalista.- - - - ~3CC con
el régimer' :.iucierl sta Hn que se expide el fomoso Flan de Stm Luis 

el 5 de oc tubl'e de l <)10, convocundo a ele.;:ci.;;1es do:a6c1·atic1u.1, 

Bi<:;nd.:. Frei:idi::i..te de l1l "aci6n el Sr" Frc1ncisco I. l:'.sdero, -

es hecho r,risionero a cou!.iecuc1icia8 dela traición ciue le hizo el 

Gc;nel'al Victoriano Huerto, mo;; tunl.o:: :;u pr0-::r;xto de llúV"Jl'lo a la 

cardel p~r~ su sasul'ldad, es asesinaJ0 un forma artera y vil r~r 

sus :;ij,smon custocliot> :rnt<:i!J d(; lle¡;;:;r al lugar de reclusión., ';OB-

te11.01'llltmt;e el ::;?:. 01· lino Su.:)re;:; es ascsin;ido ie,ualmoute l OJ.' las 

tropas del gobi~rno el 22 de fub;roeic¡ do 1913, por astas l'OZO!il!S -

el Gobernoc!or d.e Conhuil.:i ::;.: lev•.nt:1 en arnrn:; en co;•tr13 d.cl asas1_ 

no intelectual y uauryador Guue r., l íiucrhi. 
En todos los 5mbiton d0l r:.ís r.;.;i s(,::.tó el ide3l revoluciona

rio que no se conformaba con U..'lo sLu1.l\.? t:::a1:sfor;::wci6n polí tic:.i, 

sino que pe di a el i:-.ej oro!l!ie!1 to de los obre_ o:¡ './ 1;<!lilp€ sincG, fo1·-
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111Bndose batallon<:s "rojos", es úecir de obreros de las fábricas y 

4estacándoae multitud de jefes surgidos de la masa popular, casi 
analfabetos, era un revoluci6n de los miserables parias, explot! 
dos sin misericordia por los opulentos explotadores. 

En el discu:t'sO pronuncia<lo poi' (ion Venuatiano Carranza en -
Hermosillo, Son., el 24 de septüm1i:'e de l S'l3, ofreci6 ¡¡l pueblo 
una Constituci6n, cuya acci6n beuéfica tutelaría a las masas, -
reiterando que las leyes de protecci6n para el obrero, campesino, 
minero y trabajador· es ~n general, serian elaboradas por represe.a 
tan tes de ellos mismos, IJUec de ellos era la revolución. 

Fara' cumplir debid11mento CC'!l loo .:i.fre..:.imiertos revoluciona
rios se convoó a un congreso constltuyonte que habiu de revisar 
la 9onstituci6n cte 1857, esto congreso se reuni6 en la Ciudad de 
~ueretaro y p:rodujo la Carta Magna de 5 de !ebrer~ de 191?. 

Dicha Constitución no fué el producto ~e inquiet-udes politt~ 
cas como lo fueron las q11e le antecedieron, sino que m6s bien ful! 
el resultado de las inquietudes de carácter social y econ6mico. 

-.-

-----~...-.... .. 
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LL::YES Ell IA ETOCA FRE-REVOlUCIONARIA. 

Ley de Joaá Vi0eutc; Villada.- Siendo Gobernador del Estado de -

Máxico, don Jos(: Vicente Vill9do el 30 de abril de l<)OIJ se pl'Omul 

g6 la primern Ley sobro Accidentes de Trabajo, copiada de la le-

gislaci6n francesa y compilada en ocho textos. En el Artículo 3o. 
se consasrn la 'l'eorL1 del Riesgo Profesional que prescribe la obJ.i 

g¡¡ci6n del J'B t;rón do indomni:;;ir a nus trabajadores que su.frloran 

nccidentes de trabu,jo o onfurmed.ades p1·ofocionéJlos por'{uo so pi·e

oume r¡urJ todo info.r·tun:i.o lle ti·aba.jo ea consecuoncia do é8to 1 sal

vo pruebo on contra1·lo. r:;J mo.rüo 1Je lor. indernnhacionec era exi-

guo, puos ostriue;bo 1,w el pugo do la >:1tPnci.6n :;;.5dfoa y el del oa

lurJ.o. P.cspecto de lau enferiaedude3 p¡·ofesiunalco ae provenia c.1.ue 

eu coso de dura1· m{;u do tres lJHH;Jes la incopacidud, el j.Ju tr6n llue

cJ.aba libt·rn1o, 011 ol cc>nt':'•.1to pod1u p;i,;tarso •1uc .la J.utaci6n de -

la res¡;onsabl.Li.dGd del em_p.rJ;3nri.o fue1a' m5s rc1xtt>11ea, lo ;¡ue nunca 

9uccdia. En cnso do deceso d!:il obrero, el pa tr6n debla aol ventar 

los gao tos rk inlnun1Jci6n y eJ. equivalente de dos aeman'lu de sala

:rio a c1.'G L;mlli.oreu, dn mL .r.equerimieuto quo el da lu llUJIÜfie_:l 

ta depende11ciu económica. 

Ley 1lc EerWJl'(lo Iwyes.·- .C:l 9 de noviembre del aüo de 1906 1 ~ 

oiendo Goboni;;dor del an t.:Jtlo do l;u·~vo l·eón., el Gene 1·al Bern·,,rdo -

Royea exriU:i.6 la "I e;¡ sob1·0 Accidentes de Trabajo", que en lv ge1J!!. 

ral coirjcide con lé.i le;¡ de Villélda, al imrutDr 1;11 potrón la obli

gacHm da indcrnrrizu1 u los trabajudores v1ct.Lmas dti algún accide!! 

te de trab,1,~o, qued:.indo a Cfirgo del cm¡;resurio la prueba de toda 

tix.:;.1..uyel!Lo U.e r:c:c;1 onsnbilidad, mencior.Cindo como tul, lu "ncglige.!}; 

cia ine.xcu!~uble u culpa grave de J·, víctima" (Art. lo. frucc.i6n II). 

lo q.Jc 1<- l'fili 0j ¡; u los .Pª tronos i•echazar• la <loe trina dol r·iesc;o -

pro.fe si OIH.Ü • (a) 

En co:jcl>lSHlll: Lo:.; anteriores legisl.Hci.ones sobre Hies¡;os -

ProfesicrJoles es indudable ,1ue der:otan w1 6l'l.lil adelanto al adopta.: 

la teoría del Rio:;go frofesio::.al, el principio de irrenunciublli

dad ;¡ la resrons:cbilidad r;iut1·u1;al c01. lu cousecuonte obliG0ci6ll -

de ;pagar lu irnlernnizución corres¡_ondienti; :i· po:: eso d.ebcll\O:J cou.::;h 

C.er,Jrlas como un autecudente a la frucci6ll XIV Llel .~rt.ld Consti

tucional e t. s·" Ara rtado "A". ( 22) 
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B.- SUCESOS :rru:CEDENTES A IA :b'OJ.1'.!ACION DE LA CONSTUUCION 

DE 1917. 

Acitividades del h1rtido l.iberal Mexicano.- - - Desde la conclusi6n 

del ,, iglo pasado y comienzo2 dol ac t·ual 1 el repudio al régimen di~ 

tawrial de don Porfirio Díaz fa6 rr.<.tHi!iesto sobre todo de parte -
del Fartido Liberal Mexicano 'J,Ue difundíu ;;i.;.s ideas "'n ur:::i _, .... JuH...: 

de periodicos que se titulaban: El. Hijo del Ahuizote, Regcneroci6n, 
El Diario del Bogar, que condenaba agramen te la administraci6n de 
justicia, la impudico violoci6n del voto popular, ln in8olente ex

plotaci6n del campesino, del !!linero y del trabajador quo carecía -
de las más elementnles garantía~ paru au persona y su fonrl.lia 1 y -

en formu p;eue i:al a toda lo admnistraci6n porfiriota. ¡, coni;ocuen-

cia de estcis actividades s1~.J princi_¡.~lf.le coru1ionentos fuorou perset:;11,i 
dos y oncarcolaclos sin miseri00rdia 1 alguno~ su vieron en J.a impe
riosa neceaid¡¡d de exilLirse, aun usi¡ cor:.timmbun sus ataques po
riodisticoa deocll} allende la frontera, alentando al pueblo .r::oxica·· 

no a despojarae del yugo en quo vivía. 
Programa del :fartido Liberal.- - - En San Luis Missouri, EUA., 

el lo. de julio del af.o de 1906 1 llica.rdo Flores Mag6n, su hermano 
Ricardo, Juar1 y ManueJ. Sarabia, i\ntonio I. Villar1·crnl, I.ibrado Ri

vera y Rodolfo Bustamantd, formularon el pl'Ograma del Partido Lib2_ 

ral y Manifie oto u lo Naci6n en dunde ne expresa que: 11 un gobierno 

que se preocupa .Por el bien efectivo de todo el put:1blo, no puede :.. 

permanecer indiferente ante l<i im1 ortantisima cuestt6n dol traba Jo". 
Se comenta la deplorable situaci6u del tr~bajador industrial, de -

loo jo:rnaleros en el cam¡;o, "verdRr:1.ero siervo de los modernos seíi,2 
res feudales" 1 de los bajos salario;:; y la mlixima labor de ocho ho

ras que es el mínimo 'lUO puede prtiteuder el trabajador para que e~ 
té a salvo el.e la miseria, se deoanda la rer:;la:nentacH>n dol servicio 

domtiotico, del trabajador a domicilio y la pi·otecci6n a la mujer y 
al niño que trr<bajon. Sereclaman "el :nejormnien.to de 1.ou cor:.d.icfo-· 

nos de t1'ab2jo, ln oquitativa distl'ibuci6n de la tierr:1 y fucilidD
des pur<.1 cult:i.varlarJ y aprovechBrlos sin re:;tr·iccionec1 11 y se 11sevc

ra que ror e:::··~os medios lrnbr;:in de lo¡;rars•' 11 ina1reci<ibles ventajas 
a la ;':JGi6u". Entre otras imfOl'tuutE-:; censunis ¡¡l r6t;irueu de lu 
dic.tadur,:~ y ::10didas de tipo lobo:cal, que se rropor;e.u se:iolar es el 

desc:.m:>o cbli~1,to1·io, 1.1 oblib'acHm ,\e indemnizar accider.tes de -
tr:ib;.ijo, l:;. dJ :l:i;:· :ilojai~ien t.o h.i.c;iénico o los tr,ibajadores, el que 

no se bnL'.lL d.c:::cu\;) Ltc;:; nl ~ornal, lo de suprioir las tiendas de - • 
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raya, el que no haya des~ido injustificado y que se ocupe a pe1~ 
sonal extranjero en una minima parte, (23) 

En el propio Progra!ll& se su15ie1-en algl.UlBA Reformas Constit~ 
cionales,-.bajo el :rubro "Capital y Trabajo", se demando el punto 

27 que se reformara la Constituci6n en el sentido de instituir -
"La indemnizaci6n por accidente y lll :pansi6n ,1 obreros que hayan 
agotado aua energías en el trabajo", (24) 
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El ;programa Liberal fué el resultado de u.e. tra·bajo de conjuc.to, 
proveniente de individuos y grupos afectados por la desigualdad so
oial existente, preparados a trav&s de llÍlltiplea in!Orlllllcionee y ob
servaciones, forjado con miras no a6lo & enjuiciar al pésiluo gobier
no, sino a cu:mplir las neceaidadeo sociales e:xidtentea. 

Proclama don Miguel García Cruz, atinadamente que "este docume~ 
to, en la Biatol'ia da la Revoluci6n Mexicana, ea probablement& el que 
tuvo mayor in.fluencia y traecedencia para el9borar la doctrina y la 
teor1a pol1tica del gran movimiento revolucionaro• (~~; 

HuelgaR de Cananea y Río Blanco.- En Cananea Sonore ~inaba di! 
gueto y desaaoaiago entre los 111.1.neroa de la empref!a norteamericana -
The Cananea ConaoJ.idated Coopor. Company, que explotaba varias mina a 

de cobi~, por causa do loa bajos salarios, los pésimos tr.atoa que ~ 
cibian del personal norteamericano y en partioular do algunos aapat~ 
ces. La situación era cada vez más eacabroaa y lo tenso de las rola
oionaa se agigantaba oada dia entro obreros y patronea, hasta q\l.e !!-, 
nalmonte el lo. de junio de 1906 estall6 la huelga, sin ~s armas -
~~º dU idealismo. Los principales dirigentes ~el movimiento fueron -
loe trabajdoreB Manuel li. Di6guaz y Esteben B. Calderón. 

Suspendidas las laborea, los obreros presentaron a le Compañia 
un pliego de peticiones, demandando incremento de salarios dado que 
ee las hobia aumentado el trabajo, igttaldad da condiciones de loa -
trabajadores i:ex:icano/3 1 en rülaci6n con loe nortea111erioanoa que ahí 
laboraroban, tales pretensiones fueron rebuaodae por la empresa, -
oali!ioondolaa de "absurdas•. 

En la tardeJ del propio primero de junio ee llev6 a cabo una -
ordenada mani!tiatac16n de trae mil trabajadores que marcharon por -
las princi.pnl'ls calles de Ca.nanea hasta la madei-eria de la empresa 
para inetiga~ a loa mineros que continuaban laborando a iilcorporarae 
a au movimiento huolguist:l.co. Estos lo biciel'Ou e.x.acerbando a los -
~e!ea norteamsricanvs, ae trat6 de dispersarlos arrojundoles agua -
con una ll8nguera de preai6v desde un balcón. Loa mani!estantca l:-os
pondie ron con una lluvia de piedras y la contra-respuesta fué.un t! 
ro que ll!Lt6 inetanténeamente a un buel&.-uiata. 

La contienda se ~ntabló, los hermanos Metcalf pertenecientes a 
loe Norteameric8llos y dier. trabajado~ea mexicanos sucumbieron en el 

prlaer encuentro, los choques menudearon du~ante todo ese dia y al 
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siguiente, de un lado el gobernador del Estodo de Sonora Izábal, que 
arribó a Cananea con cerca de cien hombres, las autoridades locales, 
los dependientes extranjeros da la compañie. y 275 "rm1gers" norteam_!! 
ricanos al mando del coronel Rining, quti l:aM.an atravesado la i'ront! 
ra a instancüi del ejecutivo sonoren1,e. Del otro cinco mil trescien
tos mineros. Loa primeros estaban porfo.::t;amente al'U!ados y pertr-echa
dos, los segundos prácticamente in<lefonsos, es exacto que atracaron 
loa mpntapioa y se apoderaron de algunos rifles, oocopetas y pisto
las, pero iw;r rápido se lea agotó el parque quedando desproto5idoe 
e inermeB. 

Loa huelguistas fueron vencidos, pt.>I' una parte del ,Jefe de Armas 
General Luis E. Torrea, de enviarlos a contender contra las tribus -
yaquis, y por la otra al hambre que loa agobiaba, ante esta eHua-
cion tan precaria se vieron obligedos a volver al trabajo, Manuel M. 
Dieguez, Estab&n B. Calderón y J~sé Ma. Ibarra !uoron dotenidou ¡ -
condenados a quihco años de prisión donde al viclo y la justicia no 
existian, considerandose todo opositor condenado a morir en las mas
aorras. 

Aai, luchando a sangre y fufn'On contenidos momentf;l.llBallll:inte la -
cólera justiciera de loa trabajadoros 1 fueron tratados con mano de -
hierro, a diferencia de los norte1D11ericanos que in.molaron a los mex! 
canoa, se les protag16 la fuga con dii~cci6n a los Estados Unidos, su 
país do origen, nada menoo por recomendaci6n especial del Presidente 
de la República. (2&). 

Mas tarde sin que cicatrizaran las heridas morales, a una dis-
tancia de siete lDBBes en Rio Blanco, estado de Veracruz tuvo lugar -
otro suceso sangriento y de más series consecuencias. 

A mediados del ai:i.o de 1906, !ub fundado en Rio Blanco 1 el "Gran 
Circulo de Obreros Libres" el que en i;;u periódico Revolución Social, 
propalaba ideas inspiradns en el programa del partido Liberal, eran 
princi:pios radicales de !rancia y olara oposición al gobitirno qne 
presidia don Porfirio Diaz. 

En el mes de noviembre de ese mismo aüo el Centro Industrial M~ 
xi.cano de Puebla, asocisci6n patronal, expidib un reglamento para 
las fábricas de hilados y tejidos de algodón, en el que se rebajaban 
loe salarios, so pretexto de que el 4lgod6n había subido de precio. 
Como era de esperarse, el descontento se extendi6 eut1~ los obreroa 
y las protestas surgieron de iitUJIEldiato' hubo paros y los apoyos sur-
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tie:ron etectovos positivos, pues en varias fábricas se decidió ir a -
la huelga manitestando as1 su descontento, ante estos acontecimientos 
y como era d& esperarse el Gobierno Federal y loa patronos en conjun
to con loa trabajadores convinieron someterse al tallo que habr1s de 
emitir el Presidente de la República. 

Fue:r.on citados los trabajadorea en un teatro de Orizaba para ll,2 

ti!icarles el lijudo presiuencial, y fuá así como el 5 de enero de ~ 
190? recibieron la desagradable noticia, que deepreciaIU.lo las justas 
demandas de los obreros, se brindaba la más absoluta, descarada e i~ 
justo .Protección a loa empresarios y ad el articulo lo. o!'denabn: -
"El lunes 7 de enero de 1907 se abrirán todas las fábricas que actua! 
mente están c&rrad~a en loa Estados de Puebla, Veracruz 1 Jalisco, -
Querbta!'Q1 Oaxaca y en el Distrito Federal, y todos los cbrercs entr~ 
rán a trabajar en ellaa 1 sujetoa a loa reglal!!e~~us vigentes al tiempo 
d.e clauaurarae ú que aua propietarios hayan dictado poate1'1orme11te y 

1 las costumbres estable;:iaae" (.Z/). Con esto) se mantenia 12 vigen-
cia del Reglamento que habia suaci tado la agitación, y se abandonaba 
por comploto a loa trabiijadorea dejándolos en :necee at'l sus e:xplotado

rea. 
Los trabajadores acordaron no ob&decer un fallo injusto a todas 

luees 1 y se apostaron frente a lae puex·taa de las fábricas para i1D¡1~ 

dir que alguno entrara a trabajar. Los dependientes do la tienda de 
raya se h.i.cieton de palabras con alguno;i obreros, pasaron a las inj,l! 

rias infamantes y alguno de los dependientes dii;paró matando a un ··
obrero, ante esto la muchedumbre con ~obrada razón indignada y rabi~ 

11a se abalanzp sobre la tienda y tras d.e entrar a aa,quearla, la quemó. 
Los familiari!a da los trabajadoras, incluatve muj¡;reó y niiios, -

resolvieron marchar rumbo a Orizaba 1 pero las autoridades se enteraron 
y una fracci6ncel 120. Regimiento se hnbia emboscado en le cuerva de 
BogaleB y al arribar la multitud, los soldttdos sin provio aviso de 1~ 
timidaci6n1 acatando las 6rdones del General Rosal1o Martinez 1 diBP! 
:c-ttron sus armas varias voces contra la inerme multitud, el resultado 
td trágico: doociantas vé:timas entre muertos y herldos 1 rué tal la 
Hña 11aldite, que durante el reato del d.ia y parte de la nocho, los 
soldados se ocu::per6n de cazar a pequef,os grupou de ob:i:-eros o sim¡ile
aente g1'lpos de gentes que huian diseminudoa. la persecusi6n fue sa~ 

grienta •in compa6i6n alguna • 

.f.l d~.a siguiente r].'E!nte a los escombrof.I de la tieurla de raya, _ 



tueron fusil!ldOll Rafael Mo1•eno y Manuel Juárez, el :prillloro Presidente, 

el aegundo Secretario del "Gran Circulo de Ob!'flros Libres", para aje!! 
plo y escarmiento de quien oaora enf:r.entax~e ente el Gobierno del Gral. 
Diez, otros U.dores de menor import<mcir o simple o trabajodoros q_ue -

protestaban fueron enviados al lej¿rnc e i.~oblubro Territorio~ de Qui~ 
tans Roo, a ejecutar trob1Jjos .forzado, 

Los movimientos obr\'iron que dior,:; como pL-x>ducto las huelgas do 

Cananea y Rio Blar;co son los que conn10cionuroncon DWyor fuerza ol ré
gimen dr)l general Dion, puofl como afi.rmu el Licenci.1Hlo Alfr;:ido S[mcho1, 

AJ.varado: "El. porfiriamo s6lo arroja ol saldo t;rágico de un sin númG·· 

L"O G.e trcbajador<."ª que fueron sac:ci.í'icados por lot:J bnyonota& al oerv.!_ 
cio de la dictadura y do lúb lnt1i1:a1Hio capltJliatca, <>1 aht'f6UI' im su.e. 

gre todo into111;0 de mejororuiento" (ZS) : 

Manifiesto .t'oli tioo dol Partido llomooril t:ico.- El P!.irtido Democ1·_g 
tic o 1 dirigido por el coüor Licez;ciado Bén.1.to J"uár(;lz Mazo e intügrado 

por profeoionistaa e intelectuales de probado 1Jreutigio, en su Mnni-
fieato Politico de focha p1~me1~ de abril dü 1909, ne comprometía a -

expedir una Ley Sobre Accidentes del Tr&bejoj reuponaabili.zando a loa 

empresari.oa. 

Discurso de Madero do 25 de abril do 1910.~· .Al 11¡irobar don Fran

cisco I. Madero su candidatura a la Preaidencia de la República, en -

discurso de ab1'1l 25 de 1910, ofroció .rormul.a1· los iniciativas de Ley 

necesnrias para brindar pensiones a los obreros mutilados en la imlu!l_ 

tri.a, en las mina a o on la agricul turg. 
Prime1· ¡?royecto de Ley Federal del Trabajo.- En. ao¡,tiombre 1? de 

1913 los diputttloB José Natividad Macias, Luia Manuel Rojas, Alfonso 

Cravioto, Miguel Ala1'<.l.in, :;;'rancisco ürtiz Rubio, Guerzayn Ugarte, -

Jesus Urueta y Félix F, Palavicini, ao~eti~ron a la Cámara de Diput~ 

dos al primer Proyecto de Ley Federal del Traba;) o, on ln qua se mod!, 

!icaban los artículos ?5 y 309 del Código do Comercio, con el fin de 

dar satia.facci6n lagal a las cuestiones siguientos: Contrato de Tr!i 
bajo, descanso dominical, oalario minimo, habitaci6n del trabajador, 

educaci6n de los hijos de los obreron, accidentes del traba¡jo y se~ 

ro social. 
Esta iniciativa qued6 pendiento debido a qui; en ol mes de octu

bre el Congre1~c, !ué disuelto y loa diputados ence1'Celados por las -

tuerzas d9l 1Jl114rpedor General 'IJ"ictoriano Hu~rta. 

