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P R O L O G O • 

Es; innegabla que nuestro pa!s sa ha transforma 
do.. de. una manera notable durante más de siglo y me= 
dio.. da naci6n independiente. El progreso logrado. -
por Máxico an ese lapso no es por supuesto producto 
del mero trascurso del tiempo. Es, sobre todo. e:l 
re.sul tado del esfuerzo sostenido y consciente del -
pueblo• e~prasado a travds de sus dirigentes más ig 
cidos en jornadas cruciales, siemprs orientado a ~
dar mayor celeridad a nuestra evolucidn socioecond
mica, cultural y política. 

Ahora bien, considerando la amplitud del Artí
culo 123 Constitucional, qua. en sus treinta fracci2 
nas originale.s, estable·ce. diversas basas protecto-
ras y reivindicadoras en beneficio de la clase tra
bajadora, encontramos, que la esencia del mismo ya 
astaba en la manta y en la conciencia de gran,p~rte 
da los dirigentes obrares, que desde fines del si-
glo pasado ven!an luchando intensamente en defensa 
da sus intereses de claseo Las raíces ideológicas 
de. este artículo están en toda la historia. del mo--. 
vimiento obrare mexicano a, .inclusive, en la de.l m2 
vimiento obrero mundial. 

Sin embargo, al mtirito innegable da los Consti 
tuyente.s de. 1917, fue haber ampliado las normas prE: 
tectoras del trabajo dándoles un sentido reivindic! 
torio y en beneficio no tan sólo de los trabajado-
res y da la industria, sino de todo el que presta -
un servicio a otro; y, además, rebasando al corte -
da las constituciones clásicas, haberlas elevado a 
rango constitucional. Esa gloria pertenece a todo 
al Congreso Constituyente, pero especial~ente a los 
invencibles diputados Heriberto Jara, Háctor Victo
ria, froylán ffianjarrez y francisco J. mdgica. 

Por lo que respecta a los antecedentes jur!di-
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cos de nue~tro Artículo 123, deben considerarse en 
ese sontido, las leyes lnboralas que expidieron los 
gobernado~es porfiristas Jooé Vicente Villada y Be~ 
nordo Reyes; y, sobre toco, las leyes de trabajo -
dictadas al triunfa, del carrancismo, por los gobeL 
nadores ae procedencia revolucionaria Salvador Alv! 
rado en Yucatán y Cdndido Aguilar, an Veracruz. 

Nuestro propósito no se limita a saftalar vi--
cios que por tan conocidos hasta se consideran fen~ 
manos sociales que se desarrollan en forma natural. 
Por el con~rario pretendemos, en grado de tentativa 
destacar soluciones que pongan fin a los casos de -
lacerante realidad. 



El. DERECHO DEL TRABAJO Y SU CONTENIDO • ...-................ -~ 

A. Orígenes ideológicos. 
B. El Derecho Social. 
c. Concepci6n de Derecho del Trabajo. 

A. Or!ga.nes ideológicos. 
~l derecho se ha desarrollado en proporci6n d! 

recta a la evolución política y económica de los ·
pueblos. 

Las grandes culturas clásicas Griega y Latina
influyeron determinantementa el arte y las ciencias 
en general de las culturas occidentales. 

Las s6lidas bases establecidas por aquellas, -
siguen sosteniendo el desarrollo cultural de nues•• 
tro tiempo en ol orden humanista. 

Sin embargo, en cuanto a la filosof!a, el cam
bio h~ sido radical. 

Los principales filósofos griegos, Sdcrates, -
Platón, Protágoras, Aristóteles, Di6genes y otros -
más, hicieron análisis muy importantes sobre la con 
cepción de las cosas, lo moral, la poesía, la reli~ 
9i6n, el deber, el Estado, etc., pero no profundiZ! 
ron sobre las leyes de la ciencia económica, ni so• 
bre las leyes de ls sociología; y es que el ciudad~ 
no griego siempre se consideró muy superior a todos 
laE hambres extranjeros, a los cuales utilizaba en 
los trabajos materiales, en calidad de esclavos. 