Compror;,lso entre don Venustiano Carr!lnzs y la Casa del Obrero 



llundial.- El dla 17 de !ebrero de 1915, la 6asa del Obreio Mundial -
sign6 un convenio con don Venustiano Carranza, en este convenio se -
estableció el cumpro~iso de aportar contingentes obreros a:rlllados pa
ra luchar por la Revolución y realizar una activa propaganda para el 
triun!o de la causa constitucionalista, a cambio de que una vez lo-
grado el trim:i!o, se avocara dii inmodiato al estudio de loa pl.'Oble-
maa obreros hasta dejarlos resueltos sstisf~ctoriamente. 

En la cláusula primera de esta convención se dice: 
"El Gobierno Co.o.atitucionaliste roi.tera su resolución de mejorar, -
por medio de leyes apropiadas, la conñici6n de loa trabajadores, ex
pidiendo durant~ la luclla todas las le1es ~UA 9~an n'ceaariaa para -
cUlllplir aquella resolución". 

-·-



Pr..ANES QUE PRECEDIERON A LA CONSTITUCION DE 1917. 

El pueblo mexic&no en sus arrebatos violentos, siempre ha ma
nifestado sus inquietudes econ6ruicaD, politices y sociales, a tra
vés de planea, proclamas o manifi8ílcos políticos, donde se declaran 
loa síntiomas del maleatnr' social, i.J.Ue pooteriormente hemos conoc~. 

do como prolegómenos de la Revolución Mexicana, y cuyo examen per
mite entrever el origen de loa derechos sociales en la Constitución 
cie 1917. 

Plan da San 1,uis.- Expedido el día 5 de octubre de 1910, si -
bien os netamtinto de carácter poli tico, es la chispa q1;1e enciende -
la Revolución pues concrot& la absoluta inconforrnidad con la dicta
dura, sus sistemas¡ sus métodos y su legislación, Empero, no se en
cuentra en él aluo1ón alguna al problema social de la clase laboraE 
te. 

Plan Político Social de 18 de marzo da 1911.- Proclamado por -
los estados de Campeche, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y el 
Distrito Federal, .ruó dado en la Sierra de Guerrero y firmado, entre 
otros por José Joaqu?in Miranda y Gildardo Magaña respaldando a don 
Francisco I. Madero, acusa ciertas ideas reformistas, aún cuando no 
pretende alteraciones radicales, al compi~meterse,. en materia labo
ral, a reglamentar la jornada de trabajo y pugnar por le equidud en 
los alquileres y la construcción de casas higi6nii.:as :pagaderas a -
largos plazos por los obreros. 

Plan de Texcoco.- Suscrito el 23 de agoato de 1911, por don -
And~s Molina Enriquez y anexo al cual, expidió un decreto so~re -
"el traba.jo a salario o a ,jornal". 

Pacto de la Empacadora.- Se dió a conocer el 28 de marzo de -
1912, en la Ciudad de Chihuahua, y en él, Pascual Orozco descono-
cia al gobierno maderista proclamaDdo: para mejorar y enaltecer la 
situación de li1s clases obreras, la in.mediata impl:mtaci6n do medJ:_ 
das salvadoras, la supresión de las tiendas de raya, v1co ,,. ~."

tivo de salarios, reducción de la jornada de trabajo, prohibición. 
del trabajo a los niños menores de diez ai-.os, aumento gener11l de -
jo.males y exigencias a loH propieterios de fábricas de alojar en 
condiciones higHnicas a loo obreros" (Z/)• 
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Plan de Guadalupe.- Signado en la hacienda de Guadalupe, Coa
huila el 26 de marzo de 1913 1 su contenido eo de carácter exclusi
vamente político, empero fue refoi'lllado el 8 de julio de 1914 en la 
ciudad de Torre6n y An su cláusula octava se pregonó: "Las Divisi2 
nea del Norte del Noroeste, se comprometen solemnemente a procurar 
el bienestar de loa obre1'0a". (3 º) Iniciandose la etapa legisla ti 
va de carácter social de la revoluci6n en ma te1·ia obrera, para me

jorar lE!S condiciones del pe6n 1iual, del minero y en general de -
lao clases proletariao. 

El 12 de diciembre de 1914 don VenustiaM Carranza promulgó -
un decreto adicionado al Pl9n de GQedclupo, en cuyo articulo 2o. 
se previene "El primer Jefe dA la Rfwoluci6., ;¡ ,,E.ucarg!!do d.ol Po-
dar Ej&cuLivo ~xpedirá y pondr§ en vigor, durante la lucha, todas 
las leyes, dispoa.icionee y medidas encaminadas a mejorar la condi
ci6n del pe6n iural 1 del obi-ero, del minero y eri general 1 de la -
clase proletaria" (31 ). En las edicciones despunta la intanci6n -
clara de remediar una aituaci6n por dam6a injusta, pero también se 
consideraba quo el problema de los trabajadores se resolvería a 

través de la prollulgaci6n de laa Leyes secundariaa, Decl'6toa, y -

Reglamentos. 
Programa de Reformas foliticas y Sociales de la Ravoluci6n.

El 18 de abril de 1916 1 en Jojutla, Morelos¡ la Soberana Conven-
cibn Revolucionaria acogi6 el frogrema de Reformas Politices y S~ 

ciales de la Revolución, qu~ se ocupa de la cuestión obrera en los 
articulo~ 6, 7, 8 y 9. 

En el primero de ellos ae prescl'iba: Precaver de le miseria y 
del rutvro agotamiento a los trabajadores, por medio de oportunas 
reforsnas sociales y econ6micae 1 como son: Una educación moraliza
dora, leyes sobre accidentes de trabajo y pen~iones de retiro, l.!, 

glamentaci6n da las horas de labor, dia_posiciones que garanticen la 
higiene y seguridad en loa tallerer 1 fábricas y minas 1 y en gene
ral por medio da uno legialació1. que haga menos cruel la explota
oi6n del pniletariado" (.1Z). 

Don Miguel Garc1a Cruz 1 elucida ampliamente que: "las ideas 
contenidas en este P1'0g1•ama y las del Plan de San Luis Misnouri de 
1906, fueron básicas en la discusi6n de loa artículos 3, 2'7, 123, 
1 130 de la Conati tuci611 Poli tica de los Est:.dos Unidos Mexicanos 
del 5 de tebreni de 1917" (:IJ ). 



LEYES QUE PRECEDIERON A LA 
e o H s 'l' I T u e I o li D E 1 9 1 7 

Los CC. Gobernadores de loa Estados, así como los principales 
,jefes revolucionarios, se hicieron oco del clamor de la clase pro
letaria que bregaba llor los ideales revolucionarios y actuaron le~ 
lando sobre el trDbajo 1 y asl 1 en plena revuel tu se expidieron las 
siguientes leyes: 

Ley de Salvador R. Mei·c.ado.- El 29 de julio de 1913 en el Es

tado de Chihuahua, fué promulgada vor el Gobernador Salvador R. -

lilercado, la I,cy ue Accidentes del 1J'rabajo, inspi.rada en la Ley de 

Berual\l: Reyo~ de 13Gó. 
Ley de Manuel ti, l!ieguez.- El Decreto del 2 de septiembre de 

19llf 1 exyed.J.clo por ei GPnernl Mimuel M. Diéguez, consagra loa pri!! 
c:l:pios on materia de trabzijo que en oeguida se t:txponen¡ sa fijaba 
como día de descanso semanal el domingo¡ los dlas de descm1so obl,i 

gatorio ernn el 28 de onero 1 el 5 de fébrero 1 22 de febrero, el 5 -
de mayo, el 18 dejulio, el 16 de septiembre, el 11 de noviembre y 
el 18 de diciembre; tocante a vacacione.s 1 se concedian ocho diao -

al año 1 la jornsda de trabajo era la comprendida de las ocho a -
las diecinueve horas, con dos horas de descanso intermed.io; se fi·· 
jaban como sanciones la del pago de un peso por cada trabajador -
que prestara sus servi.cios en los dias de descanso o en las vaca-

cion&s o por cado hora que excediera de la joI'!llida ru~xima de t¡-ab.Q 

,jo y por últi:no, se dinpensaba la acci6JJ pública pai·a denunciar -
las violaciones que ae hicieran contra la ley. 

Ley de Manuel Aguirre Berlanga.- Manuel J,guirre Bcrlonba, SUE, 

tituy6 eu Jalisco a la Ley de Diéguez, por la Ley del 7 de octubre 

de v:ni¡., que coasignabo como benefici03 en favor del traba,jador; -
jornada máx.ima de nueve horas, con dos dei:;cans us de una hora cada 

uno de ellos; sal:irio miui¡;¡o "fo un pt:so veinticinco ceüt:..ivos dia-

rios1 y de dos posos diurios paru lus min<cros; par·a los trotiujado

rea del camro sE: estoblecía un salario minimo de sesent,1 centavos, 
pero con derecho también de habitación, cobustible y UGUU 1 pustos 

para los auimales doméLlticoo y ¡;ui·a 'l· cabezas de e;anado mayor y 8 
si se trataba de gunailo menor, y un lote de mil metros cuadr:.iios -
debidamente acotado y en condicioneo de ser cultivado¡ se prohibía 

el trabajo de los menores de 9 años y los mayores de esta edad pero 
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me no res de doce aüos podía trabajar siempre que su trabajo fuera 
compatible con su desarrollo físico y que pudieran recibir ense

ñanza escolar, y que su salario debería fijarse de acuerdo con -

la doctumbre del lugar donde pres tarnn sus servicios, los niayo1:es 

de 12 a .. os pero menores de 16 percibiráu un salal'io míhimo de 40 

centovos 1 el salario debía cubrirse en mouoda de curso legal, se 

desterraba pera siempre la tie1.da út:: raya, el pago del salario seria 

semanal, los J.l.arios menores de 1t2 • .'5 diéirios se declaran inembar

gables, salvo el caso de que el e:r:burgante fuera otro trabojodor, 

los acreedores de trabajadores del campo no podrían hacer efecti

vas las deudas contraídas por éstos, pasados 14 meses de la fecbn 

del adeudo y los salarios de los trabaj<idores que devengaran sue.! 

dos mayores a los f l,jados como minimos en la fe ch u de± la expedi

ci6n de las Leyes del Trnbajo no pC'dÍa se.e reducidos, la esposa, ¡¡,. 

las hijas solteras, y los menores de 12 alios tenian derecho para -

exigir que se les hiciera entrega de aquella parte del sal ario su

ficiente para cubrir sus gastos de alimentación; ne imporüa la --

obligaci6n de cedel' e;ratuitamente un lote de terreno destinD le> a -

mercado, en los casos en que la factoría se encontrara fuera de ln 

poblaci6n; se consignaba la obligaci6n patronal de cubrir los mili!, 

rios de loa trabajado1-es que sufrieran cualquier accider.te o enfef 
medad profesional¡ se oblig6 a todo trabajador a deposit~r cuando 

menos el 5 % de sus sueldos con la finalidad de croar un servicio 
mutualista, el que se reglamentar·ía en cada i>lunicipio por la JUl1-

ta correspondiente, designando a los tesoreros que recibirían las 

cuotas patrono les y las conservarían los mismos trabajadores, el -

articulo 16 de la Ley se refiere a las llamod11s Juntas Municipal as 1 

. competentes p¡,ra conocer y resolver los conflictos obrero-patrona

les que se les presentaran, cvnstituyéndose en coda municipio uno 

de estos Tribunales para cuer>tiones Agrlc-0}'.,2, otro í~ ra controv~! 

siaa galladeras y el último pé!ra los restantes industrias, se desil!.i 

naba por los trabajadores 1 mediante votación di nieta, un representaL~ 

te que en uni6n del patronal, debia presentéil'Se o una Asamblea Ge

neral de Representantes, en la que se nombraba a los miembros de laa 
Juntas y sus suplentes, para cada una de las tres HCciones, señala!:_ 

dose Wl procedimiento verbal que se desahogaba en una oola audiencia 

y la resoluci6r. dictada ;or mayoría de votos no ad.ruitian recurso -

alguno. 
Ley de Cándido Aguilar.- En el Estado de Veracruz, el 19 de -

octubre de 1914 1 Cándido Aguilar promulgaba una Ley del 'Jlrnbajo, -
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que consagra relevantes conquistas para la clase trabajadora, des

tacando entre otras, jornada de trabajo de nueve horas, con los d~ 

cansos necesarios para tomar alimentos; desc1.Jnso semanal obligato

rio lo¡¡ domingos y di as de fiesta nacional; oalario minimo de 1rn -
peso dia rlo pogudero por día, l'ºr semana o por mes ;¡ siempre en m2 
noda nacional 1 decla1•úndooe extinguidas to t<llmnnte lau deudas que 

lo¡¡ trobejadOre::; del COJ:JpO tuvieran l//ll'<l con BUS fx.Jtrone::; hasta el 

momonto dfl la promulgación de la Lay y prohib.ici6n t;erminante de -

abrir tiondao do raya¡ debex· I;L1 trono! de minintrar c1 lo!J trabaja<l.2. 

ros en!Eirmos y o lno víctimno de accidoutos ele tralrn~jo, médicos, -·

mc.dicinus, aliwentcG ;¡ el suh:rio corrospond.iont:e durant:e el lapso 

:;,ue durar::i lu i ric1..tpacidad, provini61Hlose Fl loa propievirioa de e1n

preeus irnlL•GLrialefJ y rrngocLaciones ae;ricolrrn que sostuvi<Jrvn por 

cuentu propi.a j' péi1''1 la atención de sus trabaj:.idores 1 material qui

rur.gicc, li0qü~¡ilse y lHu·oriilerLrn COI! sus respectivos médicos, en

femoros, dro¡y1s y mcdi<.:umenton necoor.rioo; ol>lit:;:.ición patronal de 

estnblece1· escuelae de oducecióu 1n:imar.la H instrucci6n laica de -

no existir escuela públic1J dtrntd:~; de do,g kilómetros a la :redonda -

del lugar ele renidonr;ia de los trabujudoros; 1Jutorizuci6u al Gol>lie_i 

no del EstGdo p'.1ru nombrar los inspectores necei:w1·ios :para Empe.rvi 

sar el curr,plirui,mto de las <.l.iB1iosiciones de la Ley. El Art. 12 de 

le misma •;niti.pulab": "Loo respectivas Juntuo de Administruci6n Civil· 

oirnn loo llUCjoB de ratronou y obreros y dü·l.mlrán las difor·enciau 

que entre •3llos 1.J<o susciten, oyendo a los rep1·üsentunteb de gremios 

y socicda,les, y ,en cano nocesurio, al corres1iond:it:"ute ins¡:flctor dol 

GobieI'Il0 11 (34). 

So fijaban como sanciones una roul ta úe cincuenta y quinion tos 

pesos o el arre oto de ocho a treiuto dias, a lou que violaran la -

Ley, du¡~~i....~ ..... iv .• i? e:Jt<l.f; G~lú..:i ... a1cc i.:11 w ... ;u Llt: i.·c.l11cid.eüci.i). 

Ley sobro Asociocione:; l'rofeeio1:iJles de Agustín ltilllin.·· El -~· 

Derecho Colectivo del 'L'reba,jo fuli tambifiu motivo de estudio y preo

cupaci6n dunrnte el :pcrfodo NVoluc:;.onal'.i.,i, ;¡ G•ll:lü ouestra de ello, 

trasncribimos los puntos míi.: r:;o•>rt1s11lientes de 1~1 Le;y sobre Asoci,!! 

ciones rrofesion3le!; expedida ror el Gobernador pl'Ovisional del ··

Estado de Verocruz. AGustin Milláu <Jl 6 de octubre de 1915, y en -

cu,yos considerand(;s se preconizab:~ la necesidad del trnbujador de 

organizarse y preseator un fr·er,te uddo al emprosnrioe al proclamar: 

"Para foraiar y .fomentar la capHcidad civica de coda proletario, es 
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indispensable despertar la conciencia de au propiu personalidad, 

aai como su interés econ6mico. Para lograr esto, los trabajadores 

deben asociarse y poder aai gozur de los beneficios de au trabajo 

y realizar lall promesus ó.e la RevolJJci6n. Ninguna Ley hast<:i ahox·u 

ha impartido la debida protecci6t1 ,, las sociedades obre1'aa, como 

lo hace con lus sociedades ca1iitn:i~itas" (,1..(), 

El Sindicato se co.ucebia co'w una Asodaci6n Profesional de.!!_ 

tinada a ayudar a sus componentes o convertirse en trabajndo:ros -

núbiles y capaces, u deaarrolar su intelecto, ¡¡ enültocor au cara.s. 

ter, a r?gulur sus salarioa, horas y condicioooo de trabajo, a pr_2 

teger sus deJ.'El(;hos .individwilca y a 1-eu.uir i'ond.or; para los fines -

que se pudieran conscc;ui.r lf'gal~e~~tu par 0 uu mutuu protocci6n y -

ai~tencia. 

Se oi.il~abu a los Sindicatos a reglst1.·0i·~r;. en lu& Juntaü de -
Ad.ministraci6T.J. Civil., se nutorlzabo la forurnc16n de Federncionea -

Sindicales; Re. otorgaba personalidad juHdica a los l:lindicotos; se 

permi ti1a la celebraci6n de contratos colectiyos de tx·nbajo y ne -

sancionaba a los patrone::.i quo se rehUBorau 11 triitur fJUs problemas 

con los Sin<.l.icütos, con multa do cincuenta pesos a doocittntoo cin

cuenta pesoo, la cual se duplicaría en coso 'le reinciuoncia. El Go_ 

bernador del Estado de Yucután 1 Generul Sulvuclor A1var:Jdo, promu1-

g6 el ll do diciembi'e dE> 1915, la Ley del 'J.'robu,jo parn Cfle Estndo 1 

logrando cona truir un recio ortlennmien to qiui fue tomado rucy eu -

cu en ta por ious viouarios adelantos y creaci6n dt: avanzadrw irwtit!!_ 

cienes, por los Co11stitu;yentes del 17. 

Las autorldados del Trabajo en la Ley que comentamos, !ll divi

dian en tres organii:imos: J,aa Juntan de Conciliaci6n, al Tribunal 

de Arbitraju y el Depurtame1,t,, u.el Trabajo. 

Las J1¡ntas de Couciliaci6n, con reoidencia en cada Distrito -

índustrial, integr1:1das JlOr representontoo de las claoes obreras y 

p;..tronal, tenian como objeto pugna.r por la celebración do contra-

tos colectivos de l'rab1Jjo, llamados convenios industrl! 1. ··' 

ser im:¡:osible, busc:ir una f6nnulu c·;nciliatoda, la yuo podían im
poner i:or uh mes, mic:.tras el Tribunal de /,rbitraje rtisolv1u dofi-

ni tiv amente, de 
El Tr·ibunol de Arbitraje ern el ma,yor· j<.>rarquio e.ti 

trabaje y se C'.Cmpozúa de un represent:n1te dosi,_;nudo por 

asuntos de 
las Uniones 

Obreros y ot1'0 por los patroneu, as1 como uon un Juez Prt¡siddnte, 
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e lec to por las Jlntas de C·onciliaci6n en Pleno y para el caso do 

que no se obtuviera mayoría en la elecci6u, el nombramiento se h!J. 
ria por el Gobernador del Estado, durando sus integrantes en su pue; 
to un año, el procedimiento se :<·..u¡taba 1.1 la celebraci6n de una in
vestigaci6n en la que interven.fo un,, '.::omisi6n obrero-patronal, en 
unión de lo3 represontontes del tr~ :,unal, co11t.qndo con amplias fn

cul tades ¡-;ara logror el esclarecird.e.u to de los b.echos. E!'ec tuada -
euta investigaci6n, se proponían las bases para una soluci6n ~ue -

tenia los efectos de un convanio industrial, que era el nombre que 
se aplicaba a les actuales contratos colectivos de trabajo. 

El Departamento del Trabajo, tercera autoridi.ld en la Le,y, fué 
creado por el articulo 20, que igualmente fijaba sus atribuciones~ 
Además de las JU!ltas de Conciliacibn y del 'l1ribunal de Arbitraje -
q-L<.;i harán e.íect.lva 1.11:!\;a Ley 1 se instituye el Departamonto ilel Tra

bajo, que se ocupará de laboral.' por el per!'eccionr.imiento de esta -

Ley, aumi~strar in!ormuci6n de los asuntos industriales, colectar 
estadlatic¡¡s, 'estudiar el problema de emigraci6n y colonizaci6n, -

administrar loa trebajo:l cooperativos que se em]JJ.'endau por el Go
bierno del Estado, efectuar la construcci6u do casas para ol>reros, 

procurar el seguro sobi·e accidentes y vigilar que las compai:..íaa que 

se formen no exploten abusivamente la necesidad pública, reglamen
tar y vigilar le Sociedad Mutualista dol Estado" (J(.). 

Se reconoci6 por este Ordenamiento, la libertad de Asociación 
Profesional y se .les llam6 Uniones Undistriales, las que podían~ 

agruparse en Federaciones, aiendo com.pletamonto independientes y -

libres frente al Estado, sin más requialtos para su exi.sten~ia le
gal que el de registrarse ante las Juntes de Conciliaci6n. 
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Ley de Salvador Alvarado.- La huelga fuá admitida por la Ley 
de Salvado~ Alvarado como última y suprema arma de los trabajado
res, y era consentida solo en el caso de que se tratara de obre-
ros no s:l..ndicalizados y que no :pudi e.ran presentarse ante las Jun

tas de Conciliaci6n o el Tribwwl .,1 e Arbitraje y aWi en el caso -
de que este tipo de obreros se fw·rnn a la huelga, podrí:in ocu¡.,nr 

su lugar trabajadores miembros de una Uni6n Industrial, lo que h!J. 
cía insubsistenta el derecho de huelga y aniquilaba su tuerza co

·mo al.'!llll legal para obligar a loa patrones a llegar a un arreglo -
en caso de contlicto. 

En ~l aspecto indivi.dual ae implantó una jornada de ocho ho
ras diarias y cuarenta y cuatro a 1.a semana para loa campesinos, 
carpinteros, albci!iles, herreros etc., ocho horas y media y cua-
renta y ocho semanal"ias e~ las oficinas p~blicas y ocho horas y -
madia al die y cincuenta y uno a la semana en rondas, hoteles y -

cath. El trabajo extraordinario s6lo era ptirmitido cuando no ex
cedía de un cuarto de la jornada normal. 

Las juntas de Conciliación y el Tribunal de Arbit1•aja eran -
los 6rganos autorizados para fijar el salario ~inimo y que bajo -
ning(in concepto seria menor de dos pesos diarios. 

Se protegía el trabajo de los menores al vedarse el de los -
de menes de treoe süos en establecim.ientos industriales, el de -
los que no hubieran cumplido quince acos en trabajos perJudicia-
les a su salud y en teatros, as! como el de las mujeres de edad -
inferior a los clieciocho aiíoo en tntin:'"s ,-,lmi.1'''!'""· 

La previsión social se enriqueai 6 al hacer responsable al -
patrón de los acciden·~as sufridos por sus trabajadores con •otivo 
1 en ejercicio del trabajo contratado, a excepoi6n da casos de fuer 
&a aa¡or ajenos al mismo, fecult§ndose en el articulo 125 al Est1 
do para la creaci6n de una sociedad mutualist~ derrtro de la cual 
podrisn los trabajadores medhnte el pago de algunos centavos, ªª.! 
guraree para los casos da vejez y muerte. 