En la pol!tica, Aristóteles justificó la ascl! 
vitud. 
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La cr!tica situación de las grandes mayorias -
humanas, no mejord durante el prologado Imperio Ro
mano. La cultura del Latio, fuo realmente, como di
ca Alfonso Reyes "Una mala Copia de la gloriosa cul 
tura h1.Uánica 0 ·, (1) ya que los griogos fueron sus .
maestros. 

Sin embargo, nadie puede nogar que la cultura 
latina nos legd su lengua y su Derecho. 

Pero el Derecho.. Romano, respondiendo a su 4po• 
ca, era esencialmente civilista y protector de la -
propiedad privada. Y si bien es cierto que áun sub
sista en esencia, tambidn le es, que ha sufrido pr~ 
fundas transformaciones. V es que con el decurso -
del tiempo, la humanidad ha acrecentado sus necesi
dades. Las guarras, las enfermedades y al aumento 
geométrico de. la poblaci6n, principalmente, la han 
obligado a modificar en forma radical sus institu-
ciones sociales. 

Desde finas da la Edad media hasta la actuali
dad, la ciencid del derecho ha estado en constante 
transformacidn. 

fue fundamentalmente en el siglo XVIII, cuando 
la humanidad liquidd dafinitivamenta sus viejas tr~ 
dicionas. la Ravolucidn Industrial y la Revolución 
francesa, fueron la alborada de una nueva ccncep--
ci6n social. 

Dos grandes fildsofo~ han sido los voceros de 
la justicia y la verdad sociales. Juan 3acobo Rou-
sseau en el siglo XVIII, y Carlos marx en el siglo 
XIX, son los verdaderos forjadores de la cultura mg 
derna. Sus doctrinas socioecondmicas, son las que 
esencialmente fundamentan el nuevo derecho, qua es 
el derecho social. 

'fft'8-fiio'SOf!a HaÍen!stica. Ed. F.C.E. ffi~xico,1965 
e-'-. ll1. 



--

5 

JUAN JACOBO ROUSSEAU ( 1712:-1778). ¿,6~!.te gran fildsg, 
fo al concebir a todos los hombres e iguales, es in 
dudablemente el que más influyd al pensamiento de -
los qua hicieron la Declaraci6n de los Derechos del 
Hombre. 

Las primeras condiciones sociopol!ticas para -
la aplicacidn de la teoría da 8ousseau, sa dieron -
an la Independencia de las trece Colonias de Norte! 
m4rica, y en la Revol~ci6n Francesa. Ambos movi--
mientos p.ol!ticos son realmente los grandas antece
dentes que· hicieron posible las nueva concepcidn de 
los Estados modernos. 

Luis Recasens Siches destaca la aportacidn de 
Juan Jacobo Rousseau, diciendo: ºel genial fildso-
fo suizo, en su Contrato Social que es un tratado -
de filosof!a política y jur!dica. encaminada a esta
blecer con todo rigor el criterio de justificacidn 
del ~stado y las pautas ideales de carácter racio·
nal; dascubre en su Discurso sobre los orígenes de 
la desigualdad entre los hombres, nada menos que la 
historicidad (concebida como progresidad) como ca-
racter!stica esencial del hombre". {2) 

Al respecto, el Or. mario de la Cueva expresa: 
"La humanidad daba a Rousseau, el magnífico gine--
br ino, la. concepcidn pol!tica y jur!dica del indiv! 
dualismo: los hombres son por naturaleza libres a -
iguales, no obstante lo cual, al nacer son envuel-
tos por las cadenas de la sociedad"• (3) 

La importancia de la doctrina social de Rouss! 
au, sa comprende mds cabalmente, si se toma eo cue~ 
ta qua alla.fue la qua inspir6 a la mayor!a de los 
Z' tratado ~éhera!'oe Sociologia. Ed. Parrda, S.A. 

mt!xico 1969. 
Página 182. 