Ley de Gustavo Esplnosa Jlireles.- Con fecha 28 de eeptlembre 
de 1916 1 se puso en vigor por Gustavo Espinosa Mireles, Gobernador 
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del Estado de Coabuila, un Decreto constitu;yendo la Secoi6n de -
Trabajo, !ol'llada por tr9s departamentos: El de Eatsdiatioa 1 Pu~ 

blioaci6n y Pro1egand.a¡ el de Conc111aci6n y Protecci6n y por --
úl tillo •l de Legislación. U primero le correspondia recabar 'J -

publicar datos • in.t'oniacionas relativas al trabajo, organizar -
las sociedades cooperativae de obreros y promover conferencias -
para los ~i·t11.l1.1Jado.x·es y su inscripci6n en escuelas nocturnas. -
El do eonciliaci6n y Protección tenia como misi6n especifica in
tervenir como amigable componedor a solicitud de los interesados 
en los con!lictos ob.aro- patronales, ejerciendo esta tunoi6n por 
modio do loa Presidentas de cada Municipio, y en caso da no loga...r 
un arreglo amistoso, o~aaba de plano eu actividad conciliatoria. 
El Departamento de Legislación eu¡yo p:rop6sito era el de estudio y 

!ol'lllulaci6n de leyes bon6ficas al trabajador, atendiendo a tal -
objeto, creó una Ley que se promulgó ~l 2!7 de octubre de 1916, e~ 
1oa detalles mh notables se re!er18n 8,.18 participación er. los -
bene.ticios patronales, la concilia.::16n y arbitraj= y los accide:ates 
.ie trebaJo. 

-·-
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D.- PUNTOS BASICOS DE NUESTRO DERECHO LABOHAL EN LA 

CONSTITUCIO~ DE 1917. 

Congreso ,_Constitu¡yente de 1916-1212.- En el discurso pronunciado 
el die 24 de septiembre de 1913 en lio.I'lllosillo. Son •• el se~or don -
Venustiano Carranza demostró por primera vez el ideario social d6 •• 

la Revolución Consti tucionalista 1 al pregonst' que: " terminada la -
lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que princi
piar formidable y majestuosa la lucha social. la lucha de clases, -
queramos o no queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que 
se opongan. las nuevas ideas sociales tenuran que impon&~ae on úUe! 
tras masas paro asi realizer los nuevos iilealeb avc1al~.c; t que no s2_ 
lo es repartir tierras, sufragio efectivo, evitar y reparar ~ieagos. 
418 algo más g:rané.1.e y sagrado¡ establecer ls juetic;l.a 1 buscar la -
igualdad, la desaparición ds loa poderes parv establecer la conci~~ 
cia nacional. Crea1· una nueva Constitución cuya acci6n bl}11éfica so
bre las masas 1 nada ni nadie puede evitíit·" ••• "Nos faltan leyes que 
!avore~can al campesino y al obrero¡ pero 4stas serán pt~mulgadas -
por ellos miamos, puesto que ellos serán los que trfnren en esta l~ 
cho reivindicadora y social". 07) 

El 14 de septiembre de 1916 el Primer Je!e del Ej~rcito Const! 
tucionalista y Encargado del Foder Ejecutivo Federal, convocó a un 
Congreso Constituyente que se insta16 solemnemente en la Ciudad de 
Querétarc y abri6 su período único de se~ioll6s el dia prime1~ de d! 
ciembre de 1916. 

Tras le declaratoria hecha por el Presidente del Co11groso 1 don 
Venus tiano Carranza pronunció Uii t1·!rncendental discurso en el que -
reiter6 su credo revolucionario en el sentido de dejar a cargo de 
las leyes ordin,;.rio:. '°''.lC.o L concel'niente a :reformas sociales. exi:2 
ni.endo:, •• "y con la facultad que en la reforma a la fracción XX del 
.Art. 72 se confiere al :t'oder Legislativo 1''ederal, para expedir leyes 
aobre el trabajo, de manera que el operario no agote sus er~rgias y 

ai te.oga tiempo para el descanso y el solaz y para ateuder el cult~ 
•o de su espíritu, para que pueda f1~cuentar el trato de sus vecino8, 
el que engendra simpatias y determina hábitos de cooperaci6n para el 
log.ro de la obra común; con las res1~onsabilidades de los empresarios 
para los casos de accidentes¡ con los seguros pare loE casos de en
fermedad y ve,ez; 
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con la fijaci6n del salario mínimo bastante para subvenir a lea 

necesidRdes del individuo y de la familia, y para asegurar y 111! 
jorar su situación •••. " 
..... "Con todas estas reformas, re pi to, espern fundadamente el 

gobierno de mi cargo que las instituciones politices del pais -
responderán satisfactoriamente a 111,, necesidudea sociales, y que 

esto unido a que laa garantías pro e.acto ras de la libertad indivJ:. 
dual serán un hecho efectivo :¡ no merua proroosao irrealizables, 
~ que la división entre las diversas ramas del poder público tell 
drá realización inmediata, fundará la democracia mexicalli.l 1 o aes 
el gobierno del pueblo de México por lll cooperucj_Ón espontánea, 

e!'inaz y consciente 1e tod.os los individuos que la forman, los -
que buscai·án au bienflstur en el ralilado de lo le,y y an el imperio 

de la juaticiat consiguiendo 1¡ue 6sta ses igual pa1·a todoo loe -
hombres, que defienda todos los interoses logitimoa y que ampare 

a todas las aspiracicnea :aobles". (JS) 

En el proyecto de Constitución presentado por don Venustiano 

Carranza, fué esencialmente de carácter pol1tico 1 no figura nin
gún capitulo de reformas sociales, pero osto fué debido al crit! 

rio tradicionalista de loa que redactaron las reformas a nuestra 

Constitución Política de 1857• 
Poco tiempo después de iniciadas los sesiones, lo~ constit~ 

yentes se dividieron en des tendencia e: la de los "moderados" 1 -

que agrupaba en su mayorífl a uarrancistas 1 entre loa que aobroa~ 

Han José N.::.tividad Macias, Luis Manuel Rojas y Fáli:;;: 1'~.lavicini 

y la de los llamados "jacobinos" 1 enti-e los que deepuntaban Iitraa 

cisco J, Mdjica, E~riberto Juro, I,uis G. ldonz6n, 1Jfanjar.rez y --
otroR mnC'.hos que fueron leales representante:; .>.· los sectoro': 

brero y campesino, t1mto en el movimiento armado como dentro del 
constituyente do ~uerétaro, con el f.in de conquistar lu roivind.!, 
caci6n de la clase prolet ria del país al través de nomas jurí

dicas promovidas a la categoría de precepcos constitucionsles, 1 
quienes con su pensamiento dieron luger a que en 1917, fuera di.s:, 

tsda la Primera Cona tit1ici 6u Poli ti co-Soci o 1 del mundo. 
En la sasi6n del dia seis de diciembre de 1916, se di6 l<ic

tura al proyecto de Constituci6n, en el q~e, tan solo se fonaul~ 

ban don adiciones a loa artículos respectivos de la Conatituci6n 

de 1857. El párrafo final del artículo 5o. est&tuía: 
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11El contrato de trabajo e6lo obliggrá a prestar el servicio -
convenido por un periodo que no exceda de un año y no podrá exten

derse, en ningún caso, a lo renuncia, p6rdida o menoscabo de cual
quiera de los derecho e poli ticos y civiles". 

Y la fracción X deJ articulo 73: "El Congreso tiene ff!cultad: 

••••• :Para legislar en t<1da la República sobre mine ria, comercio, -

inotitucione!l de crédito y trabajo". ('.\'¡). 

Verdaderamente, el proyecto dll articulo 50. sobre la libertad 

de trabajo, eru el consignado con antelaci6n en la Cons tituci6n do 

1857• Es entonces CW:Jndo se presentan dos mociones, una por la di

putación de Voracruz, integruda por Cándido Aguilar, Heril¡erto Ja

ra y Victorio E. G6ngora, y otra, por la delegación de Yucatán. La 

diputación ja1'0cha propuso una serie de normas tutelares que ad.i-

cionabon al nrticulo 5o. del proyecto de Constitución, relativas a 

la jornada de ocho horAs, a la prohibü:i6n del trabajo nocturno de 
mujeres y menores, y al descanso semunal. 

La propuesta de la delegación yucateca, ~e reducia a la c1-ea

ci6n de tribunales de ctmciliación y arbitraje, semejante~ a loe que 

funcionaban en ese estado. 

El constituyente eligi6 una comisión integrada por el General. 

Francisco J. Mújica 1 Alberto Román, Luis G. Monz6n, Enrique Recio 

y Enrique Colunga, pora que so avocara al estudio dol articulo 5o. 
del proyecto¡ y cuando lo misma emi ti6 su dictámcn, el 26 de di--

ciembre de 1916 1 nació el articulo 123 Constitucional. 

· , • - Nacimiento del Artlculo 123 CotH;titucional, 

El articulo 123 Constitucional tiene Bu ráiz en el dictómen -

sobre el articulo :;io. del proyecto di Cnnsti t~ci 6v. formulado por -

la Comisión encargada de su estud.io y prenentad.o ante el Congreeo 

da Queréturo, ~·~ ::r. Je) J:~c: · •.. ':, : l,; l;ilG yon lu.:; úlscunloues que -

·motivti. En e;:;:.u ponencia estún incli.:idos los preceptos im:cri tos -

en Gl liexto de la i:liciativa de los c. c. Dip11tcdos Ai;i:uilar, J;iru 

y G6ngora en torno al propio articulo 50. 

Sobre este punto el muestro don Alberto True bu Urbtna, ilus·

tra: "Cor. la lectura del dictamen sollre el artículo 5o,, que fué -

adicionado coo tres garantias, no de tipo individual sino sociul¡ 

la jornada de trabajo no debe exceder de ocho horas, la prohibi-

ci6n de trabajo nocturno industrial para mujeres y menores y el -

descanso hebdomadario, se originó la gestaci6n del derecho const;;_ 

tucional del trabajo, iniciándose el debate que transforma radie~ 



-58-

mente el viejo sistema poli tico co•~s';i tuci.onal. Frecisamente t eu -

la sesión de 26 de diciembre de 1916, comienza a dibujarse la tran~ 

form<,ci6n constitucional con el ata:¡ue certeru a l<t teoria poli ti

ca, clúsica, cuando los diputados J.cobi!:os reclaman la inclusi6n 

de la reforma social en la Cozuni t 1.;,oi6n que propici6 la formula-

ción del articulo 123 • cuya dialé·~ cica vibra en las palabras de -

los constitu;yentes y en sus prec·:-1.tos". (.Je). 

Desde su lecturu. se entrevió que el articulo ibu a causar -

uuo de los má~; enconados debeton, Cato1·ce or:.1dorea se inscribie.ron 

en aoutrg del unrecer de la Comiai6u. . -
Inició la polémica don Fernnndo Lizar·clit abo¿;nd() l)Or la tradi 

ci6n const.i tucion!ll 1 e indica que ª~ª va en contra del constitucion~ 

lismo d;ido q,ue se está lncie1.do un regl::1mento deut1'0 de una Consti

tuci6n e irónicamente asevtr;i: Este último :párrafo desde donde p:r.i_!! 

cipia diciendo: "La jorn.:ida máxima de tr~.bajo obligatorio no exce
derá .le o.~:. o horBs; le .. 1ueda al articulo exactamente como un par -

de p1atolas a ill1 Santo Cristo". (J 1 ) 

En c'1r2t :r.u de la postura clásica, se levan ta un clumor venido 

de lo más hondo dP. la clr.se laborante .:¡ue dem..'lnda la creación de -

un nuevo derecho .;u la 8011.>'ti tuci6n con un contenido social; y aoi 

el d.iput¡¡do And:.:ide abre el debnte cpunt:mdo que: 11 , ••• ln revolu-

ci6n Ol!llneu~emente s0cial, y por lo mismo, trao co:w corol<J:rio una 
transformaci6n en todos los 6raene s". ('· .::) 

En su turno, el ~eneral Heriberto J1rJ se hace eco del sentir 

da 18 clase trnbajodo.::·:i. de una manera :1pa8.ionad11, U.efiende los -

ideales obruro:.J y :;taco sl misJJlo tien1ro, el sector tradicionalista 

su pensamieuto f'ue lUW de los pile:re::i scibre lof::. ~·.ie se edificó e] 

articulo 123 C0n:.Jtitucion~1. wL~~o;J ~~rus cosas, el Genorul uur~ ~~~ 

jo: "Has~;, r:hora las leyes -iue se bm~ d1,ú0 con benéficas para al -

~-.u.::blo. ¡:or-v su reglamt'!1taci0n se ha J.ejad0 al leGislador común y 

ésto bs lw z11-reclado adapt8ndolas al IDllloontr.1 en que vive; yu qua 

las situacL nes cs'.r¡b.i:rn a~í <DIDO los leg1sl1uores ha,:¡ que evitar que 

l3S leyes S·'•,:i. C".ul•i:1li.3s cads rato. 

L:; .lliser·j :1 ,,;:> la peo:· de las tiranies j' si no queremos c0nde

nur a nuestros trubJJB~Jres a esa tir3uia 1 deLeocs procur~r c~nnci 

parlo:.;, y p:;·¡;¡ .~sos es neces"rio v.:>tar leyes eficaces aun cuando -

esAs lú,;rns, CL'Hfor:ne Bl criterio de 103 tratadistas, no encajen -



perfectamente en uno Constituci6n. l~uién ha hecho la Constituci6nT 

Un humano o humanos, no podremos agre¡;ar algo al laconismo de esa -

Cona ti tuci6n, que parece que so pretende ha car sie1J1pre como telegr,!!_ 

ma 1 como si costase a mil francoc cada palabru sir tr¡¡nsm.isi6n; no, 

señorur;, yo estimo qw:: or, 1nrrn noble sacrific11r esa estructu.ra a sa

crificar al individuo, a sacrificar a lo hu1nanid:.id; sal¡;amos un po

co de eso molde es trecho en que quieren encerrarla¡ romé<Jm0s un po

co con las vicjaa teorias de los trata,lit1tas que han pensado sobre 

la hwnanis!ad 1 porque, seúores, ha8ta ahora leyea verdaderamente of,! 

cacea, leyes verdader·amente salvadoras, no las encuentro". ('- 11) 

'!'rus de don Heriberto Jara tomó la palabra un diputado yucnt~ 

co, el obrero ferrocarrilero se1,or iléctor Vic toriá y cuyo .lH3nBamie!± 

to aent6 las bases del artículo 123, al plantear la necesidod do -

creor bases constitucionales de truba,jo expresando: "Ahoru bien¡ ea 

verdaderamente sensible qt<.:i a 1• ti.·i.wrse a ctiscusiñn un pr·oyecto de -

:reformas t¡Ue SG dice revolucionario, deJe .riasar por alto las libe!: 

tadea públicas, como han pasHdo hasta ahora las estrellas iJobre 

las cabezas de los proletario8; allá a lo lejos: 

Vengo n mnnifes-i;:Jr mi inconfomidlld. con el articulo .5o. en la 

fonna on que lo pr.:senta la Comisi6n, dSÍ como p•n· el pro;¡r'.lcto del 

ciudadano Pr·imer Jefe, porque en ninguno de los doR dictámtines se 

trata el problema obrero con el respeto y atenci6n que se .merece ••• 

a mi juicio el articule )o. está trtmco: es neces·,rio quo en él se 

fi~en las bases constitucionales sobre las qua los Estados ue la -

Confederación mexicarui 1 de acuertlo con el espiri tu de la iniciati

va p!'l1sentada 1 or lo diputuci6n yucn teca, tengEln libertad de legi§. 

lar en materia de ~ra'Jojo 1 en ese mismo sentido. En consecuencia, 

soy de parecer que el articulo ~'º• debe ser adicionado, es decir, 

r:l.ebn s•~r rcr,hqzado el dict~i!ller • .i-· .. '·· 
misi6n y dictamine sobre las bases co11stitucionales acerca de bs 

cuales los Est:.idos deben legisl¡¡r 0 1·1 m<i terin de trabaJO ••••.• y n~ 
cesitomos p1Jra hace:i:· frt1ctifert1 nuestrn lri(lor, con:3i<:;nor en la Con§_ 

tituci6n las bases funcl.11mont·.1e~' acoren de la legisluci6n del trn

bajo, porque aú.11 no tenemos gobernantes revolucio1;nri00 en todos _. 

los Estados, •••• si poi· efecto ,1 e la Revoluci6n los obro)ro:; yucat~ 

coa se han reivlnrlic·clo, r:;e?iorcs d.i.¡utJdos, un roprese11tante obre

ro del Esto·.:o de Yuc:1t8n viene a ¡,;edir· o qui se legisle radicalmen

te en mate!'ia de trabajo. Io1· consiguiente, el art1culo 50, a dis-
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cuai6n, en mi concepto debe trazar las basf!a fundamentales aobr& •. 
las que ha de legislarse en materia de trabajo, entre otras, las -
~iguiantea: jornada máxima, salario minimo, descanso ~emanario, h!, 
gienización de talleres, .fábric1rn • mi.n11s convenios industriales, -
creación de tribunales de conciliac:'•u'~i do arbitraje, prohibición 
del trabajo nocturno de mujeres y m ños, accidentes, seguros e in
demnizaciones, otc. (<.L) 

El minero Zavala 1 con gran tlno úpunt61 "Desde 1910 a esta -
parte 1 los obreros, señores, son los que han hecho la revolución -
y, por tanto, es el momento oportuno de que se haga justicia a la 
clase tra9ajadors, de qu~ se le d~ lo que le corresponde, porque -
ha

1 
sido e~ prlncirgl ele:ieni;o para el triunfo de esta rovoluci6n". 

(~) . 
Despu9s 1 hsbl6 el ob~ro señor Von Versen para observar: "• •• 

yo vengo a cenaucur el dictamen por lo que tiene de malo, y vengo 
a aplaudirlo por lo que tiene ele bueno, y vengo a decir tamb1'n a 
loe señorea de' la Comiai6n que noteman a lo que dacia el señor li
cenciado Lizardi, que ese articulo se iba a parecer a un Santo --
C~iato con un par de pistolas; yo desearla que loa señoree de lo -
Comisión no tuvieran ese miedo, porque si es preciso para garanti
zar las libertades del pueblo que ese Cristo tenga.polainas y 30-30; 
lbuenol pues que se lo pongan las polainas, que se la pongan laa -
pistolas, que se le ponga el 30-30 al Cristo, pero que R~ anlve a 
nuestra clase hUlllilde, a nuestra clase que ropreE>9nta los tres co
lorea de nueetra bandera y nuestro futuro y nuestra grandeza naoi~ 
nal 11 • (J/,) 

Toc6 al periodista su1·1:1üo lilanjarrez sugerir la :re4.acc:i.6n de -
un apartado especial sobre trabaju úentro de ln Con:;t,ivucJ.6n, re-
calcando: "Pues bien, yo estoy de acuerdo, p_or lo tanto 1 con la -
inicia ti va que ha presentado mi apreciable y distinguido colega, el 
señor Victoria, yo estoy de acuerdo con todas esas adiciones que se 
proponeh, m(Js todavía, yo no estariti couforme con que el problema -
d~ los trabajadores, tan hondo y tan .in..tenso y que debe ser la P~! 
te en que más fijemos nuestra atenci6n, pasara aoi solamente pidieE 
do les ocho ho~8s de trabajo, no: creo que debe aer más explicita -
nuestra Carta Magrui sobre este punto, y p1'l:lcisamente porque debe -
serlo, debemos dedicnrle todo atencién, y si se qui.;ire, no un. arti
culo, no una edici 6n, sino todo Ull cap! tul o• todo un t1 tulo c!e la -
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Cai•ta llagna ..... No, s&ñores, a mi no !llO im¡:orta que esta Constitu

ei6b esté o no dentro d~ los moldas que previenen jurisconsultos, 

a mi no me :lmpcrt¡;¡ nada de eso, a mi lo que me importa es que so El 
den las garantías suficientes ~ loa trabajadores, a mi lo que me -
illlporta es que atendamos debidament~ al clamo= de esos hombras que 
ae levantaron en la lucha armada y t1'º sor¡ los que más merece;:. qua 
noaotro& busquemos su bienosta1' y no nos espantemos a que debido a 

nrrores de forma ap:rezc'l la Conatitucilm un poco m'.lla on forma¡ no 

nos asustemos de esas trivialidades, vemos al fondo de la cuesti6n; 
introduzcamos todas las reformas que sean necesarias .:il trobajo, d! 
moales, loa salarios que ne ce si ton, otend.amos en toias y cada una 

da S1S partes lo que lllerecan los trabajodores y lo demás no lo ten
gamos en cuenta, pe.ro, repito, sañoi·es diputados, precisamente po1'

que son muchos loa puntos que tienen que tratarse en la cuestión o-
brera, ~o quoromoa que todo astó en el articulo 5o •••• 1 es im¡;.oaible, 

esto lo tenemos que hacor más explicito en el texto do la Constit~ 

ei6n y ya les digo a ustedes, si os prec~so }JOdirle a la Comiai6n 
que nos pre~~ute un proyecto en que se comprenda todo un titulo, to4 
da una parte de la Constitución, yo estará con ustedes, porque con 
ello habremos cumrlido nuestrn misión de :revolucionarios". (/7) 

El día 27 de diciembre de 1916, so pronunci6 una curt;a de ca!! 
den tea y emotivos diacuros en p:ro ~o la idea de Manjarrez y a si -
fu{, tomando cuerpo la cuesti6u. 

Al dia siguiente nl i·eanudllrse la eiosi6n, tomon la p1llobra -

loa diputados modoraclos Alfonoo Cravioto y Jooé Natividad Maciao, 
quienes cambian au <>cti tud y abrazan el penaam.iento radical, for
taleaiendo de esta suerte las aspiraciones del socto:i.· "jacobino". 