3) Derecho fíle:xicano del Trabajo. Tomo I. Ed. Porrda 
S.A. ro~xico 1969. 
Pág. 6. 
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socialistas utdpicos contemporáneos da Carlos ffiarx. 
El anarquismo se. precisamente, la exageración de la 
teor!a individualista de llousserau. 

Al individualismo y al liberalismo, se les ha 
atacado principalrnonto, porque sirvieron para consB 
lidar la propiedad privada.. Ello es cierto, no obj! 
tanta, que fue precisamente Rousseauiquidn en su -
Discurso sobre los orígenes da la desigualdad entre 
loa hombres, señaló a la propiedad privada como la 
causa de todos los males humanos. Sin embargo, el 
liberalismo surgi6 parque quienes primeramente apli 
caron su doctrina, sólo lo hicieron parcialmente, ~ 
destacando sus ideas sobra la libertad del hombre. 
Otros fildsofos del liberalismo en su acepción aco
ndmica permitid la acumulncidn de riqueza en una s2 
la clase social, la burguas!a; también lo es que en 
su acepción pol!tica concedió al hombre el derecho 
a la revolución. 

As! lo entiende Raymond G. Getell cuando afir
ma; "Los ideales de Roueseau tienden al logro de la 
democracia directa y la igualdad política; exigen -
una transformación radical del si~~ema político y -
social, ~ conducen de una manera ldgica, a la revo• 
luci!Sn. t4:) 

ConsacuGntamante, la filosofía social de Rou-
sseau ha fomentado la. liberacidn de los pueblos. 

Su influencia en nuestras constituciones del -
siglo pasado es indiscutible, y en cuanto a la ---
Constitucidn Política de 1917, nadie puede negar -
q_ue su parta dogmática se fundamenta esencialmente 
en su doctrina social. As! lo entienda el Dr. Igna 
cío Burgo a. Cuando afirma: 11 nuestra actual Ley Funda 
mental se, inclina m~s bien hacia la teor!a roussea': 

~lstoria de las Ideas Pol!=ticas. Tomo II. Ed. Nacig 
nal. ro~xico, 1967. Pág. 38. 
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uniana, qua asevera que las garantías de que pueden 
gozar los individuos frente al poder p6blico son -
otorgadas a dstos por la propia sociedad, ónica ti
tular de la soberanía". (5) 

Karl Heinrich Marx (1818-1883). Es el otro fildso
fo con tesis económico-social, que ha influ!do deci 
sivarnenta el pensamiento jurídico moderno. Su teo-
r!a •el materialismo dial~ctico-, también ha funda
mentado cambios sociales y políticos muy importan-
tes. Los primeros movimientos obreros internacio-
nales y la revolucidn rusa de octubre da 1917, fue
ron eminentemente marxistas. 

La obra de Carlos Marx contiene un sistema de 
filosofía de la historia, una doctrina econdmica, -
y tambidn una doctrina política encaminada a la ac
ci6n pr~ctica socialista. 

Del pansamiento marxista puedan diferenciarse 
claramente tres aspectos, que son: 

l. El matarialismo histórico o interpretación eco
nomicista da la historia. 

2. La lucha de clases. 

3. La ideolog!a. 

En relación con el materialismo hist6rico, Max 
Nomad afirma: "explica la historia como el producto 
de las condiciones acondmicas, o m~s exactamente, -
de los mátodos de producción, siendo los dltimos el 
fundamento que determina el carácter de lo que marx 
llamd la ºsuperestructura11 , es decir, los aspectos 
Político, jur!dico y cultural de determinada forma 
de sociedad". ( 6) 

SJ las Garantías Individuales. E:d. Porr6a, S.A; m~
, xico, 1970. Pág. 138 

6) Herejes Políticas. Edo Limusa - illiley, S.A. mé-
xico, 1964. P~g. 103. 
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La concepcidn materialista de la historia es
tá expresada. con bastante amplitud y profundidad en 
e.l Capital, obra en la que además expresa sus teo-
r!as acondmicas de la explotacidn mediante la plus
val!a y da las crisis c!clicas que conducen al ca-
lapso econdmico. 