Cravioto proclama que es imperioso legislar en materia de -
trabajo dentro de la Constitución y aleg<1: "·····Y vongo, por úl
timo, a insinuar a la Asamblea ;¡ a la Comisión, la convenienci.¡¡ -
grancle de traaladD.i' esta cuestión obrerll a un articulo ospec.1.al, 

paro mejor garantia de loa derechos que tratamos de estélblocal' y 

para mayor seguridad de nuestros trabajadoreo. 
Inainu6 la conveniencia de que la comisión retire, si la A

... bl•• lo aprueba, del articulo 5o., todas las cuestiones obre
ras, para que, con toda amplitud y toda tran,1ui.lidad, presentemos 

un articulo eapecd.al que sería el más glordioao de todos ·.nu~stros 

trabajos aqu!; puea asi como Francia 1 des:pu6s de su revolución, -

b.a tenido el alto honor de consagrnr en 11.1 primera de sus cartas 

msps loa inmoi•tales derechor, del hombre, tis1 19 RevJJ.ucibn lJe-
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xicana tenirá el orgullo legitimo de mostrar al mundo que es la -

primera en co.ll.Cl~gnar en una Constituci6n los sagrados dorechoe d~ 
los obrn'Os". (/Y) 

José Natividad Maci.~s, en una brillante dieertaci611 explica; 

"S
11
ilores diputados: Cuando '31 Jefe ~-;up·emo de la Rovoluci.ón se el!. 

tableci6 en el puerto de Veracruz" fi'.t primer cuidado fue haber da
do bande1·a, quedó perfectamente est'-lblecidé1 en las AdiciJrn.Hi '-iua -

al Plan de Guadalupe se hicieron 01 12 de diciembre de 1914, De ª!! 
tre las promesaa que el Jefe supremo do la RevolucHm hacia a la -

República, se hallaba la do que se J.e darian durante el periodo de 

lucha, t~dns las leyes encaminadas a redimi1· a la clase obrera, de 

la ti•iste y miser.:ible situación en que se oncontrnban. Do acuerdo 

con estas piximesas, el señor Carranza nos comisionó al se!':or lice,a 

ciado Luí:: Manuel Rojas y ul que tiene eJ honor de diri.girofl lu -
palabra, pai·a que formáae1Uos inmed:i.iünmente un proyecto o leyes, o 

todo a los proyectos que fuuran necesarios, en los que oe tratase .. 

el pl'oble!!Ul ob;rero en sus diversas manifeatacionoo. f'•l•upl.1.~d.o con 

este encargo, el señor licenciado Rojas y yo formulamoa oae p:r::.yo,9_ 

to 9 el que sometimos a considnraci6n del seiior Carrnnza en loo pri 
meros dias dal mes de enero do 1915 ..... Voy, seilores diputados, a 

daros a conocer los razonamientos mós importantoa de eno proyecto, 

comen1.ando por advartiros que ol problema obre1·0 tiene todno ostal< 

fases que dúbo comprender forzosamunto 1 porquo ele otra 1'1anera 1 no 

queda resuelto do una manera compl0ta; en pi'imo::.· lugar doho comp1x1!l 

der la ley del: tr<1bajo1 en:. segando· ·lllg1'Jr1, dób&,,compi--cml,n· la ley -

de accidentes; en tercer lugnr, debe comprender la ley do aegu.x·oo 

y en cuarto lugar; debe compren<ier tod.as lus lo.yes que no unurnero 

una pOl' una, porque oon variao, que tiendan a pr':ltego1· n e~11rn cln

ses trab11jodoras en todas aqhtilL.:o .. ;ituuciouea on q_ue no e stón ve!: 

daderamcnte on relación con el cnpi tal, pero· que ufec ton de una -

mane1•a directa a su bienestnr y que es preciso, os neceimrio entoa 

der 1 porque de otro monera 1 esas clases quedad.un sujo tas u la mi

seria, a la desgraciu y al dolor on los mot'ler.to¡; más import11ntes •· 

de la existencia. Muchas de las cuesU.ones que aquí B\:i hEJ11 indict1dc 

sin tratarse de una mnnera di1-ect.11, VélU ustedes a encontDEr quo en .. 

tán aqui resueltas en esta ley. Aqui estó el proyecto que es obra 

del supremo Jefe de la Revolución •••• Aqui tienen ustedes como loa 

reaccionarios, los que han sido tildados tan mal, se han preocupa-

do tun hond3meute por la claseºmás importante Y ~ás grunds de le 



-63-

sociedad, de la cual dije yo desde los principios de la XXVI Le-

gislatura, que era el eje sobre el cual estaba girando la Sociedad • 
••••• P0r ~ltimo vienen las disposiciones complementarias para 

termiDllr esto trabajo, Aqu1 tienen ustedes, en la otra ley, todo lo 
relativo n los accidentes del trabajo. Esta ley se iba a expedi.r ., 

• p1.-ecisame11te en los nemenGos en que 61 Jefe Supremo de la Revolu--
ci6n wandon6 Ver1:1cr11z; se iba a dar a esta ley sobre b que estabun 

reclamando con urgenoia sn varioo Estados donde no se pudo rogla-
men tar ¡ pero vinieron las dificultades de la campaña y no so pudo 
r.9glamentar¡ paro vinieron las dificultades do la campaiía y no ae 
pudo tratar deopubs este esuuto •••• Do manera que tienen ustedes -
una protección decidi(la al obrero • 

• • • • • Ahora, señores, cuando estéis convencidos de que el ciu
dadano l·rimer Jefe so ha ocupado de este asunto que, como dijo ol 
be~or Cravioto con mucha;raz6nt ha merecido toua ~~eatr~ coni'~r.mi
dad, porque tenemo8 ese co'llpromiso contraído con los obre1'0s de M! 
xioo el lo. de mayo de 1913, no podemoá" estar divididos. De manera 
que estamos conformes con ur.tedes y v&mos al lado de lo que ustedes 
opinan; •••• De manera, aeiio.res, v-en uote1.eu que la derecha y la ).z .• 

quiorda están enteraroente unidaa en el deseo liberal de salvar a la 
clase obrera de la República •••• , .Estos son lao conslderaciones -
por las cuales ruego a ustedes m~y respetuosamente se rtipruobe el 
articulo de la Corniai6n, o que se rctii'O y se p1~aente dospu6s como 

está en el pro¡ecto, ol que con tal objf1to queda a la dispos1ción -

de uatedes. Mi doaeo ea que se formen laa bases tan amplias, coill-
pletas y satiofactorias como son necemirias, y asl hnbremos ayuda·
do al señor Carranza a t".emoat1·ar a l.:: naci6!1 mexicana que la Revo

luci6n presente ea una revoluci6n honrada, de principios, que sabe 

cum1lll: i'iolmente las pL'Ulllí-.Hrns hechas en momentos solemnes al pue

blo y a la República". ( J<¡) 
A continuación el general Frenciaco J, Mú,jica sube a la trib!:! 

na y expone su opinión diciendo: "Voy a empezar, sañoren diputauos, 

por entonar un HOSANNA al radicalismo, por pedir que se eseriba la 
tecbn de hoy como memorable en los anales de este Congi~so, porque 
del etrevimieil'to, dol valor civil de los l'adicaJ.es, de los llamados 

¡jacobinos, ha venido asa doclaraci6n solemne y gloriosa de que el 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista es tan radicul y es tan 

¡jacobino como nosotros que pensamos y sentimos las libertades pú--
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blicas y el bien general del país, El señor licenciado Macias nos 
acaba de decir elocuentemente, con ese proyecto de ley que some1'.!!. 

mente nos ha presentado aqui, que el Primer Jefe desea, tanto como 
los radicales de esta Cámara, que se den al trabajador todas las -
garantías que necesita, que se de al paí.a todo lo que pide, que se 
le de a la gleba todo lo que le hace falta¡ y que lo que han J.lldido 

los radicales no ha sido nunca Wl desprop6sito 1 sino que cada unu 
de sus peticiones ha estado inspirada en el bien genei•al y en el -
sentir de la naci6n •••• "(SO) 

Tras esas palabras el diputado Manjarrez, presenta la siguie!! 
te moci6n: "Ciudadano Presidente del Hono1•able Congreso Constituye,>} 
te: 

Es ya el· tarce:t' d1a que nos ocupamos de la discusi6n del irti

culo 5o. que estli a debate. Al margen de ellos, hemos :pOd:i.do obse_=: 
var que tanto los oradores del pro como los del contra, están anuea 
tes en que el Congreso haga una labor todo lo ef:i.cien-te posible en 
pro de las clases trabajadoras ••••• el problema del trabajo es algo 
muy complejo, de lo que no tenemos precedente y que, por lo tanto 

merece toda nuestra ate~tci6n y todo nuestro esmero. 
En esta virtud y por otras muchas r~11ones que podrinn explica_!: 

se y que es obvio hacerlus, me permito proponer a la Honorable Asa! 

blea, por el digno conducto de la Presidencia, que ae conceda un -
capitulo exclusivo paro tratar loa asuntos del trabzjo, cuyo cap1t~ 
lo :podria llevar como título "Del Traba jo", o cualquiera otro que 

estime conveniente la Asamblea. 
Asimismo me permito pro pone l.' que se nombre una e o mis i6n com-·· 

puesta de cinco personas o m.iembros encargados áo hllt:o:i:· una .recop! 
laci6n de las iniciativas de loe diputados, de datos oficialefl y de 
todo lo relativo a este tramo, con objeto de diotaminDr y pr:iponer 
el capitulo d,;i referencia, en tanto e articulas cuan.tof3 fueren necll

sa rioa". (S"I ) 

Proyecto del art1.culo 123 Conoti tucional. 
El 29 de diciembre de 1916, loa diputados licenciado Pastoi• -

Rouai:x, José Natividad Macias, Hafael L. do los Uios junto con el 
licenciado José Inocente Lugo, Director de la Oficim1 do Trabajo -
de la Secretaria de !!'omento, ante lo ingi.sp~nao.l? 1Sra legislar un -
materia laboral ,dentro de la Carta Magna, ea reunieron .:ni el E:x.-epi!, 

copado do la Ciudad de Querétaro, con el fin do fo:onular un estat~ 
to on pro ie los trahajodorao, octo seguidi:> 1 tomando P.n cuenta to-
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do lo escrito y discutido durante el Congreoo, se dedicaron a for

mular el proyecto re:opecti vo, mismo que fué concluido el 13 de er:~ 

ro de 1919 y presentEJdo es& mism.. dia ante el Constituyente. El -

proyecto estuvo suscrito, además de sus autores por 46 diputEJáos w 
más que lo apoyaron. 

La exposición de motivos que fundamentó el proyecto de bases 

constitucionales en lllf.lteria del trabajo, fué redactada poi· don Jo
"~ l!atividod M(lr_•!:.s ;¡ subrayaba: 

lo. El derecho del Es~ do a ibt~rvenir como fuerza reguladora 

en el funcivnamienLu del trabaje del hombre. 

2o.- El debE:r de considerar al hombrA tr'.>bAj,,iior como persona 

y no como cose, recor,ociendc el derecho de igualdfld entre el que -

da y el que recibe e~ tLobojo. 

)o.- El que los coLflictos laborales deblt1n ser resueltos :por 
organism1.1s ailecllados y no por loa tribunales ordinarios, y 

4o.- ~l derech.; de huelga. 

rar'l termin&1· la ex: osición de moµvos, se propuso la libera

ci6n de las deudas de los trabe~adoren por causa de trabajo. 

Tanto el primer pprrafo de la exposición de motivos como le -

primera parte del proyecto del articulo, se referían al trabajo de 

carácter econ6mico: Los que suacribi~os, diputados al Congreso Coll! 

titu;yente, tenemos el honor de presentar a la consideracin de él un 

proyecto de reformas al articule 5o. de la Carta Magna de 1857 y -

unas bases constitucionales para normas la legialaci6n del i;rabajo 

de carácter econ6mico de la República". (s~). 

TITULO VI. 

DEL TRABJuTO, 

"A tici.: lo •••• ..-.El Congreso de la Uni6n y las legisl:id. "~.e::: de 
l" 

los Est6dos 1 al legislar oobrc el trabajo de car§cter econ6mico, en 

ejercicio de sus facultades respectivas, deberán aujetai·so a las -

siguientes bases: 
I.- La duración de la1 jornada máxima será de ocho hor:is ci: -

los trabajos de fábr.icaa, talleres y estableclmier:tos i:;dustriales, 

en los de linaria y trabajos eiaiihres, en !a3 obras de ccr.:.;t1ucci6n 

y repi;ración de ed.if:l.c:i.os, tm las vias ferrocarr::.leras, e;; l:is obr8s 

de los puertos, s:;r.e;.;;i,ieiltos y :i~ás trabajos rle la ingc::iería, en 

las empresas de trar.s arte 1 fae1:;_,s de corga y descargc1, l ..;bores -

agrlcolas, empleos de coJ:Jt:r·~io y "º cualquier otro trob:Jjo c;.ue ?::· rn 
de carácter econ6mico". (;-.l) 
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Pouencin del Artículo 123 y pl'incipio de la Teoría Integral. 

El proyedto fuá cu.afiado para su estu1io a una Comisión, enoab~ 

zeda por el ~énerol M~jica e inte5rada por Lnrique Recio, Enrique 

Colunga, Alberto Román y I,1Jio G. Monzón, que present6 el 23 de en~ 

ro de 1917 un tlictóuier~ cuya ex11osicJ.i'·n de motivos cambia radical
mente la tásis del llroyecto ou le t'< .,·e:::-onte u que la legislación 

no debe ria referirse únic::,mente o -.·:..Lu~0 de carf1cter ocon6mj en, -

aduciendo quo: "Lo lq,;islaci6n ne debo linütai·se ol trabajo de --

ciirácter econ6mico, sino al trab;..jo en general, comprendiendo el -

do los cnu¡-leados comerciales, r.irt;esanos y JoméDticos. En consecuea 

cia, ¡:iuodo o.ipri1u.i.1·i:rn l!l clH sií'icaci6n ll0cl:1a en la frucci6u I. --

Adem~s s~ pI'1.1pcne .. qi¡;;, l.ct sccd6n r1~spectiva llevt1 po.1.· titulo 11 JJel. 

Trabajo y de lo Previsión Social", ya que, u uno y otra, se re!ie\'!' 
reu las dis:posicj oneG qu~ comproud.c-IJ. ($./), 

l'or tanto, la primen:. purto del nrtfoulo on discuai6n ruli re
dactnda de la stguien to mane r:i: 

"'J:ITULO VI 

DEL 'l'RABAJ(; Y D:C: LA IREVISION SOCIAL". 

Articulo 123.- El Congreso de la Uni6n ;¡ lns logislatw:aa de 

loa Est. dos deborén expedir leyen sobre el trabajo, fundadas en l9 o 
necesidades de cadn regi6n, sin contrnvenir a los basef> siguientes, 

las cuales rt:girán el troba;jo de lo:; obrer·os, ,jorn.aleroo, cmplendoo, 

dom6sticos y artesanos y, do una manera e;eooral, todo contrato de 

trabajo". (55) 

Este dif.:taman dol artículo 123, i·ednctado por el Gonerul M~j! 

ca 1 fue di::. cu tido y aprobado durante la mismo nosi6n en que se pN

sent6 aute el Coni:;re8o, el 26 do imero de 1917, dand;; <isi lugar al 

nacindento de un nuevo dorecho del trncujo, el Derecho dol 'l'ralrnjo 

Moxic '.1IH', (t;1::. .:.e .. ;. ·_.:.. .;'1ndo ya que tiG te nuc!VO de1'úcho ·-"~.:.._e;., ·,;; . .ic.u

te social, entendieudose por dorecho social: "el conjunto de prin

cipios, iustituciones y v.orUUJ1.; .,¡_ne on función de i.ntecr1:1ci6n prot~ 

sen, tutelan J reivindican a los que viven de su tr~bajo y a los -

econ6m.icamente débil os" (S-G'), do os te moclo la Cons ti tuci6u do 1917 1 

fUé la primera eu el mundo en establecer a trnvés de :.;u articulo -

12~, un conjunto de norms~i ccn un :;ontenido rcivind.icatorio en fa·

vor del ~,roletllriado. 

Ha sido el tiiaestro . .Uberto l'l"lt.•ba U;~b:l..na el quu ha ilustrado 

que el articulo 123 además de oxteud0r ln tu t·Jla del derecho lobo

ral a toJ.os los troli<Jjador-es, co;.signa derechos i·eivinclicatorios 

de la clase obrera, tales como el de rurticipar en los bene!icioa 
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de la empresa o como los de asociación y huelga, derechos "al ser 

ejercidos por la clase obrera no s6lo tranbformarán lns estructu

ras econ6micas socializando los biene B do la producci6n 1 sino im

pondi•án las baees para hacer exteuciva la seguridad social 11 todos 
los hombres, al amparo del humanismo pr·olet<Jri.o que oe deriva del 
mencionado precepto". (5' n 

Al ccnoiguarne en el dict!iCTen ·~d p·oyecto, que el tlorcchc del 

trabajo l'J.go .. no s61o \tl trubojo de cttr3cter ocon6mico, ;llno FJl -

trabajo en general, o neo Hplicable a tod:J aquól que p1·oate 1.Ul se_!: 

vicio a otro 1wdiante uno rotribuci6n, ostumos yo en pr·esencia dA 

la Te orfo In to¡~ral dol .Oerecho Moxic!Hw del '.Craliaj o 1 liocid1;1 r;rr.-

cia a al afÍm CJ.el Congreso Con.:itl ~u.iro.ute <10 Q.1'.:JI'éta:r.-.> por du.r:le lo 

inás amrliu potec;ci6n IJ013iu1e a la cluse lallo:nintc ,Y ll\li:JStu de ma

mitl.fosto por el Muestro don Alberto 'l'rncbu Urblna 1:1 trov'!io de todD 

una vi 1<• consagr:Jda al estudio y auseiwnz;; dG e13ta tl.is cipl.i1).;J. 

Esta teorln ostú lntoro:;,1da tanto por las Dorman tutolar·ea C2. 
DIO por· lllH de curácter reivindicatorio ~on1'en.id.;;.s eu loa rn·incipioa 

y on el texto del articulo 123, y me1·ced a ella, el trabajador al -

diaponsáraelo los modloo lega le :J uecesarios IHJ.í.'!l acabar con el r6-
gimen de oprob:l.o d& quo ha c;ido victima, 110 deje•lo de sor una mer

cancia o un objeto <le cou1erci.o. 

En otl.'os térmi.nos, el derechrJ del tnibajo, a la vez que prote

ge a todo aquél que prefltn un servicio a otro mediante una l:'(imuno-

1·ocilr..~ os u11 cloroch:; re.ivi.:;dicoto!.'io r1¡¡ la clase lnboi'unte quo -

tiende a aocic1lizar los bi,moc do la producci6n, per1ni tiondolc I.'e

cuperoL' lo que le pertenece dad a la oxplotac.L6r, de que ha ui<lo ob

jeto desde lti Colo.nla hosto nuestros di.as. Dicllo do otro modo la -

Teoría Integral, en ou Juclw por el Dei·•;clio d.el T1·1.1bajo, persigue 

:: :.; ;.rotocci6u ef ic¿,z, cL: 1 J 1-"' n.l•JiM vu.L·o1·u, ::;.tllú t..umb.Lón :; ,icrimo.::

dialmonto, I"eivinc.Li.trnrla; 'le cstéi m1ertf1, son tlos,10.s ospol!tos de 

ea ta toorio: El Social prut<•ccionüito y el Social Eeivin<iicador. 

I1ustr:.i el Maestro 'l'rueha Urbiuo qtte en el Derecho tfoxicnno 

del 'l'rabéljO so protege 110 sólo :il obre1'0 1 sillo a tocio prestLldor 

de servicios, eru:¡;oro oste asp•Jc tu !Il desconoc.l.clo :¡.;e¡' otrnn legisla

ciones, su¡.uesto q_ue, la ¡:;eneni1id.ad de los trut:idistas extc·unje

ros aseveran que el derecho del tr'.lbajo es el derc:cho de los t.caai -

jadores "suliordinados" y excluyen 16gictJ;nente <;Jl tr~ibajo de car'ic
ter autónomo. Lo mismo acontc:ce con los autores Dlloxicciuos que in-
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fluenciados por la doctrina extranjera, prohiban la tésia de que el 

derecho del trabajo tutelll oxc luai vamente el trobaj o "subordinado" 1 

olvidando que ente ~apecto fue superado en nuestro Derecho del Tra

bajo desde 1917, al extendarae la protr~cd6n del mismo al trabujo -

en general¡ os alú. donde rudica la gra.,Ji.oaidad d~l Derecho Mexica

no del Tr11bajo, 

EL DERECHO SOCIAL J~a; EL ARTICULO 123 CONSTI'IUCIONAL 

En resumen las princ i palea reformas 11ue se l'Qali :.:aron en mn te:d.a 

aocíal con la promnlgf.lei6n rll.l esta carta f'undomental 1 !wJ 1'0n el ea

tableciulieu~o dol nuiar.1.o minimo y la c.urvci6,1 m:..;.."i;¡;¡.; J.a le jornada 

diaria, la reglamentaci6n del servicio de los rlo1néstieos :¡ del tr!l

bajo a domic).lJ.o y ls proh.l.bici6n abooluti; del empll)o <le niños men,2. 

res ie catorce !liioot la obl)5aci611 a úuoiios de rninao, fabricas, ta

lle1'€ls1 etc., de nrnntoner en los mejo.res conuicioneo dl!l higiene y -

aeguridad la vida del operado 1 la oblie,<1ci6n de los patronas o Pl'2 

pietarioe ruralon '1 dar oloJnwiento lli~iónico a los trab~jodores, -

lo obligaci6n de i1agar la 1Illli:mnizaci6n por accidentes y hacer obl.!, 

gatorio al d1v da deocaueo semoavrio, 

1'ucho se lrn ectudiodo si nuestro derecho del t;r.aba,)o es una r.!i 

ma del dorecLo social co:no rmna nut6noma o bien se le debia con!un

dix· con ol de1'{)cho eu e;er•eral por estimarse t1ue todo .el derecho ea 

social, porqu1l se dú ea la socieüad y sirve de instrumento para EH!lr 

posible ln convivencia humana, o si nuestra ruma outá comprendida -

dentro dal derecho público o del derecho privado. 

Al término derecho sucia l lo vumos a ri~ferir como una expresión 

en sentido estricto y s0 ~amará en cuenta desde al momento en qu$ -

las :nasaH empezaron a sor reguladas por el derecho, efl decir, el -

término socinl co!llo dereciio éltiri v.:i de la significaci6n Jurídica de 

los ;u.isruos gr'l.lpOG f!ociales que oston reguladoo con un carúcter pro

teccionista y de tu tola, formando parte ya de los legislaciones de 

los pueblos, 

La Conr.tituci6n del 17 di6 origen al deNcho social positivo -

como c.ieucia social del derecho, a partir de entonces se hicieron - . 

estuJios 1 si nuestro derecho del tr:.ibi>jo eo una rama del derE'leho ª2. 
cial como i·omci autónoma o bian se le C.!!bia corJfundir con el derecho 

e!l genen1l por estj.msrse que todo el derecho como deciamos 66 social. 
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El t6'l'Dlino derecho social con fines de integraci6n en .tavor -

de las clases menesterosüs, es te1minologia no uuada por las leyes 

de indias ni por juristas de otros continenteu antes que los nues

tros, porque como ya se dijo · ntes, so pensaba ~1ue todo el derecho 

era social y según la clasii'ic1;;ci6n romana se di vidia en dore cho -

público y do1·echo privada y la doctrina más aceptable para la dif!)_ 

renciaci6n es to:nar eri cu.enta el critel'lo de difer1.mciacion, as -

decir, la re1aci6n os U.e J,_,1·ucho privmlo cuuudo loo ;;;ujetoo de la 

misma se encuer. trau colocuclo:; por la no:rnw en un vl~1no de i.~uül-

dad y uiato~l!lü de ello" inLer"1tJue co¡¡¡o en~.i.uud cGbe;.··cu:.<i, ;¡ as:::-ó de 

derecho público si ue eotublece entre un i;urticular y el Estudo -

(cuw1do h¡zy 3uboroin,¡ci6n d.el pr.i.mero ul :egundo) o ze loo sujo tos 

ie la miaw9 son don 6rganos J.ol :poder público y dos :Sstados sober.2_ 

nos. 

Sobre ol derecho wcial eJ. Dr. Alborto Truob::i Urbina, u1w do los 

partidarios del "tercer de1-echo 11 dice que t:LL Roma naci6 el derecho 

nocial alentado IJOI' la lucha d.o claseo, fJUuque RO ignor11ba quc1 fuera 

derecho m:icial; la ley agraria do lor;l l.)J:ecos ns da derecho occial 

como tambi6n lo es en mucll.aa disyosicionos dela ley ele lD s 1CII ta

blas, entre la época moderna, la lud11'l nutre las graudo3 I:Jar;;as 1 ca!.!! 

pesinai; y obreras c::.onlrLJ los latifundistan y ca pi to listas do lo i!.). 

dU!ltr.la p:rodu;jo las dos guernis :1.o rn;est:ro siglo, formali.zundo¡;e en 

las collititucü)nos y -0n cbdigus inteniac.;ionaltJs. 

El Director del Solllincirio de la F<::cultad. de Derecho, cousidem 

que el U.1irecllo wcial es ol conjunto de i.rincipios, insti f.;ucioues y 

normas que en función de intogrucHrn, p1:otegan, tutelan y J:eiviud~ 

can a los quo vi.ven de su ti'abajo y a los eco.16rnicume11te clóbiles, 

asi las coaaa 1 se coloca entre los juria tos r~ue opin:rn que la con~ 

ti tuci6n mexicana de 1917, aport6 valiosas exrc rioncia a y cr> ::0d-

mieu~o:.; º lu culLUl.'.J juúu.ica wüvcrsal, ya que dei:;1,ulis ue dictaron 

en iuropa coLsti tucir;nr,:.; que oiguen la n:::tsma trayectoria que lo -

nuestra • 

.El dereciio I:r:i v:•do nos onsei',a el Dr. Trueba U1·bi1ia 1 se refiere 

al intér~s d&l irii:Ll. viduo y BOIJ noru.MJ de coordirwci611 1 el :públh:o 

trata de la 01·ga.nizaci6n del ;~r¡t~!do ;¡ sol! normus du subo1"1.iIWr.i611 

y el derecho social protege es_¡;eclficumenLe a la comur:.idad y a lo& 

elementoi; débiles, o sea, son normus de integracHm en favor de -

los obreros y campe sinos. 

Asimismo, hBce tm estuuio CJ:onol6gico del der·echo social des

de la colonia hasta nuestros día:::, lleGando 1J la cor.clusi6n de que 
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las disposiciones constitutivas de los articulas )o. 5o, 27, 28 y 

123 conutitucionales, son protectoras y reivindicado~as que elevan 

el nlvel de vida de loo obrel'os y camrosinoa, &demás quedan fuera 

del derecho l)Úblico y del privudo pOL'cjUt"l no ;;011 normus do aabordine, 

ci6r, que crirnctorizan al primero ni 6., .~.->ordinacl6n que indentif:l

can al lllgundo sino de integración <:n ,· uvo1' de los inferloros, Ade

más considero c¡u.:; ··l <i« L'<icho s<icLl <Jlicarainado a lu ;;ociolizaci6n -

del derecho, surge con la revolución mc),_"icu:na y que mitos, uqui y 

o~ Europo cólo eran balbuceoL'. Hace la ol1[,e.rvaci6u que el derecho 

ac.:.L:il del cohstituyente se encuontra en loa dincurso:.; J.o Jnra, -
Victoria -:¡ Mflnjarrez, quedando asi que el nerecho social del tr:1bQ. 

jo en México no n6lo os pro t<1ccioniu tu ;11110 :rol vindicu(1or de la -

claai;) Obl'erf.l, naciendo _ror eucimu de). derecho p(iblico y del privado. 

El Sü(;l.oloe;o Lucio 1•londiota y Nuüez 1 en su obra "El IJe.red10 -

Social" 1 couaider!l que el pNC<tdente m[1s remo t;o del derecho soci.ul 

se halla eu el :proyecto de d.,~claraci6n do derechos del horoln.''" y d.al 

ciUdEldano :¡,:iostuladu por Maximiidano do Hobe:;~jiorrc1 en ~·1·anciu el "--'

de ubril de 1'il93, al decir quu lD scciedad está ohlií!;:.ida u 1a subr:ü.§. 

tenoia de tcxloo sua miembros ya procurándoles tw1,ajo, ya asigp.{rnü,2. 

les medidas de exiotonci11 a quienes no e';t(ln eri. co1Hlid.oneo de tn1-

bajar. Y define al derecho sodal como el cor:.junt0 rle loyes y dia¡>,2. 

sicionas autónom,:s qw.i establecen y deonrrollnn d:i.f'er-,rnti:w princi·· 

pioa y procedimiontoa protectoros on favor de individuoo, grupoo y 

aecto~s de la sociedad econ6m.icamon';;o débilfls R1.1ru lot1rar au cün

~iiYencia con las otras cL:iseg socialco dontro del 01\loii justo. 

Jü ni?;l'l'Lwnte l¿:;¡¡ucio Rom:Lro z 1 €S quién en el Congr-eso Consti
tuyente de 1¿;;.7, usa por .Primero vez en nuestrv país el téi'mino d!!_ 

racho socl31, ul abogar ¡,0.1.· lao ,:lanes econ6ruic'lnv ::t.e ·J.0t'-.lus, puw 

las ideas socioles que se tenian en nuestra patrfo no llegaron o -

cristaliznr a fines del siglo Jiaslldo. 
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LEYES REGLAMENTAIUAS DEL ARTICULO 123 CON3Il'UCIONAL P!iOMULGADAS 

F-OR LOS ESTl·.DOS DE LA FEDERACION. 

Ampu1ados eu lo preocrito por el articulo 12), los Estados coi!! 

ponentes d~ la Foderaci6n, legiHlaron ampli0111ente sobre lo materia. 

La idea del Legislador, al dia¡,ensar competencia a todos y cada uno 

de los miembros de lo Foder.aci6n para dietar su Jlarticulai· legisla

ción en m<1teria lcboral, tuvo :.>u .r«.1<:.61. du ser· 011 \¡ue 1 además do se¡ 

l'eapotuoson de su soberanía, los Eotados a ella pertenocieut:.fjs del~ 

garon en lo codificuci6n propia lao facultades en ooo aspee.to. For -

desgracia, lo deso1'iontaci6n fuá lll6yuacuL1, al presentare e una gran 

va1·ledad dn preceptos lttgaltis, muchcs encon~L·Hdos, oaU!HJ.!'..ldo per·jui-· 

cios 111 suj•ltv do t1'bba,jo, tolla Vt:Jz quo alguntis Entidades Federati-~ 

vas pro cluiJai:·on v<n'<laderos G6d.igos o Laye a do Traba jo, mien tr;.rn que 

otros se cou~rt~t.:iHw a rogluillonl:Jar sin lJOha ru. gloria el art.iculo 

123 Constitucioual. 

Algun.'lJ J,egis1 a tura a de loB Estudos de la Federoci6n expidieron, - , 
en loa auos lJOstex·ioros a 19JB 1 leyes .in carácter labora, contóndo-

so entro lao mps sobresoliontes los eiguie~~es: 

a) •.. I.ey dol 'rrabtl,~O dtt Cáw.lido Agu.iluro 
Cándido ,,,\guil1.Jr, Gour;rnador dol Catado ele Veracruz, p1u.m.12lga 

el lL> de e 11oro Jo 1918, un 011.l.eirnmionto luboral cu;you textus máa -

reaont1utes u1;; rol' o dan a las huelgan, al t'loroc!10 in1;erm:icional 1 a 

la pl'(JVisl6n 1:1ocial, CUJ"ll mc1 t,e,,..i.a ne roglu"1ent!.l dobidamen;;o ol 12 

do jmito di.· lS<Y~, J.lOl' lo quo hocn a laa A'utori.<iade;;; del '11l'abajo y 

oon bcise en la for;i sl uci6n yuci:. toca, so e!ltatu,yoron Juntus Munici

pales de Gor:c:l..liaci61, no5. como la Central do Col.iciliuci6n y ArbitJ:\!. 

js¡ sigu:i.éndo:Jo en cuanto al procedirnie11to un primer porlodo de -

conciliacl.6n y otro do arbitraje. 

b) ••. Loy du A.lvt1ro 'L'on:eu .oJ.<i~. 

En laFcninmlla Yucuteca tememos como antecedente legiolativo 

más im1)ortunt,e ¡,, Ley do Al·nro ·rorri:.s Dfai.:: 1 fechada el 16 de sep

tiembre e.le .1S•¿6, cnyan principales innovaciones son: '<Y,ua úrüc¡;¡n:onte 

t;endr1an l"JJ."';l•r.e.ri.¿1 lc¿ul pi.!ru celebl'~JJ' contn1to,3 de tr<ibajo y con

venios ind1rnt1:iaJ,.J:J, !EÍ corao ejercitar .J.ao acci,nws que de los mis

mos proced1rn, las logua de I.'Clsistencia y demás crgani:::aci6ne s ins

critas en J.a L:i.e;a Centr<;l dt1 Resietenci<i del l'artido Scciulista d.el 

Sureste 1 i.mbordiri.nndo ·" lo¡¡ trahujado:res organ.izodos a un partido -

polft¡co eatatal. 
~ ,, 1:· lo que buco al derecho de huM.ga se previno en el a.t'ticulo 
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106 de la legialaci6n que conte~plamos, que pi~vio al eatablecimieE 

to del sup1'6mo derecho laboral, correspondía a los trabaJadoi-es so

meter el proble:na al fallo de la Juntn Central de Conciliación y -·

Arbitraje para que, de no estar acortbs con la resolución podían, •· 

en caso de que la parte pati~nal no se allaoora a sus peticiones, -
votar la huelga. 

LEGISLACION LABORAL PARA .C:L DIS'l'RITC Y TERRITORIOS FEDER~ 

LES, 

El 27 de noviembre de 1917 se expidió por el aeíior Carranza -

una Ley raglaruentaria sobre la 1ntesraci6ll de las JuntDs de Conci-

liac;l6n y Arbit1·1:1j(l, asi como las medidas neceaarias en caso de un 

paro ilfoi to • 

.A fino¡¡ del a~!o de 1919 so p.·omtili3;6 un Jecre tu uobre el deecnr; 

so se;.nanario, el que s1 bion declur-6 obli¡yJ1'0l'i'J ol descanso pa1·0 -

todos los ~.rahaJadoros, incl¡l¡y6 tul car.tl(luri dr1 cxco1,ciones a lo ··

re¡:;la, que prácticaIJllJDtt'l anuló dicha dioposici6n, 

~l 18 de diciun:brB .: e 192~> vi6 la luz una Ley que r-ec;lamentu-

ba el urt1culo i+o. Constitucional en la pa1'te referen~e a b libor

tad de traba;jo. 

Además del Reglauento de J.a s Junt-:is de Concili.?ci6n y Arbi tru

je del Distrito Federal tpe comen:::6 u re...;ir ol 8 de irwrvJ do 1826 1 -

el 21 de aept1embre de 1927 ae public6 el Dec1·eto w:.glamentqr.lo i.lel 

Horario de Trabajo en los Ne¡.;ociaciones Comorcialen del DifJt1·ito -

Federal, m..'lsmo l¡ue seiiall lúa hora1.1 de eu trado :; sDli.da así como el. 

descanso del medio rHa, que no llll'b com~Jutable ,¡n1r:J los cf•:!ctou ele 

la jornada de trabajo. 
El Congreso e l n Unión si bien no logró fo1·lll11lnr un:J . ~., _,, _, 

Trabajo purn el Distrito y Terr·itorios :F'ed0rn_lor::, s.\ re1üiz6 cli.sti!! 

guidos intento:J en esH aspecto, Al r.elebr.c¡n;e el perl.odo oxtr<iord!, 

nar·io de r'csioLos corr.:i~;~ ondientc ::il a:"a do 191<), la Cár.wro de Di-

1;utodos IJUSO a discusi6i: un priJlt:i' 1-.ro;yecto 1fo L.J,i del Trabajo para 

el 
0

Distri to y Ter1'i torios FBdorulc n, baf;jndose cr~ ol e11Jborudo poz· 

el Constituyente Macius. Su t~cnlcn es mejor que l::i ut.illz,ndu en 1a 

Ley 'leracruzana, consicnóndose como sus mas i;¡¡¡ ortante3 dis,cosico-·· 

nes las si51ünteo: El Proyecto atri.bufa a las ComL0 ion.;is EspecialcG 

del salario mínimo, ln faci..lt!Jd de señalar la corresi,.ondientc p!H'tl, 

cipaci6L de los obreros eu liis utilidad.es olapl'Osariale::,, carecieud.o 
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ain emburgo, de baaos jurídicas paru su di:termir41ci6n: oe cons:i.der.!! 

ba a los upax·ceros, conocidos tambión como medie1·os suj'ltos del De

recho Laboral, las rali1tivas al contrato colectivo d.& trubajo y huel 
gaB, ca rocíe !'011 á.e una reglamen t:ici6n udocu¡n.la ¡ el c api tul o que ha

ce refo:;:oncia al ahorro 1 QS eu:w,uieute original. La.:; cajas :k ahorro a 

S•3 i1~tensifica::ou :¡ sus fornlo'; el«JJ Lictibles de a1Jrovech<Jmiento en 

la formaciói. de cooperativa:J de COW3UlllO, p:.1ra la croaci6u o adquis.!_ 

ciln de industriac o colonLis él¡:;1·icolui.i Gúillui,;.lles, pai·a formar un -

for:do de rcsei'Vü qu•J ce1·.ía cmvleado er; los cuso o de huol¡r,a • paro -

:pros tar uuxillo l• lus trl1b<ijadores que fueren cesados, p;:ira 01'guni

zoci6n sinilical y su rropagcind;;i y pu1·u le difusi6n de la enseñanza. 

Poi' dengraci!:1, e oto rroyec to t1:m solo rué su11cionado poi• la C! 

mara Baja, puea en la de Senadoreu se archlv6 sin que tuera discut.!_ 

do. 

Durant;(J al ;;;:~o de 1925, loa diput:ido~ Gou~ulo r.cn.izá]<ez, Rafael 

Murtfoa:.;· C.:c l'scotn1·, llicurdo Trovifio, Neguib Sim6n y Eulalio Marti
naz, presl.!ntal'On p¿¡ra &'U estwU.o ante la,-Cúniura do Diputudos, un -

nuevo Proyecto de I,oy, ol que se aprobó y ue envi6 u la váma:r:a de -

Senadores, don.de la ComüiJ.6u encargada de rrn estudio, modif i '16 alim 

nos de ::JUs preceptos 1 1-ero no se 1J.eg6 a votar, siguiendo ¡ior lo .t.:: 

tanto el miWilo de,¡tino que el de 1919. 
Como :innovucir.mec :U/JD renonantos, (Jll.Coutramos quo se dabu al -

trabajo humauo uun espoc.i.al protecci6n y no se le couaiderab.:i ~omo 

uno mercunc!a, se ostabJ.eci.a i;owo ro,1uisito formal para lo celeb1·a

oi6n del contrato i.ndividuul de tr.:ibejo que cormt!lrEl J_)Or enc:rito, ·a 

axcerci6n dol aet-vicio domÓEltico, de trabajos eveuL-uales que no ex

cedieras de seiu dÍfü; y en el caso de contra\;os pura la roali;;acHm 

de obras con coa to mt::nor de c:i.tm .vesos, si01Jdo de f.lillilll relevancia -

lo prece1,tuedo poi· 1os 11r~~c,~los <)y 10 en el sentido dü que falt!l!l. 

do el c011Lreto oscrit;o, el pat1·6n no iOdrla intentur uinbLll1a accifo 

en cont.rél J.el traL:JJudor·, mientr~n que ésl;e si I'odrL.1 eje1·citn· -

lua que tuviera en coutr3 d~l _primero, ti<) in.:;t;ituy6 la su_stHuci6n 

patronal! lu jorn:1•1o mLüa 1 so oxcluy6 u los aparcerQs como suj0 tos 

de Derecho del 'rrubnjo, Ge flj6 como participación <lo los tn1bojad2 

res on loa utl.lidudeo d.c los fat!\lnou, uno con~idad igual al 10/~ 

do loH salarios ::¡uo hibieran devengudo, estnblecilmdose con esa S}! 

ma un fondo personal, deb.lenJ.o ontreg:n: el putr6n a sus opcra.ri.L)S 

el importe de la suma correspondiente er. timbres de emisi611 espe

cial del Gobierno, y las caut;iades nd reunidas t:erian munejadus -
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por un consejo formado por cinco pJiionas, nombradas por el mismo -

Gobierno y se ontregarian ¡¡ los trabu.Jado.res o sus beneficiarios en 
caso de incapacJ.dad, vejez o muerte. 

El IJerecho Colectivo del 'l'rubajo se reglawent6 considerando 

dentro de las usociacJones profesivua1H; no nada mús ol sindicato -

gremial, sino también al de em1)rese. :r ~l de industria, se oeilalabo 

f:J.UO aquellos contrOJ tos celebrados ce.·, .1egociaciooo:.; "l. .1 .. 

ri:.n ruiin de ciea tri;bajmlores y con c' .. uraci6n do mas clo se.in dias~ ro

scrian colectivo¡.;, se estltb1eci6 un CiJpitulo refel'ento a loo riesgos 

profor;iow:iles, nciialándone indemni;:1iciones muy ultaG y por le que -

hace al derecho de huel3n y a lus Autoridades del 'l'rubajo 1 se siguió 

el sist;euu.i·de ]f.l,y1~s autllriores. 

fü~B'OR\'J\ com;TI'.l'UCIONAL DEJ_ ll};o DE 1929. 

El dia 6 de ueptiemb:ce de 1929 se ¡;ublic6 la reforma a loa ar
ticulo¡¡ 73 fracci6n X y 123 do la Constituci6n, por medio de la cuaJ 

se clecl ara que el fuiico competen to }Jura expedir Leyos del Trabajo 613 

el Co:'.greso do la UnJ6n 1 dcro(;;ándo.sc por lo ulismo, 11.1 lcgislaci6n -~ 

estatal y dividiénd.one L~ uplic;;c.i.6n ,le la L~lY liiltre Autorid[1des Fe

derulen y Locales un cado Est;ado, siondo estas últ'.!!W!J lau quo ten-

drlan compctend.a en to<l.ub las mnteriao do carácter· laborul, excepto 

laa consignaue B en la fracción X d'll e:·ti culo 73 Cons tltuclorrnl, cu

yo conocimiento oorro.sponderio nl I?uero Federal. 

P:OOYECTOS AN'l'ERICRES A LA LEY FEDERAL DEL TR;,BAJO DE 

1931. 

Como proyectos 1:inte1.'iores a la Ley Federal del TrobéljO de 18 -

de asosto de 1931, nos'referiremos al Proyecto Portes Gil y al con2 

cido corno rroyecto de lu Socret::JJ:ia de Industria, Comercio y Trabajo. 

a).- El l'royecto Portes Gil. 

Este I'royccto se redoct6 ror u113 Comioi6:i integra·:.<.i "".:. ~ .. .:.i<J.llC 

Delhumeuu, fruxod.is Llolbo1! y ;,J.fredo Iri!irri tu, contando entre sus 

tex~os más sobreaalientes los siguiimttlG: 

Se incluta eEtr0 loo ratroLos sujetos :, su reslument1.1ci6n ol -.

Estado, en los casos en i1ue tuvier" a ;;~. c:irgu t1m¡;1·esas o servicioo 

que pudi"'rnn ser deseruroiiaJ.os por ;:;artici..l.;1·e~, se '1eclar6 lu exiu-

tencia de cuatro contratos de trabajo, el indl\'i.J.uol, el ¡;<:.lectivo, 

el c0ut:z;·oto-h·y ~· ol de ec1u.ipo, defir.Hndose a éste último como aquel 

celebrado por un Sindicat0 do trabajadores y por el cual se oblivnl 
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dicha Orgarúzaci611 ;;;iodical a lJrO'ltar, a travres de sus ugremiados, 

d,eterrninado trabajo, NglamentándosG con mucha preciai6n los derechos 

y oblie;acionos deJ p1Jtrbn, del 3india1Jto y de los Trabaj&dorou del -

Equipo, poro dicho t:ontrutQ no so .::or1slt;n6 on la Ley Federal del -

'rrabajc' de 1931 dtJbido ;:i J.us mltipl•rn quojas de los trabajdores or

ganizados, 011 el m•utldo d•.! que este contrato daba a los Sindicatos 

-,1 cur~(:t1n- do comorci:rnte~; y ae ¡,rEJ..;taba a innumer:Jbleo abtizos <lo 

loa J.irec ti vou y Hdores slndical;rn 1 que aprovechaban en su benefi

cio diversd;J cuntida los .1:1agada!;l por loa patrono o como pracio del -

trab&Jo rualizndo, dofruudando los 1nt·n·aae;:1 do suu subordinados. 

So rc¡:;r·•.is6 a 11:1 coatuu:.bre de incluir a la aporoería corno con

·trato d.:i t:r·ub~1jo, y so roglament,arou ig1wlmente lvs contratos mino

ro , forre.;, .·n·ilül'O, el de h·ubujo ~ domicilio y cJ. el e los apreiuii

ces 1 se roconoci6 a Lw aoo-::i<,;;ioncs pro¡i'eaional13a cumo lrrn ropro
aentantos ciol mo:ror inter&s <le ln claeo laborante dentr-o do lau in

dua trias, lo qu;) act•rro6 corno conaecuonci.a quo pal:u que lou Sindic!;!_ 

t;os oe entondlenrn legulmonte cona ti tuidos 1 deberian contnr con la 

muyo.rlu di:: lou traba.Jadoru;.; do la misma pro1'esi6u, si el nindicatCJ 

era grem:l.ul, o con la w1yoY.•Ía do 100 trab1Jjact,o Ns de la om11reoa, si 

ae eet;abc; en el cuso de un Sindic;ito de Indu2t.r.Ju. 

El !)1:(1blem11 dol doreclw do huti lga, ~Jigu6 .l'ogulóndo se con mucha 

im1irecisHin, co¡)signándose como único adelanto ol arbitraje obliga

torio al quo dobiun sujetarse las pertoo por las JUJltaa do ConciJ._Hi 

ci6n .'I Arb:i..trn jo, ya do el arada la hue li:::u, JlllEl!3 en c1rno de quo se -

nogai·au a t11l ¡¡ometlmlento t ao proce(ler1a d,o ucu1u-do con la frncci6n 

XXI del <1.rt•lculo 12.; Constitucional, dando poi· terminados lof; con-

tratos U.o trabajo, ;¡ si era ol emprcHrnrLo el q,;.;.s .r'ehusuba a soriet~.r 

se al arbi trujo 1 s conditnarle al pt1go del importe de las indeumL:.:f 

c.Lon;;is, re upe e tiv uu. 