En cuanto a la lucha de clases, marx la expli
cd ampliamente an el manifiesto Comunista, breve P! 
ro cient!fica obra, que Vicente Lombardo Toledano -
seftald como "el documento filosófico más importante 
dal siglo XIX". (7) · 

En el manifiesta Comunista, marx: afirma que la 
historia de las sociedades que han existido hasta -
nuestros días, es la historia de la lucha de clases 
y que en su época, concretamente, la sociedad está 
dividida en dos clases; que se enfrentan directama~ 
te~ la burguesía y el proletariado. 

Por lo que se refiere a la ideoloo!a, esta 'te• 
sis consiste en explicar quo los idearios -sobre -
todo los sociales y políticos" de la clase dominan
te, son expresi6n de los intereses suscitados por • 
las relaciones econ6micas sociales. 

El Dr. Luis Recasens Siches al comentar esta -
teor!a marxista, expresa que "ha suscitado en nues
tros d!as fructíferos de sarrollos de la Sociología 
de.la cultura, que ponen de manifisto de qué manera 
se halla condicionado el pensamiento por la situa -· 
ci6n social y por los factores colectivos". (8) 

7) Teoría y Práctica del ffiovimiento Sindical mexica 
no. Ed. del Magisterio. mdxico, 1961. P«g. 106.-

B) Ob. Cit. Pág. 416. 
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La taor!a del materialismo dial~ctico no es o• 
bra sdlo de Carlos Marx~ sin~ también de su campa-
ñero, Federico Enge'ls (1620-1895). Pero no por eso 
tiana raztin I .m. Bochen ski, distinguido intelectual 
contemporáneo, cuando afirma: "Marx era sobre todo 
aconomista, socidlogo y filósofo social; fundó al -
materialismo histórico, mientras que el fundamento 
filosófico general del sistema, el materialismo di~ 
lti.ctico, fuen en lo esencial obra de Engals" • (9)
Es falsa su apreciaci6n, porque los grandes conti-
nuadores del materialismo dialéctico, Jorge Pleja-
nov (1857-1918) y v.r. Lenin (1870-1924), conside-
raron siempra a,ffiarx como el mejor exponente de esa 
doctrina filcSfica; y porque. el mismo Engels, en ---
1683, axpres6 en el prefacio a la edición alemana -
del manifiesto Comunista "La idea fundamental de -
qua está penetrado todo el Manifiesto a saber: que 
la. produccidn económica y la estructura social que 
da ella sa deriva necesariamente en cada ápoca his
tdrica, constituyen la base; sobre la cual descansa 
la historia pol!tica a intelectual de esa ápoca; -
que~ por tanto, toda la historia (desd~ la disolu-
cidn del r~gimen primitivo de propiedad comdn de la 
tiarra) ha sido una historia de lucha da clases ex
plotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en 
las diferentes fases del desarrollo social; y qua -
ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la -
clase explotada y oprimida - el proletariado~ no -
pueda ya emanciparse de la clase que la explota y -
la orpime -burguas!a-, sin emancipar, al mismo tie! 
po y para siempre~ a la sociedad entera de la explo 
ta.cidn, la opresidn y las luchas de- clases, esta --= 
ida.a fundamental pertenece, 6nica y exclusivamente. a 
ma.rxº. (lo) 

9) La filosof!a. Actual. Ed. f .C.E. México, 19?3. 
Pág. 84. 

10) manifiesto del partido Comunista. Prefacio a la 
E.dicidn Alemana de 1683. 
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2. El Derecho Social. 

« fines del siglo XIX, surgid la doctrina da -
.aste nuevo Derecho. 

a alemán Ott.o Von Gierke~ en 1868, explicd -
qua entre al derecho privado, existía otro derecho, 
que: consideraba aL individuo en sus relaciones con 
la sociedad. 