I,11 provi3i6n soci11l también ae contempl6 en este f1·oyacto 1 fi

jándo:::;o c;i, l!l mismo r;~1mo indo1~nl:.1aci6.o Jl1Jl'll los casos en que el -

riegao pro.fuoional trajera como co1rnecuencia ull.a incapoci<lmi :perma

nente total, el irn,.ortt.l ic cuati'O uños de oalarios. 

Est.e l royectu fu6 duramente rerrobúdO durante su cliscur:li6n en 

el Congreso dn. lo Uni6n, y se o.pusieron abie1:tameute a su aproba-

ci6n ;¡ PI'' mul15aci6u nw.:ierosas 01·ganizaciones Sindicales y la tiuna.les 

,logrando que no se le diera ninguna fuerza legal y fuera retirado. 
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b) .- Proyl:cto de la Secretaria de Industria 1 Comercio y Trabajo. 

En el alo de 1931 ae convocó por la entonces Secretaria de -

Industria 1 Comercio y 'I'rabojo, a uno couvenci6n obrero-Patronal, 01...l 

yoa trubüjos obtuve ron como resultado un nuevo Froyecto, del que -

ruli :l.ncunsable pvrticiponte el señor Licenciado Eduardo S1.iárez, 

enviada la inicio tivo do 4-iy al Cone;reso de la Uni6n, liste co!" al~ 

n0 s rt1.Lvnnan tuvo a bien a¡;robarlo, naciendo us1 la Ley Fe<loral del.·. 

Trabajo dtl 19.3L 

LEY FEDEHAL .iJEi TRABAJO DE 1931. 

Este cuerpo de leyes rigi6 las relncio:nes obr'.!rO-pAtrorwles -

durante un largo y fecundo periodo, durante el cual la clase trabo\! 

jDdora euccu ... tr6 en nu articulad.o Lis f6rmular. legales para ln sol~ 

ci6u de sm; problemus y lr1u base::i nobro las cuales se han sustent~ 

do las con<r.listae obreras¡ la elevnci6n ¡¡ocial y econ6mic;i, la PI'2 

liferaci6n :; d'!Sa.l.'r'Ollo <lo los sindicutoo y su unión en grandes -

centrales obr•erao. 

De ella y du le act-ual que entró er; vig-:>r ol :primero de mayo 

de 19?0 han venid.o o dar al troba~iador en gooeral una ingeroncio -
en lr:i negociación donde labora, con result¡;dos positivos, al logll'ar 

mss sa Uafactores ¡wr:i su falllilia. 

-.-
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CAPITULO CUARTO 

LA IFP.ENUNCIABILIDAD DE LOS DF.RSCHOS DE LOS TRABAJADORES 
A LA LUZ DE LA TEORIA INTEGRAL 

A).- HISTORIA, CONCEFTO Y FINES m; LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO 
DEL TRABAJO, APOR'l'ACION DEL 14A.ESTRO DR. A. TRUEBA URBINA. 

b) 

e) 

d) 

e) 

Finalidades doctrinarias y sociales de la Teoria Integral del 
Derecho del Trabajo. 
La doctrina mexicana en 11 explicaci6n de las instituciones -
del ~erec.ho del Trabajo. 
La irrenunciabilidad de los derechos de loe trat>ajadona en el 
.árt!ouJ.? 123 Consti tucion;¡:::.. 
La opini6n de la Suprema Corte de Justicia de la Naoi6n aobre 
la irrenunciat,.!.lidad de los J.ere<'.hos del trabajador. 

-.-
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CAPITULO IV 

LA IRRENUNCIABILIDAD DE L0.:3 DE.t.tECHOS DE LOS TRABAJADORES A LA LU2 
DE LA TEORIA INTEGRAL 

A.- Historia, co·ncepto y fines de l!i Teoria Integral del Derecho 

del ... rabajo, aportación del Maestro Dr. A. Trueba Urbina 

Para comprender mejor a la Teoria Integral que tanto se 6nunc1a 

en la ciencia jurídica en materia del Derecho del 'frabajo., es r.1enes

ter estudiar el pensallliento complotamente socialist.a qua prevoleci6 

de loo constituyentes de 1¿uerétaro. 

Nuestro esti:liadisimo maestro Dr. Alber~o i'ru.,,·uio ür.b.:.;w, dice -

que desde los días 12, 19 y 26 de diciembre de 1916, cuando se pre-

sentó ante la Asamblea Legislativa de ~uerétaro el dictamen del Art, 

50., relativo al problema obrei·.;;, surge el deseo de imprilll.Íl:' a la -

Carta Maglla, fundameni ales estructuras idc0lngicas para b:i.'.!:'lestar de 

las clases económicamente debiles. 

¡,¡¡ Teoría Integral n<.ici6 por la necesidi1d imperiosa de darle al 

artículo 123 Constitucional su verdadera din:ensi6n como estatuto Pl'2 

tector y reivir.dicador de los trab¡¡jadox-cs 1 el artículo 12.3 transfo! 

ma las t.t"adicionales Constituciones Políticas, en Constituciones .f'o

liticas-Socialea. En oesión ordinaria fué presentado el dictamen del 

articulo 5o. 1 que era igual al consignado en la Constitución de 1857 

j :c.:: se inl)luía un artículo esi:.:icial para reglamentar el trabajo, -

sin embargo esto dió origen a varios debates. 

La Teoría Integral tiene su fuente más fecunda en el diario de 

los debates del Constituyente de 1916-1917 1 y no¡¡ ernsef,a como el ar

ticulo 123 Constitucional recoge la dialéctica Marxista. 
b . 

En el libro El Nuevo IJe~g~ór~efJ.8aostro 'h'lleba Url.:d.na, encon--
tramoa una brillante ex_¡:;osici6n de :l.a "Teoría Integral" contenida eu 

sus capítulos, que son los siguj?.ntes: 

1.- Origen de la 'l'eoria Integral. 

2.- Las fuentes de la Teoría Intecral. 

3.- Objeto de la Teoría Integral. 

4.- Una cara 1ie la Teoría Integral. 

5.- La otra cara de la Teoría lLtegral. 

6,- 1& 'l'eoría Integral en eí p.;:-oceso del trabajn. 

En el primer caritulo encontramos ¡¡ue la 'l'eoría Integral tiene 

su origeu e~1 "el proceso de fo1·msci6n y en las normas de derecho m~ 

xicano del trabajo y de la previsi6L social, así como en la identi-



-79-
!i c Rci 6n y !usi6n del Derecho Social en el Art. 123 de la Cons-
tituci6n de 1917"• 

Las fuentes de la Teoria Integral nos dice el maestro Txuebe 

Urbina "se encuent;ran en nueetra historia I'atria contempladas a -
la luz del materialismo dialéctico, on la lucha de claeoe, en la 
plusvalla, en el valor do las mercanc;.aa, en la condena a la ex-
plotación y a la propiedad priver1a y en el humanismo socin]lst11, 
pero su fuente por excelencia, ea ol conjunto do normas prvi;eco1,!?_ 
nistas y reivindicatorias del articulo 123, originario de la nue
va ciencia juridica social". La T6 oria Integral explica la teoría 
del Derecho del Trabajo p~rD su8 e!ectos dinámicos, como parte del 
derecho sbcial y por consig..iente como un orden juridico digni!i
oador protector y reivindicador de los quJ viven de sus ea!uerzos 
manuales e intelectualss. Para alcanzar el bien do la comuni'lad -
obrera, la seguridad colectivo y la justicia social que ti.ende a 
socializar lo& bienes de la pr0ducci6n1 ef:ltimula la práctica jnr! 
dice-revolucionaria de la aaociaci6n profesional y de la huelga, 
eu !u.uci6n del devenir histórico de esLas normas BOCiGles; compi~~ 
de pues, la teoria revclucionaria del articulo 123 de la Conatit~ 
ci6n Politico-Social de 1917 dibujada en sus prcp~os textos. (pa
gina 227. Nuevo Derecho del Trabajo.- A. Trueba Urbina, Ed, Porrú:i) 

Loa .fines de la Teoria Integral, bien los tene.mos resumidos 
en la idea expuesta por el Dr. Albe1·to Trueba Urbina en su "huevo 
D0recho del 'I'rabajo", al decir que esta téaia y de la previsión ª2 
cial tiene como finalidad divulgar el articulo 123 oonatituoional, 
el cual ee caracter:i za por identificar el de1...,cho del trabajo con 
el derecho social, Riendo el primero parte de éste, por lo que -
nuestro derecho no es de derecho publico n:I. de derecho privado. 

lei pues, la teoria integral ~ílce en lea normas proteccioni! 
tas y reivinQtcadoras contenidas en el p;.'Ocesc de formaci6n de 146 

normas del derecho m~xicano del trobujo, o psrtir de la fecha en ~ue 
entr6 en vigor LO por fuerzs exvansiva sino por mandato cohBtituci2 
nal, que comprende e todo aquél que a cambio de aus servicios pera~ 
naies que pret:1ta, recibe cierta remunersci6n como son todos aquéllos 
obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, bur6cratas, 
agentes comerciales, médicos, abogados, artistas, deportistas, té~ 

nicos, ingenief'os. Etc •• 
Ya en el dictamen que presentó la comisi6n de constituci6n Y -

que rué elaborado por el General Yúgica, no s6lo se re!eria a quien 

presta un servicio o a la ]pTLo~J.bD econ6mica sin 0 que en este -
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- dictamen ya se estudian los benefi:ios del articulo 123 a todo aquél 
qua presta un servicio a otro. En este dictamen nacia ~l fin tambi~n 
la teoria ini;egral oue tantoa ar,oa permaneciera en el olvido An el -
Diario de loa Debates del articulo 123, DRsta ser re~~scubierta para 
beneficio de too o aqubl que presta un servicio, poi· el Dr. Alberto -
Trueba Urbina, incansable inv~stigodor de la disciplina laboral. 

Se caracteriza el derecho mexicano del trabajo, porque contie
ne norlllBs no s6lo proteccionistas si:10 reivindicadorae que tienen -
por objeto recuperar la pluav3Jia con loa bienes de la producci6n -
que provienen del régimen de explotación capitaliata. El derecho -
del trabajo no es norma reguladora d~ relaciones laborales sino os
tatuto protector de los mismoa, instrum~n.to de lucha do claoe::i en -
menos de to-lo aquel que presta Ul'..I servicio pe:..·sonal o otro. 

La ·reoria Integral es fuerza dialéctica para hacer conciencia 
en la claoe obrera, además contiene normas substanciales y proceaa-
1es que a su vez originan el ::.:3recho a:subatard;io y el derecho proce
sal que el maestro Trueba Urbin~ denomina hijos de UD. ti~nc~ c0mú~, 

o sea, del derecho social. 
La finalidad del derscho procesal del trabojo es servi.r de ill!_ 

trumento a la clase trabajadora para hacer efectivos los postuladoH 
del articulo 123, alma de la teoria integral, as1 como hncer efect~ 
vo a través del pro ceso d ~plimiento d"l derecho del traba.jo, a -
su vez se persigue el mantenimillll.~o d~l orden juridico y económico 
en loe conflic·i;oo qUtl surjan con motivo de lao relacionea laborales 
entre trabajadores y patrones. 

De acuerdo con la fuerza dialéctica en que &e apoyo la teoria 
Integral, llegará el momento en que~_9n apoyo en la Juventucl y en la 
claae ohrera, se r~ali1en los postulados que contione nuestra Gone
tituci6n Plitioa en. BtL maravilloso Artic11lo 123, si bien es cierto 
que se pretenden varios fines, ea en el Derecho l;roceeal d'.ll 'l'rabaJo 
como nonna del Dere~ho Social, donde con mayor visi6n se observa qme 
debe aplicarse la protecci6n y roivindicaci6n pe:ra todo prestador de 
servicios, ya que debe tutelarlo, eogúu lo establece el miamo 123, 
dada su situaci6n que como tal se enfrenta al sistema capitalista. 
!si pues, las junta de conciliaci6n y Arbitraje de la burocrácia y 
el pleno de lA Suprema Corte de Justicia de.la Nación deben supli~ 
aus quejas o rgclamaciones cefecn1osas, como tribunales sociales -
que son, tomando en conaideruci6n la desigualdad que existe entre -

las partes. 
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En los capitules IV y V el maestro analiza la t6oria integral 

en sus dos caras, dividi~ndolas en el lado viaible o teoria social 
proteccionista y ol ledo invisible o t~oria social reivindicadora. 

visible 
El lado a.e a teorJ a se constituye por las garant1..rn socialee 

de los trabajado res, frente a loo cu1.J talistas; que son los textos 1 

disposiciones, noxmaa o preceptos co¡;,1tit;ucionales que contienen -

garantias sociales minimas en favo:r iie loa trabajado1•es frente B ~· 

su patr6n. Estas normas son p.rotec~ioniRtaa no sólo para loa'BuboE 
dinados" sino para todos loa trab;.ijado:r.ee en ge11eral qua proatan -
un eervicio a otro en el campo de la pIQduoci6n eoon6mica o fuera 
de él 1 en el trabajo depsndiente o independiente. 

Lo otra cara, el lado invieible está coDBtit:uido por la teo-
ría reivind:\.cadora dl.l lo"! dflrec!::on ds Jos trabajodorea, considero 
que a úste lado sa le ha denominado ··invisible p':\!'que l9s ex:pl-;'!::;do
res no lo ven o ignoran verlo en J.·unci6n de sus i.nte:reaea capitali~ 

tas; es toe derechos son: El derocho ·'.lJ 1Jsoc:l.aci6n profesional 1 la -
~~alga y la participación de los b~neficios de loa empresas, con o!:_ 

J~to de alcanzar el bien de la comunidad, la seguridad colectiva y 

la juaticia eocial,\que re¡ia1•ta equitativamente loa bienes de la -

producci6n~a fin de que los trabajadores recut.li ;J..c plusvalia pro

veniente de la explotación secular de los ~ismoo desde~ colonia ~ 

hasta nuestros dias. 
Las normas reivindicadoras de los derechos del proletariado, 

son aquellas que tienen por finalidad .Ntcuperar en favor de la cla
se trabajadora lo qua por derecho le corresponde en r1:1z6n de la ex

plotaci6n, esto ea, el pago de la plusvalía dosde la colonia hasta 

nuestros días, lo cual. trae cons!.go la eoc.i.ali:llac!6n del capital. 
Hemos de observar que co1~orme a la aplicación de la tonnino

logia de teoría integral del d!"recilo del t;rabajo, octua como con-
junto de normas protectoras para los que pro!Jtan sus aorcicios a ~ 

tro en las actividades eoon6micas o en cualquier otra actividad 1~ 
boral, actua el derecho del trabajo como nlvelador entre loa ocon.~ 

micament;e débiles y loa pat.rones, dándolo mayor fuei'za al priw.C:Jl'O· 
Es derecho reivindicador en lo clase explotada, porque su ob

jeto es Rociuli:llar los bienes de producci6n, tratando a todo coata 
y poi• todos los medios de recupo1·ar lo que le pertenece, desde que 

ha sido explotado as su trabajo, o sea, desde la colonia haata la 

8 ctualidad. 
De acu~rdo con lo anterior, es de obse.rvarse qu6 la clase pro

letaria es"t;á acor·de con la opinién de esta teoria, con objeto de --
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transto1'118r la estructura capitalista en virtud de observarse que 
no hen sido respaldados por éstos para que continuen sumando s1is -
esfuerzos y obtengan los bene!icios necesarios equitati•allOnte. 

La revoluc16n proletaria ya ha iDictado sus fines en otroe -
~aiaee en el campo del derecho administrat1To M tr~vés de &us reg~ 
mantos l•boralea han tratado de socializar loa medios d~ producción, 
porque eA ahi en dondo también se aie~ten los efectos para la pro4 
tecci6n social de los trabajadores, y concretamente; como lo asie_s 
ta el maestro Tru.oba Urbi:oa que estudia este problema, es el Poder 
Ejecutivo ~uien debe !ij8r a t.~avós do su ~olitica, lQS bases para 
lograr efectiva ~a aplicaoi6n de loa reglamentos a efecto da pzot! 
ger y redimir a la olue trabajadora. 

-·-

··-· ---
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b) FillAlIDADES DOC.:.'RIN.ARlAti y 9ocIJ.:t...·.S DE LA TEORll1 DTTSGRAL 

DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

La Teor1a Integral del derecho del trabajo tiene como finGli·" 

dades la protecci6n de loa trl.lbajad.ores a través de normas qu.e co!! 

denan L1 explotac.i6n del obrero a manos del empres0rio. De esta lll.§l 

noru el tr:ib1judor dej n ·'.e ser una cosa, una mercancia :; oc cxtcr

minu el rée;imcu Lle .ixplotaci6n capitalista¡ la segunda .rin:.ilidad -

de la tcorb a estudio es la reivindicaci6n de los derechos del -

proleterLdo rnedL;nte la social iz:;ici6n bl cupital y de loa erupros~1s 

o sea lo rocuperoci6.-. de lt1 plusvalin. Los ide<:;:l contenid::i::i en pu

rrnfos 11ntc1·iornn deben ser fu0rza dialF3ctico riara hace.r conciencia 

en la cluso obr<'!·o a fin de q1H.: ::G .n<Jterialicen aus sapirocionez y 

reivindi.;.;iGi.:1;:0.; s;:.cial¡¡o; e¡;:',fl fuerza tambi'::i debe trirnsf1.'T!nJI' -

lar.; -'~xtructureis c.:c6no¡¡;icaa y socialE>s, haciendo rcolidod los idea
les do l '.J p•e:visi6r.i so::iol :r~1n1 Le1::ificio de todos los q_ue viven ele 

su trab'.Jjo. 

"JU Derecho ll.:xic mo dol TrnbAjo no es norma reguladora de re

laciones lahoralt.l!1, sir1(• estntuto protector de los troi.•:1jadol.'c1.J: -

Instrumew.to de lucha d.e claseG on mauos do tuclo aquel que presta un 

sei"'Vicio doto1·m.inado u otro". (tiuevo Derecho del Trabajo. ii.lberto -

T1'Ucb9 Urbina. la. Edisi6u.- Iog. 229) 

Asi ¡:u13s te:uemo:.> dos Jaceto!:l do la 'J:eod.o IHtegrul, lu Teo1·1a 

Social pro tecclo~:is ~~ ;¡ lu Teo1·fo ;;ocfol rci vindica torii.i. L:.i :pri.ll1e

ra de ell:is os ta cow¡;uestu ;;01· JL:;posi.cioue:i norIU.'.l s ;r i i·Jcc~otO.J con!!. 

ti.tuci.onale1.; :1UB cont,ielleH ¡;arant.1.?:' IDin:LilWG en .(¡_¡vor de los t1·ubu

jsdo1'es fre:1te a los owr.r·<:•s:;1·iou, de esta mune:i:n 1,;e llega u la dig

nificación del obrei•o, la 3ec;unda Caru, o sea¡ la Tea.ria 1\eiviud.ic.e_ 

do1'0 de los derecho~ ·:·2:'. ..... :l. . .. ~v 1 tu~r·ct el bieu ele la colllwü-

dad, l::i ::;1::¡:;u1·ld1d colccti v J ;/ J.:., ~u.:; ~.lela socitl 1, rcpartiouuo og_ui

tati va.uian~o ol p1'01;ucto del tr·Jtuj..: u fin de -1ue los ti·ob<.1j;,;Joi·es -

recupereu la i1lusvulL.i p1·ovc1iit!nte de Ju l)Xflü t; JCiÓü secuL.:r· del -

hombre pr ¡· t • 1 borr.bre. O ;;;en, e::: 1,.3 !aceta prOJ:U¿;::;:~ ~ ur· lu ¡;0ci al.izi.

ci6n del cr1J:ital, la s0ciali;,;.id6i. J.e lou blu.ü:G ue r1'oducci6Ll. 

Cwnó- lo ea table ce· nuo stro •1ue ri<lo :wes tro oi¿1liend.0 <i Ce rlos -

Marx, ol decir "Las nollllc s i·eivL:lic <1toric:.: ic los derecho:; t.lel .P"2, 

letai·iado svn, por do.fir.ici6u, :.i..;.udlui:; 1ue tiene:u pOl.' .fi:·;;lid.:.id l'!:_ 

cuperar on i"i.lvor de la ci .... su ti~~¡¡jodor:; lo que .i,)O.J.' ·J.c:rucr~(.) le co--
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rresponde en raz6n de la explotaci6n de la miswa en el campo de -

la producci6n econ6mica, esto es, el pDgo de la plusvolio desdo -

la Oolonio huata nueotros días, lo cuul trae consigo la sociuliz! 

ci6n dt;l Capital 1 :porque 1:J formoci6n de este fué ol'iginado por -

el esfuc1·zo hU111auo" ••• (Nuevo D<Hecho del 1rrobujo, Alberto Tx·ueba 
Urbina. fag. 2.36}. 

En Últinm instancia lo que la too ria integral quiere es efl t.Q_ 

' ' ,_.;c•r la .Tu;;tid.J .~oc.:. ...... ,, t.r•:..vé:; de lo rei'.r:L;.-.:..:.c:iwi6n y tambióu. 

¡1roporciono a 1o clase 1Jrolutoria loa instru.menLo:i paro hacer 

efectivo:J los postulados ex1,uestou y lo héice a truvés de noxmas -

sustontiv10 y rrocesolen quo originan el Derecho Sustantivo y al 

Dercchu I'I'Occr:~~l; de e:J ~o mano ro se hncc efec,;tl vo el Dcrecllo del 

Trobujo, loc;r~in,:0 el ll!Dz:tC'ni!Ui ~nto del ordel..l ju:cl<llco y económico 

en lan controve1·das que sni:jan con motivo de l:i:; rcl::cioncs lub,2. 

rale:;, ent:ce obru10 :¡ pu tr6n. "fü. prnceoo clel tr:ibujo o lu J,uz de 

lo Teorb Ii:LPr.;rul es un ii1st;ruJc1cn 1;0 1le lucha dfJ los t;r,.•b<:?jndorer; 

frente o sus explotaüor"s, pues a tr.«ve:,¡. do l>l deben ul~anzsr en 

lNJ conflictos Liberales la efe:;tiv!l p.wtecci6n y tutelo de sus d.2_ 

.rechos, 11s5. como L1 rei·1ind.i.c1wión de estos. (J>uevo Der·~cho del 
TrobsJo. A. Trueba llrbir.u. Fag, 250.) 

De esta forma i;o hai:.en e.t:'ect:tv as J 'IS •~ormas l'rcteccicnüitns y 

Heiviudicudoras. J,a reivifülfollc:IJm .le los derecbun del pi·oleto:rio

do tiene po1· obj~1to l:·, rocuperDci6n do lo que .justa y :cenlmnnte cz 

rrosponde a los tr:1b,1~Ylor(:s ¡,0r la _purticipaci6n con su fu01·za .!o 

trub;:1jo en la p1·oducd6n ucon.~u1ic11, a trBvos J.e los derechos socli!; 

les que son lo ~qrticipDclln do loe trbbeJedor0H on los dtilidades 

de .lus crurr'Ci;,1.0 1 la aso:::ü1ci5n _\Jro1'csional y lu huel[I;:..i. 

Gomc finalidoJ. ¡iructic;;. de lv teorL.1 yue mrnllzamos debt::u1os -

consi5nar que eu cuanto al r.:·11»1ct,)r r,1·otec..:ior,'.s•·::, J tutelar de sus 

postulado:.; es aplicobJ.e a los trab¡;ja,lore1_· OIJ. gerwrul, ot:r,;1·00 1 -

jonrnlaro:.;, e1»rlo,iclor', don:(·sticos, ~1rtesanos 1 .;, s.:::i¡ todo c-:iu8l -

que prcu '.,:, l<ll 1rnrvidc. a otr·o ei• el c ,:.1; o V.e lu 1roducc.i·~11 cr:on6ml 
ca, en el tr~bujo deiendlente o 1ndcieudlente¡ cin exccpci6u d,; las 

profesior.es lite1·ules. Como dice el iJr. ,Uberc;o l'J.'ltcb:; llrbina '.:!l -

referirse a Qsto aspecto 111;ucsLr·a Tcor5-'J 1:1t0brnl es vc:liúo bnto -

en loo rel.:Jcio111;ic indi viduaJ.01; como er. las colecti.v.::..s ;le ti·,;bdjo, -

pues el contrnto de trHtuj·J co;Jo fib"Ul'l ,juhdico soci.;il l•UdV.J tien

de a supernr el equilibrio ent1·P- el tx·ubajo y el c¡·;l'ital :porque el 

derecho luboral t':J derecl,o de lucllc, de clase ¡;c:r'lllaLeate". "La Teo

x·ia Juriclic¡,¡ y sodul del c.rtículo 123 en cu.::rnt0 ol cnracter ¡;ro--
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teccionista :¡ tutelar de sus nor'llla3 1 es <iplic.3ble no solo a los -
llum.ados trabajadores subordinados, sino a los trabajadores en 62. 
neral, esto es, su protección se enfoca no solo para el trabajo -
económico sino para el traba.Jo en ge;;.;; ral, al autonómo ¡Jara todos 

loa sujetoR del derecho del trabujo que enuncia en su proambulo, 
como son: Ob.i:eros, jornuleros, ei.;12.:J:;i.l.o ... , domésticos, ar•tesanoa •• 
o sea, a todo aquel que presta su sol"'!:l.cio a otro en el cami·o do 

1~ producción econ6mica o fuera de ella, en el trabajo dependían~ 
te o independiente" •••• (Nuevo Derecho del Trabajo.- Alberto True· 
ba Urbina. Pag. 230 y ~1). 
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LA DOCTRINA l1SXJCAl/A EN LA J:.:XI'LICACION DE LAS ItlSTITllCIOHES 
DEL DEI\tXliO DEL TRABAJO. 

El origen de las instituciones del Derecho del Trabajo lo en

contramos hacündo un aílalisis hiRt6rico -¡ue no remonto hasta el -

establec:l..mi13nto del slatema individualista y luboral, en esto pe-

:t!.o,\o ¡¡e destruyen lus trav;.i~ .;¡ L ELc1'~1..td del trabajo. :3e insta

la en escena la lucha onti:e la burguesía ;¡ el .u·tosauo, en lo c;¡¡al 

logicamente triuni'u lo primo1•a; la producci6n del nrtesuno estaba 
rostrlgid1..1 o l:.i 1,;iuduü, la do la bui·guesía se extiendo a todo ol -
Estgdo. 

A medida qut la industri:J prosperaba se corruban los l'equofíos 

talleres¡ el urte::wrn; .t:ué u busciJr ocupoci6n i~al que todos en -
las f1brlca~ ,1e la 1urGUtJsÍa, asi se i11lci3 la divfoi6n de los hom

bros on dos clones: LJs clo los poseeU.v •. .::::; o CDpi tolistm; ;¡ la de •· 

los dcnr,oseidos o ¡:irolcV1rlcs¡ con esta.a premisas Lrnció ol Derecho 

del '1'1·ab:1jo po1)leiad0 f:l'l' lu o_¡.,o:.Jici6n entre el prolet:iriado y -

burguesía, co:r.c una conces.i/'rn de enta (lltima p:J.ru colmal.' la inqui~ 

tud de la clai:;e trab<Jj.:ido1'a, y a la vez logrnü:, lJOl' la fuerza que 

propor·ciow.i la unión y un osfue1·zo .final de la burguesía p<irél obte 

ner la _pélz sociul. 

So in.i.cia la crl tic a al individual lamo, lo igualdad no existe 

y la liberl;ad es plll'ülllente te6ricn ¡ pues en última 1nstanda se ~ 

duce u la facultad ilimi ti:ida do contratarse al precio que el patrón 

quiern ¡m¡;ar, precio que lógicamente es el mus bajo e:c el 1:ierc:1do. 

lComo _¡.,ued~· t.Jl trabajador, IJUe no tiene mas patrimonio que el 

salario de hambre que recibe 1 luchar contra el empresario? Womo -

va a tmponc.r al i:x1tr6n nus cowliciones "iE un co:ctr:ito de ¡n·esr.;_.ción 

de servicios si su hambre y miseria son seculares?. Aai so despr~~ 

de del "Nuevo Derecho del Tr1.1baojo", obra del mae:1tro don Alberto -

Trueba Urb.iua ¡ de donde nos atrevemos a troacribir Lis ni¡;;u:'..<:ntes 

palabras "Las exageraciones del in:l.ustrlali::imo ;¡ la luch!l entre -

las cluseG propici.6 lo expedici6n de leyes p1cr¡,¡ mitigar 18 ex:plot,!!_ 

ci6n capitalista 1 así como la formaci6n de lüe primer.1s aGociacio

nes de trabajadores parei J¡¡ defonGa de sus intores(,s" ••• Fa¡;. 49¿. 

El Contr:;to de Trabajo debería resultar del libre acuerdo de 

voluntade 8 , ilias en la reo lid ad. er<J el patrono quién imronia las -
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condiciones de trabajo, el salario disminuis aun mas, al aumentar 
el número de los proletarios y cada vez se exigia a los obreros -
jornadas mas largas y fatigosas. Vino a aumentar esta lastimosa -
si tuaci6n el bocho de que los empl'esarios pusitJron a competir con 
la mono de obra de los obreros a laílmujeres y a los niños, quienes 
al aceptar salarios mas bajos, hacian caer ha~ta 311iquilarse los -
suelden en general. 

Llegó a tal extremo esta situación que la justicio ponio obst! 
culos al libre curso de las reclamaciones de los obreros, practic.ia 
mente le.s cerraba las pueX'tas 1· procesos muy largos y costosos, con 
todos los recursos y aubterfujios que consigna el procedimiento ci

vil. 
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d) LA. IRRENUNCIABILlDAD DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADO-

RES EN EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Analiais del Artículo 123 Connu_ e;ucional.- El Ai·t. 12) establl!, 
oe las garantfa a irrenunciables mar l.m.portantea para loa tr." 1rn ~ '.J lo
res, campesinos, artesanos, profe:J.oniataa, etc. Tales garantías -
tienen oategoria ccnstit1lcional pura evitar que puedan ser viola-

das e través de leyes ordinsrias o medidas administrativas, princ~ 
pios que rigen y protegen al trabajo hu.mano por primera vez en to
do ol mundo. 

El artíc1.üo 12 3 vigen i,c compre n;ia ~-:: s part4's, en la primor¡¡ -A -

se reglamentan las relaciones laborales entre trabajadoreo y patr2 

nos. !.E.1 ll'3¡;unda -:O- so ro.riere a 1Hias mi6lllas relaciones cu.ar.<10 ao 

establecen entre los poderes d~ la Uui6n o los gobiernos del Dis-
trito y Tarri to rica Federales y los servidores públicou. :i.i:i Ley N

glamentaria del inciso "A" ea principalmente la I-ey Federal rbl Tl'!_ 

bojo¡ la del "B" la Ley Federal de loa trabaj¡\dores al servicio del 

Estado. 
Y es en el apartado "A u donde se hallan eatatuidoa !u.ndamti.n

talmente los siguientes principioa en relacion con.el proaente tr! 
bajo, y eo como sigue: 

"La !racci6n la. tija la jornada máxima de trabajo de ocho -
horas diarias. C.:;¡¡ t!!l medida f.le trata do evitar uxu. e:r:pJ.otaci6n -
inhumana, aun cuendo para ese !in concurriera la vulu11t1i1d del pro·· 

pio trabajador. Antes de qua la ley ~gla~antara las I'l)laciones -
obrero-patronales l~gia la libre contratación y operaba la ley do 
la oferta y la cl.eT..:i:.,'.:i, ci.rcuutauclt1 que cui.d\.C..:L; u u:i" .,,;..__," ·-k 

re!onias y sbusos en perjuicio de lor; trabajadores. Hoy, loa vine~ 
lados por una relaci6n da trabajo no pueden convenir en que la jor: 
11.ada sea superior a ocho horas diarias. En la 1'racci6n II se :pre-·· 

ve~ el caso del trabajo nocturno, y que se establece en siete hc
raa, por aer un trabajo lllDB agotlldor que el diurno. 

Las tracciones II, IIJ. y v~ consagran principios protectoren 
para la 11Ujer y loa menores de 16 arios. A le mujer y a los 111enor0a 

se les prohibe dedicarse a dete1'11Üil.8das labores peligrosas ~ara su 
salud. La Loy f!stima que el nifio menor de latorce iañoa no debe --

efectuar trabajos remunerados, ya que en esta atara tie tleser:rollo 



!isico y mental, la sociedad está obligada a proteg~r au crecimien
to y eiucaci6n. Trato especial se otorga a la mujer a~tes y despu6s 
del parto, en bien suyo y de su hijo. 

La !racci6n IV tija que por cada seis diaa de laboros, el obJ.'! 
ro tieoe derecho a disfI\ltar de u.no de descanao. 

No s6lo la jor;o.ada debe comprenáer como máximo Ulla tercsra pa! 
te de las horas totales de un dia, sino que, después de un determi
nado periodo de trabajo es preciso que el hombre abandone el quehacer 
cotidiano y pueda disponer de su tiempo libremente. Las razones de -
esta dispoaioi6n se encuentran en la oonvivencis de evitar la !ati190 
excesiva y permitir al tl:abaJador dddicarao a otras P.~tividai:lea (0.2, 

mo ~ui~ur~les, deportivas, familiares, et~.), 
"Las fracciones VI, VII, VIII, X, y XI se re.rieren a los pri.n

oi_pios que rigen 91 salario. La Ley además de protegttr la integridJild 
tísica y espiritual del tr9bajador, quiere asegurarle que su tarea -
~'eeibi~~ un pago justo y ,quitativo, suficiente para que t6nga una -
vida decorosa, De ahi que se fije un sal~~io ainimo y ae garantice -
su entrega. El salario mínimo se estilllil «1ue es la menor cantidad de 
dinero que puede recibir un hombre, para aatio!aoer sus neceaidadee 
uenciales :r las de su fallli.lia. El salar.lo comprende además del pa
go convenido, todas las ventajas econ6micas establecidas en el con
trato. 

La fraoc16n IX se refiere a la participación del trabajador en 
las utilidades de la ~mpr~aa, pues como con su esfuerzo aumenta el 
oapit,1 1 justo es que participe, en la proporcl.6n que l. Ley eeta
bleoe, de las ganancias que el patr6n obtenga. 

Las tracciones XII y XIII muestran el propósito áel legislador 
de proteger a los trabajadores en diversos aspectos tundamentales de 
l• vida; el hogar, la educación de sus hijos, la salud. etc. 

J::l Úill.co patrimonio del obNro ea ai capacidad de labora1·. Por 
eso a oonsecu~ncia del trabajo su!re un riesgo, enfermedad o accide!! 
te, la Ley responsabiliza al patrón y le illpone obligaciones res~ 
pecto de quiltn ve disminuida o suprimida eu posibilidad de trabajar. 
!de:llás el patr6n no s6lo debe compensar el daño augrido sino también 
evitarlo con aedidi1r. preventivas. (rrscc1ones XIV Y XV) 

La tracci6n XVI :ceconoee el Derecho de trabajadores y patronos 
para aaocl.1Jrse en defensa de ous respectivos interese1a. Desde medi!!, 
401 del pasado siglo los obreros lucha:con en contra de quienes lea 
119g1b1A la tacultad de sindicalizarse, ruoR aisladamente nada podian 
ooutra la enorme tueru que repreeent8ba el capital, cuyo poder 
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a6J.o erD posible contrarrestar si a1lmaban las ellA!l1-gias 1nd.ivl.l1uales 
y hacian valer la imrort&ncia que su tarea común tiene en el proce
so productivo. A todo lo largo del siglo pasado y 108 primeros añoo 
del presente, hasta la aparici6n del Derecho del Trabajo, la desi-
gualdad fue cada dia más notoria, yu .1ue mientras el patrón impónia 

las condiciones del contrato, el obr.:·!i< carecia de derechos pero t!! 
nía una obligación: trabajar el mliJd.T',•J por un mínimo de salario. 

La asociación profesional es una do las principales garantías 
sociales de los trabajadores y ee base en el prl ncipio da que la u
ni.6n hace la fuerza, (sindicatos) con ella ae quiere alcanzar un -

equilibrio en dos !ac~res de la producción: capital y 't1·abejo. 
En México loe lueh~~ de loB v'brG1'0s ts;.;tile& y dtt los mlne1'0a 

repi~sentaron lUlP ~ni!eataci6n do esa i-ealic~i, y s p~ir.:;.~~~os ~~ 

este siglo aparecieron les primeras crganizacioneo obreras como iIJL 
trumento de combate. 

Las fracciones XVII, XVII :¡ XIX reconocen a los trellajedoreo -
el derecho de huelga y a los patrones ol derecho ¡¡l paro, estos; -
sin embargo 1 no pueden. st!r dtu.·ochos absolutos; la le;y 103 reglan1en
ta y sblo los reconoce si ee ejercitan de acuerdo con las condicio
nes que ella establece. 

Las !raccionoe XX, XXI y XXXI se refieren a las Autoridades -
establecidas para dirimir loa conflictos quo surjan.entre el capital 
y el trabajo, obreros y patrones. Loa Tribunales de Trabajo son dis
tintos e independientea de loe del orden común, se clasifican en lo
cales y federales y ~ciben el nombre de J·.mtaa de Conoiliaci6n. 

El patrón que d·espiaa a Q trabajador sin cause justificada, -
estará obligado, según lo prefiera eete, a reinstalarlo o a indellllli
zarlo. (fracción XXII). 

Los derechos que estable la Consti tuci6n y 1:1 •; L Je& reglamen-
tarias en favor de los trabajado1-es son IR.RENUNCIABLES, es deoir; -
aún cuando el trabajador, por necesidad o por ignorancia, expresani 
su voluntad de no aceptar los que las leyes le conceden, sem9janta -
uctitud no tendr11 validez, por eso se a!i.t'11Ul quo el derecho del tr~ 
bajo es proteccionista, pues en e!ecto, cuida y vela por el trobij~
dor, para que reciba un pago justo y l11l trato humano. (!racci6n xxVII 

incisos g y h del artículo 123 Constitucional y artículo 15 d.o h ··

Ley Federal del Trabajo). Constitución Politica de lod Est8doe Uni-
dos Mexicanos. Edición o!ici&l de l• c¡mar~ de Diputados del C~ngl')-

so de la Uni6n. revisada por el c. Oficial Mayor Alfonso Nevarrete 
T1piia1' •. 
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t) IJ. OPINION DE LA H. SUP.HEllA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
SOBRE LA IRm:.NUHCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEli TRABAJADO~ 

Tesis de la H. Suprema Corte d('J Justicia de la Naci6n sobre -

el particular.- A co.atinuai.;i.6.a lll5 permito trascribir diversas e.1!!. 
cutorias emitidas por la Cuarte S9la de lli Suprema Co1•te de Justi

cia de la Naci6n en relaci6n con la irrenunciabilidad de los dero
choe de los trabajadores con!agradoa en las Leyeo de protecci6n ¡ 

auxilio a0 los mismos; tomando en consideraci6n que lo autoridad -
suprema y quién decide en última ir:istancia sobre los contlictos su! 
gidoa oon motivo de la apl:l.csci6n d• las nomas que regulan las l'! 
laciones ob~~ro-pntrc.oaleu. 

-.-
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TOMO XLIII "'U IN TA EHJC;., SBM.A! ... RIC JUDICIAL DE 
LA FlillERACION 1 PAGINA 772, 4a. SALJ,, GARANTL\S Rl::CLAIL:..DAS 

Art, 14 y 16. 

SUJIARIG,- Los derechos qu~ a favor de los obrares consagra ol -
articulo 123 Constituciónal, como inenuncL!lbles, no pueden ser 
renunciarlos eu virtud de un convenio llevado a cebo en vb.s de -
co.uclliuci61. o transacci6n, c:on motivo de un conflicto, pues el 
inciso "h" de la frecci6u XXVII del citodo artículo 123, no hace 
distinci6n Glguua entre contratos realizados en conflicto o por 
conformidad de la::; pa:.:tes, La Supremo Corte de Justicia, siem¡:,re 

h& couaider~~o que la Constituci6u de 1917 transform6 las cues-
tionen de tr~bujo, hasta considerarlos como materia de orden pú

blico, no ¡iermit ieudo que q-J.ede a la dis~rec16n de los obreros, 
el cW&plilllit:;nto de bs disposi.cionea constitucionales o de los -
precer;tos contenidos en las leyes reglamentarias respectiv:~s. La 

situaci6n jurídica que se deriva de la Ietra y del espititu del 
articulo 123 Constitucional y, en general, de las disposiciones 

relativas en materia de trabajo. consiste eu que jamas podr~ e~ 
labrarse entre patrono y trabajador. eat1pulaci6n alguna que i! 
plique renuncia, desapoderamiento, cesi6n o abandono de los de

rechos que la miama aonstituci6n otorga a los trabajadores o -
que signifique remisi6n, transacci6n o renuncia respecto de lo 

g~e deben percibir con!orme a la ley. 
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TOMO XLIII '(.UINTA EPOCA, SE!!ANARlO JlIDICIAL DE 

LA FEDEMCICN, PAGINA 772, 4a. SALA. GARANTIAS RECLAMADAS 

SUMARIO.- Si1 los trabn~udores h1,·l·::r01. ::.Gfül.llcia de los der..icho;.; 

que les concode el artículo 111 de la Loy Federal del Trabajo, 

par1;1 ser reinstalados en sus ruestos, ti.u virtud de haber habido 

susponsi6n de ltis labor·es, pero en los conveaios celebr1Jdos en

tre los mismos y ltt empresa i:espectiva 1 se :üude terminantemen

te a la conclusi6n 1~ lot1 coutr:i-tos de tr:JiJajo y de ninguna ma

neru a la suspens.ión da los miFmo.:;, ec iuconcuso (,lUe ui los re

feridos convenios se basaron legalmente en la fracci6n I del -

articulo 126 do la Ley l'ederal del Trabajo y no en las disposi

cionez relativas a susrt:lnai6n do conti·a ~os de trabajo, no pue-

den ser viola to.dos del artículo 111 de la pr·o';pia Ley. 

-.-



-94-

SELWIARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. TOMO XLIX. PRIMERA PARTE. 

23 de julio de 1936. Giraud Vda. de Tapia Petra L. P&g. 559. 

AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE THABAJO. Núm.. 1443 de 1936 Sec. la. 
AU'IOIUDAD RESl'ONSABLE: La Junta Especial No. Doa, de la Federal da 
0ondlinci611 y Arbitraje. 

ACTO RECLAMADO: El laudo dictado con motivo de la reclamaci6n ina
taurada por la quejosa, en contra de la Compañia del Ferrocarril -
Sud-Paci.fico do México 1 por pago de cuatro mil quinientoa pesos 1 -

por el riesgo profesional l'lufrido por el señor Inés Tapia. (La Su
pre Cort~ niega la protecci6n Federal). 

SUMARIO: 
THABAJP.DOR1S l'RECEI 'ros NO RENUNCIABLES I'OR LOS. 

-Según el inciso H de la fracción XXVII ~el art1.culo 123 Cona ti tu
cional y según los artículos 15 y 22 de ·la Ley Fedsral del '!'rebajo, 

son nulas las estipulaciones que impliquen :renuncia de algún dere
cho consugrDdo a favor del obrero, en laa leyes de protecoi6n y a~ 

x:l.lio a los trabajadores y ai bien algunos tratadistas dicen que -
"La prescripción viene u constituir una renuncia tácita, H tales a~ 

torea no equiparán lo prescripción a la renuncia do derechos, pueB 
en realidad lo que constituye la prescripción es el abandono da -
una aooi6n 1 y ea justamente ese abandono el que se castiga por la 
Ley, por la pé:i:diC.d de l& acc.!.6n 1 cma;::do ha trunscl'.'1.trrido el plazo 
que la propia ley fija para que la acci6n sea ejercitada; es cie1~ 
to que tanto el articulo 123 Conatituciónal como au Ley Reglament! 

ria o sea la Lay Federal del Traba~o¡ son protectores de los inte

io ... .,;.; v de1·echos de los d:>rcl'OB, pe1-o esa 1;J.1Jtecci6n no puedo llegar 
al extremo de que si los 1n·opios obreros o sus herederos, abundo-
nan volunta1'ia~1ente el ejercicio de sua accione e y dejan tronncu--· 
x-rir lea plazos que la ley fija para ejercitarlas, los tr:lbunsles 

del trabsjo hagan punto omiao de ello, con violación patentíl de loa 
preceptos positivos de la ley, donde se fijan los plazoE pura que 

las acciones p.tedan ser ejercitadas. 
TRABAJO, FRESCRIPCION DE LAS ACCIOJ:IES EN MA'rERJ A DE.- Si se dee;9 

que una Junta viol6 el articulo 1160 del Códiso Civil del Distri-

to Jederal en el que se establ~ que la obligaci6n de dar alimen-
tos es imprescriptible, siendo li bl 

ap ca e tal 11•ticuJ.o conforme a 
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los dispuesto por el 16 de la Loy Federal del Trabajo, no es de -

admitirse esa alegaci6n, cuandú no 5e trata de una obligaci6n de 
dar alimentos ai lo único que estudió la Junta y reaolvi6 ea el 
p¡ooblelll8 de si cotaba pl."6acr1 ta la acción para reclamar una suma 

de dinero, en Yirtud de un accidente de trabajo, y por tanto, ai 
la Jvnta, tGniendo a la vis ta las prue·oaa rend.idaa, encont:r6 que 
la prescripción se habia operado, debió absolver al patrono¡ 
pues aun cuanclo la Cuarta Snla de la Suprema Co.rte, ha sostenido 
que loa salarios son equiparables, a alimentos, esto no signifi
ca que sean idénticos, debiendo, por otra parto, tenerse en CUO!!, 

ta que si la ind.el'!!Ilizaoi6n por el riesgo profesional no se recl!!, 
m6 por el obrol'1 que sufrl6 ese riesgo, ya que habia fallecido, 
sino por su viuda qne eje rci t6 su a::ci6n o&.1.--ea de oiuco eiioa --
deapuás, esto de ruu.e stra quA "0I1t"l)s con lo su!icien t'il parii 1;.1u!! 
·venir a sus necesidades, sin que hayo carecido d~ alimento a. 
NO'l'A .- s .. omite j.a publicaci6n de la ejecutoria, p:;rque lo ant!. 

rior '38 auf:!."Jciente para comp::.'Ondor toda la cuestión j•iridica. 
El negocio ee !nl16 por unanimidad de cuatro votoa. 

-.-
TOMO XLIX. PPJ.MERA PARTE. PAGINA 621 
24 de julio de 1936. CIA. DE TRANVIAS, LUZ Y FUERZA DE MONTER..~Y. 
AMPARO DIRECTO F.N MATERIA DE TRABAJO. NÚlll. 1873 de 1936 1 Sec. la. 
QUEJOSO; la Cia. de Tl'anvias, Luz y Fuerza Motl'iz de Monter.re;y ,S.A. 

AUTORIDADES RESFONSABLES: El Grupo Especial Número Dos, de la -
Junta CentrRl de Conciliaci6n y Arbitraje do Nuevo I~ón y el PI'!!, 
s:icl.ente de la misma. 
ACTO RECLAMADO: al laudo dictad0 por la primera de las autorida
des se.,1;1lad1Js cuwo responsobles 1 con motivo de la reclamac!.óu fS" 
mulada por Pedro Vallejo y Coags., en contra de lv q1rnjosn, por 
pego de horas extraordinarias <le trabajo entr0 aem:rna y en el dia 

de descanso. 
(La Suprema Corto niega la protecci6n Fecleral). 

SUMARIO: 

TRABAJ ADOiiliS, RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE LOS. - La fracción XVII 

del articulo 123 Constituci6nal, en sus incisos G. y H. estatuye, 

3unque 
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que serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, -
aullque se eJ:presen en el contrato 1 las que constituyan rer:..um;la 

por el obrero, de las indemnizucio1rns a que tonga derecho por uc
cidentes del trabajo y enfermed~<l.o:.r~ profesionales, por perjtticion 
ocasionados por el incumplimiento üel contrato o por· des pe rdirs~ 
le de la obra, y todas las de~d1: estipulocionas que supoJ!gun re
nuncia de algún derecho 0011sug1cJd.o u favor del obrar<>, eu las l!:: . 

. yes de protecci6n y auxilio a loa trabajadores; y como eata dis
posición no es tu ble ce distingo ale,uno 1 esto e f! 1 no doter'lllinu --
qué un1camonte son nulas loo renuncias de 1 ou derecboc qua 110 han 
entrado aún al patrimonio del obrero, y que son válidas las ie -

los derechos que forman yo parte de su patrimonio, y como de su 
misma redacci6n se llega a la conclusi6n de 1¡ue f!On nulas lu13 ~ 

nuncios de los derechtia a que la misma fracci6n se rflfie:re, en -

cualquiera forma que se hagan, debe estilaarao, atento al prind

pio de derecl:o que >~stablece llue cuando el logislodor no dintiu

gue no puede el juzgador hllcer <listinciones, que Wl convenio de 
tal na tur.11.o zu, es nulo de pleno d(~rocho 1 sin ciuo ha ello obsto 

la aprobaci6n del mismo, por lan gutoridados clel troba,io, que -

no puede ser motivo para que tal convenlo pr~duzca efectos. 

TRABMO, INTr~llliUFCION DE LA rREBCRHCION E.N MATERIA DE.

Conaidorando que lo prescripción, cuando implica la pórdida dol 

derecho de ejercitar una acci6n, precisamente por hJ.iber dejado -
de ·usar ese derecho, es, en cierto sen~ido, 1ms sanci6n &¡ilica-

ble a qu16n, por Mglie;enoia o c1aliberada intención, lo abandou~ 
no puede decirse que tal nanci6n pueda en nüigún caso, apli.carse 
a quien, por el contr:1rio, h:ice or; tiempo O}»v~l· , 1.;.;1u.i.f.iosta ·• 
expresi6n de que no renuncia al derecho de ej(<r·ci tar la acci6n -

que le compete, por lo que ci un trabsj ador oje rci ta au acci 6n -

antes de que transcurra el t6rmino do prescripci6n maroaclo por -
la Ley, no puede serle im1)u table la circuntancia do (1uo una jun

ta retaroe la notificaci6u de su demanda al patrono, pues do ad·~ 

mitiraa que la preacripci6n s6lo se interrnmpe por cita legal--

mente hecha al demandado, pa1·a aperoonarae ante la junta respec
tiva, se llegarla al absuroo extreu:o d.e reducil', contra lo prev! 

nido por la ley, el tbrmino de las pr·escripciones, J& que oeria 

siempre uecesario q11e los trebejadores ejerd.ta J.'a11 su u cci6n dea 

tro de los primeros u1as del mes fijado por la ley~ para recl~ 
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aar eeparacioues injustificadas del trabajador y las correspon-
dientee indemn.lzacionea, para que la junta tuvie~e tiempo baeta~ 

te para dictar el acuerdo o acuerdos necesarios para correr el -
traslado ds la demanda rt1spectiva al demandado, antes de que coE 
cluya el mes señalado como término para la prescripción y para -
el e!ectt1 d.e corisid.erar interrumpida ésta, en los términos de la 

fraoci6n I del articulo 332 de la Ley Federal del Trabajo. 

TOMO XLIX. Página 717. 
30 de julio de 1936. Negociaci6n de San Rafael y Anexas. 
AMPARO DIR!:.:C'l'O J:;N MATERIA DE TRABAJO. Núm. 2308 de 1936 Sec, 2a. 

SUli!ARIO: 

TRABAJA.DORES F.AL1ECIOOS 1 DERECHOS DE LOS DEXJDOS DE LC!J.-
S:!. consta que un patrono y un C'broro celebran un convenio en el 

que aquel so comprometa a entr<igar, lá"solicitud ae ~ate y por -

v1a de tronsaci6n, detel'l1inada cantidad, por lo indemnización t2 
tal que pudiera o~~responderle por concepto de en.!erwedad profe

sional o por cualquier otro motivo, derivado del contrato de tr! 
bajo, siempre que el trabajador releve desde luego a la negocia~~. 
ci6n, de toda responsabilidad preaent& y futura y la junta san·-

ciona el convenio para todos loa efec1'oa legales, resulta que de 
loe términos del convenio se deduce que la empresa reconoció que 

al trabajador pudo tener derechos que sjerci tar en contra de --
aquélla, con motivo del cont't'ato a.e trabojo exist:mtti entre am-

boa1 y en consecuencia, transi~ió co~ é~ta, respecto a tales de
rechos; poro naturalmente, éstos tenían nacimiento del contrato 
de trabajo y a61o aran exigioler.i por el propio trabajador, ,..01·0 

en ningún caso pudo pactar sobre derechon que no exiat!un aúu 1 -

pues indiscutiblemente no pudo existir ol de la indemnizaci6.n -
por su muerte, causada por enfermedad profesional,- ya que este 

dei-echo naco, exactamente, al fallecer el trabajador, y sólo es 
exigible por aquéllos quo económicamente dependen de él y ya no 

por el tx·abajador mismo¡ y si además se desprende del menciona

do convenio, por la cantidad entregada al trabajador~ rué p1~ci 
aameute por concepto de que l~ incapacidad que le en!en.uada& -

pro!&1ion11l que 6ste paclecia lo produ,;o la silicotuberculosis, 
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aun cuando en el citado convenio ae diga que por cualesquiera otros 

derechos que pudiera tener el trabajado1· 1 practicamente ae viene 

hablando de que con la debida cautidaa, ae consideraba el traba~ 

jador totalmente indemnizado por lrir -:-oncoptoo de enfermedad Pl',2 . 

.fesional, debiendo concluirse q11e J n que la empresa obtuvo al P.!! 
gar eea indemnizacif.·¡. fue dtijn '";;¡entadas las oblig'lcion~- .·ic 

le impone ol articulo 295 de la Lt\/ Fedoral del Trabajo, esto ea, 
la de proporcionar a sus trabajadores aaiotencia m6dica, ad.mini! 

traci6n de meclicamentos y material de curuci6n y, adem.Út>, aol ve!l 

tar la inderunizaci6n correspondiente por la incapacidad temporal 

o pa1'lllanente de su trabajador, poro en ningún caso puode decirse 

que con la citada suma lJBgada al trabajador, .La empre1:1a pudiera 

haberse relevado de la . ..Jbl.í.gación (itaJ lll tn1pono el art;iculo 27'3 
de lH propia Ley Fedo:r:al del 'l'rabajo, y, por consiguiente, el -

laudo dictado poi· le .Junca, on ctiso de roclam1Jci6n úú los deudos, 

DO implica una nueva condenaci6n por la miRmJJ 1 ya <!lle> lo n'l" ..,,.+?,, 

:resolviendo os la indo11tniz.uci6n que corresponde a la sspooa y -

los hijos dol obrel'O falleddo, como consecuenda de una euferm2_ 

dad profesional, y el tantas veces menc1orwdo con·J•Jnio celebrado 

entre la empresa y el ti.·ab11jador 1 no pudo neco1wri.amente, trans,;h 

gir sobre situaciones de tloreclloqie no tuvieran nocimi.ento, sino 

precisamente con la muerte del propio trabajador'• 

TRABAJADORES, RENUNCIAS llULAS DE LOS.- Si una J1mta de Goucilia-· 

ci611 y ,\rbi traje e.e fuI!du para d6clarar nulo el contrato de tra

bajo ce:i.tibrado entre uns emp1'nSa y un obrero, en que lon contrll

tos obreropatronales son v6lido•1 Bolomente en lo c¡ue concierno a 

dorechos presentes o pasados, pe1'<> qUE! do ninguna nwnera compro_!! 

den a loa .rutu:.:"ª• que afocten d.crocL0:> de :;erc•cr:i" re1·sur.:1:, ~ 

mo son loe que dependen ocon6micamente del obrero, puoa estos -

conveniou están en con trnposic i6n con lo que ex:preaamanto dJ.. Bpo-· 

nen los artículos 123 Conflütución Federal de la Ropúblicu, 15 y 

22 ele la Ley Fea.eral del Trabajo, debe tenerse en cuenta, para -

juzgar de la legalidad del lau_do, que la protecci6n d\ü articulo. 

123 tiende no sólo a asegurar la subsis tendo y el mejoramiento 

econ6mico social deJ. obrero, considerando individualrnante, sino 

a protegerlo, muy esr~cialmente en su carácter de je.fo do fami~ 

lia, por lo cual el citado arti~ulo 123, al ocuparse de salarios, 

establece que el ~ue debe disf-rutar todo trabajador, es aquel --
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que se considera suficiente ,pura sati::ifacer las necesidadf3s nor
males de la vida del obrero, su educaci6n, y sus placeres honestB, 

considerándolo como jo!e do familia¡ y esta misma dispo.dciG~ -
constitucional impone cargas a loa patronos, no solamente en re

laci6n directa con el nexo contractual entre ello~ y sus trabaj~ 
dores, sino tambHn en relaci6n ~on la si tuaci6n de estos ú1ti-·
ruos, coneideradoa como jefes de familia, por cual, adem6s de lo 
establecldo en rua te ria O.e a al arios, se impone tambión a los pe-
tronos la ob1igoci6n de establecer escuelas para los hijos de ~ 

los trabojadoroo, y la de proteger a la obrera durante ol perio
do de lo gestación y de la lactancia, y finalmente garantiza la 
subois tencia de quienes et'on6micamente dependen del traba jf.ldor, 

Cl...crndo este fAllece por enfermedad profesional, .i'ija'"!do la inde!!! 
nizaci6n correspondiente o favor de sus famiU11res o de quienea 
come, ya so dijo, dependen econ6micomente de él; ;¡ si esto es -
asi 1 ea innegable qu.e la renuncia que l!aga el trDbajador de sus 

de111ci"ºª futuros poz· o~crruedad profesionill, o :po.r cu>:ilquier -
otro motivo, no pueden ser ll!Stei·ia de convenio y está viciada -

de nulidad. 
NOTA: Se omito la publiaci6n de la ejecutoria, porque lo ante-

rior os suficiente para comprender toda la cuesti6n jurídica. 
El negocio se fall6 por unanimidad do cuatro votos. 

-.-
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TOL!O XLVI. Página 1288 PRIMERA PAHTE. 
Cia. Real del Monte y Fachuca. 16 de octubre de 1935. 

SUMARIO: 

TRABAJADORES, RENUNCIA DE DERECHOS :fOR LOS.- Se ha querido inte_!'. 
pretar la fracoi6n XXVII del arti~ulo 123 Constitucional en el -
sentido de que deben considerarse nulas únicamente aquellas re-
nu.ncias que se imponen como condiciones de la contrataci6n, pero 
dejando la posibilidad a las partes de transigir sus derechos, -
cuando entren a formar pBJ.•te de su patrimonio; pe ro tal interpr2. 
taci6n eh err~•nea, porque la misma rracci6n XXVII en su inciso G. 
y H., estatuye que serán condicionas nulas y no obligaci6n pa~a 
loa contrayentes, aunque se exprús~ ea el contrato, las que con~ 
tituyan renuncia hecha por el obrero, de las indemnizacione8 a -
que tenga derecho, ~or. accidente de t.rabdjo o enrermed~~es pro!! 
sionalca, perjui~ios ocasionados por el in~um.plimiento del contJ!!. 
to o por despediroela de la obra, asi como las demás estipulaci2 
nes que impliquen renuncias de alg(m derecho consagrado a favor 
del obrero en las leyes que le protejan: ahora bien, la dispoei& 
c~6n citada, no establece distingo alguno, esto ea, no determina 
que Wrl.came.11te son nulas las renuncias de los dere.choa que aún -
no han entrado al patrimonio del obrero, o sea, de loa derechos 
futuros, 1 <f.18 aon Tlilidas las renuncias de loa derechos, cuando 
estos forman parte. de su patrimonio, 1 demás, por su misma redag_ 
ci6ll, oa llega s la concl~s16n de quA son nulaa las renuncias en 
cualquier tiempo y forAS en que se hagan, pues la parte final de 
su primer párrafo que dice: "aunque s1;1 exprese en el contrato" 1 
debe entenderse en el sentido ~1:~: ·, ~-~" onteriol'l1eute. Por otra -
parte; existe el principio de derecho que establece que cunndo fi. 

legislador no distiDgui, no puede el juzgador hacer distinciones, 
principio que sirve igualaente de fundamento para no aceptar la -
1J:i.terpretac16n a que se ha hecho referencia. 

-.-
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•. - c0~;c1u.:;1 e¡,¡:.-; 

I.- El derecho del trab:.Jo :r.;:ice cuor.do se l'Olaciona.u los se rec -

humanos con p1·or6sito!:; de r'Jaliza1' ci.; lqui cr actividad y prJI"'d ellos 

se necositau de les fut:r:ius de uno ;.arn ber.cf.Lcio de otro, osi -

mismo poru soluciona¡' los confU.ctos que se suocite:u, ne crean llO! 

mas F~1·a ro15Ul1.Jrlos y es eu el J.Grecho :romano donde se encuentran -

con mús claridaJ los antecedenteu histJ. :·i::N.>. 

II.- Con,:idcro ;1uc el LlcrecLo ciocic.il r..;ci:,· cum.o un tloLlc intento ie 

¡.rotección h1l:,_3na, ¡¡iv tección par¡, J.a clase r.:-dia y popula1·¡ lo idea 

centrll ,en q_ue el Derech<J 3ocLil se insi;Jrn no e~; L~ id.Lrn dr~ i¿;uel

dad df.l lac :pcrona;J 1 sir:o le. ui·;elJcHír1 d.:. las desi¡;u0ldJJ.e,1 qu.:i i::n

tre ellas exi:;te 1 el equilibro er. las rel3dones bumunau paro llevar 

a la e'l.ui::ad de 103 ü.eii>gueles, es ur;.a n<L ta mas del l.ieru~ho :o.acial. 

Veo al Dereci,o Jocial como f)l co.n,iunto tle normas que rei:;ulu ··

las relnciones entre los ciL.~:o.:bdm'J, rrvc11ri~1.(loso ui.liJli:;mos l;:a m2_ 

didas te.r.:.J.ient·:::s a la rrotecci6n y convivrmei.a <:(.u todE1s las clasec 

sociales, reflejwido;.;~ este de1·acho en la S1ªfittiilad social c1;,rn coll!!, 

tituye '.:ll.'.J l-'.lSE in:m.;tituible yar<• lo¡:;r::;r ei. b,;_.:;1,ostnr b'~UtiI':Jl. 

III.- .:.;i ;;iovil:üe¡,to lilboral mexic;;iuo se vi•'.> culm:i.nodo a nivel e .nst;h' 

tucional ::. raíz de i:ue¡;l,;ca revoluci61: ConstltucioMlj_sta .lel ª'··.: de 

1916, l:oi cu;,1 di6 origeL. a nuestl'tl m3:é.ma uor1:;a a.el :1e1·1h.::i'.l T"sboral 

Mexicano y l;udier..imos decir cuna del mis11.10, nos referit.~·s .10.s..lc. lui 
e;o al Art. 123 Constituciounl, ll!odelo pm:i reuchui.l leci:::.laciones ac

tualt.:s. Del11.'::ios conrü.'.C:l"JI' cic,ui<ólléb ls :·iu'"•1:· !.e.Y !!cderal d.r:l ';"J..•,1tl;,;. 

jo,por· trabo~aclor ent0nrleIUoc u la ¡;enrnlla :'Lic,; :1ue ~T.:is \;:; .:; otra 

físicrJ o lr.l.ll'ül Uh tl"lbojo ¡ie;:s::inal su'bordLi;;, ·. 1 i:lSi V;ruM .. éu ro.r· Fa

tr6n enteuC.amos a la persomi :-ísica o mornl que utilL:·.1 los :.rnrvi.~;ios 

de uno o v3rio1,; tr1Jbajadores 1 y pcr I:-,to1·mcdl1l!'io a l:, l)l'..L'S .n.j ,_, . .<. 

c.intrata o interviene en 13 contrti ~aciór1 uco~r·; u ot1·:.1e pal'J qu;; preg 

ten servicien perso11oles subordinados e; tlll p:itr6n,nsentamos tombi.6n 

lo .¡ue entendemos como jornadél de ti·abajo, sfon\lo lo ~1iSJ1li:) el ti\Jm

po durante el cua 1 }.X!J:'IUBLa ce el trobaJndor :lr·i.tro lr: la no .. ·t,do>:ión 

a disrosició: del patrón. 

rv .- Vinculando nuestro ilrtlculo 12 3 Coustit ucional C(J,J lJ TeorL -

Inter.;ral .iel Il#l1·0cllo del Tnba~r ciel Dr. 'l'rueba Urbü.o, con:-,;hl.·:-o.noc 

que las dos principales finoli:1•Jd.es clrü L:i te(\O p1·ccc1;to o¡¡r.. dolo -

siguier.tc m~jne1·1.1, en primer lugLI:r br:ir;dar protecci6o y tu··,,],, juri

dic1 a la clase traLojc:dora, asi co~10 tambit:n brindar IH'l.)l;?::dón ocg 
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n6aioa a tQdo aquel que presta un servicio, y la otra finslid~d e~ 
ein duda la del alcance m'ximo de la reivindicación dft los derechos 
de loa trabajadores por medio de la evoluci6n o revolución prolet~ 
ria. 

Dicho de otra !orma nuestra Teor-ia Integral no es sino la ex
plicación de derechos del trabajo pMra sus efectos dinámicos como 
parte del derecho eocial y por cnr:sigutente un orden jurídico dig

ni!icador y protector de los derecho~ del trabajador, psra alean-
zar el bien de la comunidad obrera por bien de la seguridad y ju! 
ticia social que tiende a soci1lizar bienes e instrumentos propios 
de la producci6n los cu.al~a son detentados generalmente sólo por -
la clase capitalista, 

p¡eüao ~u~ la Teoría lntegral debe aplicarse como se propone, 
a todo aquel que :¡; ... -..tata .. 1'"11& •erv1c.i:.}s a otrc. illedi~nte una ramuner! 
ci6n 1 no importa que el b~neficiado por el trabajo que se desarro
lle !u.:ioe el propio Estado, porque también 'l oe lo considera com~ 
persona moral. 

v.- El objeto principal de la Teorl~ Integral Bs lograr en b! 
neticio de la clase trabajadora, la aplicac16n del texto del arti
culo 123 como fue concebido por los ConstitlQ'~ntes de Quer&tsro. 

Opino que loa derechos reivindicatorios suponen el rescato -
por parte de la clase trabajad.ara 1 de 11 pltuivalia 1 la que le oo-
rresponde en raz6n de la explotación en el campo de la producci6n 
econ6mica y el derecho a participar en las utilidades, el derecho 
4e asociaci6n profesional y lN huelga, son loe derechos reivindic! 
torio• de la cl&ae trabajadora, eotatut.os jur1dicoa que integran -
el :;iri.iculo 123 son en resumen ejemplo para m·11chas legislaciones -
del mund~ entero, 

VI.- El Articulo 123 Const1tudont1l ~:. :;;u fracci6n XXVE incJ;, 

soa g y h, eatablece la irrenunciabilidad de los derechos de los -
trabajadores protegiendo en esta 1'01·ms aún en contra de su volunhd 
o supliendo las c~rencias creadas con :notivo de la ignorancia de la 

aiaa. 
Al elevar a la eategor1a de constitucional la irrenuncisbili

dAd de los derechos de loa trabejadoNJs 1 se logra la protección y 

garantiae necesariMs rara ~vitRr el Abuso secular dft los patrones 
eobre los trabajadores. 

VII.- La Supresa Corte de Justicia de la Nación connider& qi1e 
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en loa derecho& otorgados a los trabajadores en el articulo 123 
Constitucional 7 8U Ley Reglamentaria, o •ea; la Ley Federal --
4•1 TrabeJo, no queda sujeto su cUlllplimiento al arbitrio o cri
terio de los partes que intervienen en la relaci6n laboral, si
no que oollSidera que al deolar~r esas garantiaa irrenunciables 
se logra moa eficazmente lo proteoci6n y amparo a la clase trab! 
ja dora. 

La Supre111a Corte de Justicia de la Nación al l'eB,llalda1• el 
principio de irrenunciabilidad establecido por el ArV.'oulo 123 
Co1.:H~W. ~ucioual log:i:a la cuüjuuc.;.iwa idom11.1 o ideal entre el De
recho objetivo y el Derecho P~aitivo. 

-.-
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