Posteriormente, al jurista de orígen ruso, --
GaorgE Gurvitch, an 1931, publicd an Par!s su obra 
La idea del Derecho Social en la que expresd que ·
"al derecho social es el derecho da las comunidades 
humana~ no estatales". (ll) 

Gustavo Radbruch.- El Dr. maria de la Cueva, en su 
-' obra. Nuavn. De~acho maxicano del Trabajo, afirma que 

al alemc1n Gustavo. Radbruch, diputado en la Asamblea 
Constituyente de Weimax, fua el primar gran exposi-. 
tor de.1 de.racho social. Ese autor alemi!n, en su .. -
obra Introducción a la filosofía del Derecho e:xpre
sa que: el derecho social, es proteccionista de las 
clases sociales econdmicamente más dtfbiles. Explica 
que: al derecho social, se divida en derecho del tr,!! 
bajo. y en derecho acondmico. 

Radbruch es quien ha inspirado a la mayoría da 
los juristas mexicanos qua han abordado la doctrina 
del derecho social, (maria de la Cueva, J. Jesds -
Caatorena, Lucio ffiendieta y Ndílez, Francisco Gonza
lez D!az Lombardo, Hdctor Fix: Zamudio y otros más). 

Alberto Trusha Urbina.- frente. a; esa doctrina ti-
bia del de.recho social, se alza victoriosa la teo-
r!a. jurídica socialista dal gran investigador mexi
no Dr. Alberto Trueba Urbina, quien afirma qúe el -
Derecho Social, es además de tuitiva, :reivindicador 
de las clasas explotadas. Su definición textual es 
ll) Citado por al Dr. ffiario.de la Cueva, en su obra 

Nuavo Derecho mexicano del Trabajo m~x. 1974.6~ 
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la siguiente: "El derecho social e el conjunto de 
p.rincipios, instituciones y normas que en funci6n 
de iotagraci6n protegon, tutelan y reivindican a -
los qua viven de su trabajo y a los económicamente 
dt1bilas*'. (12) 

La misma concepcidn que del derecho social ti! 
ne el Doctor Truoba Urbina, es sostenida en Europa 
por los eminentes juristas revolucionarios P.I. 
Stucka y louis Althusser. 

El doctor Trueba Urbina, al referirse concrg-
tamenta al derecho social mexicano, afirma que este 
nace en nuestra Constitucidn Pol!tico-Social de ---
1917; y qus se integra con el derecho dol trabajo y 
can el darecho agrario. 

Para exponer amplia y profundamente su doctri
na del derecho social mexicano, que data de 1927, -
el Dr. T~ueba. h.~0.,~e:~9,q~1g);I J8R1.r!a Inte9ral del Der!! 
cho del frabaJQ';/expfesa que sultaor!a integral "se 
forma con las normas proteccionistas y reivindica-
torias que contiene el artículo 123 en sus princi-
pios. y textos: el trabajador deja de ser mercancía 
o_ art:!culo de comercio y se pone en manos de la el_!! 
se obrera instrumentos jurídicos para la supresidn 
del rdgimen do explotacidn capitalista". (13) 

l. fp,npepcidn d~ ,Perechp del, ~r .. abajo. 

E~ imprescindible tener presente la teor!a de 
la lucha de clases,_ para tener el verdadero concep
to del derecho del trabajo. 

12) Nuevo Derecho del Trabajo. Ed. Porrda, S.A .• ffi~
xico, 1972. P4g. 15~ 

13) Ob. Cit., Página 216. 
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Cuando la bur~uas!a se hizo fuerte con la revo 
lucidn industrial \siglo XVIII), y con la teor!a -~ 
del liberalismo econdmico de Locke, principalmente, 
tambián surgid la otra clase, la clase explotada, o 
sea la clase proletaria • . 

De la lucha co~tante entre lo burgues!a y la -
clase proletaria, surgió el derecho del trabajo co
mo una conquista revolucionaria; jur!dicamente sus 
normas surgieron del viejo derecho civil para inte
grar un nuevo derecho. 

El si9lo XIX on Europa y el siglo XX en Amári
ce Latina~ han sida testigos de las grandes luchas 
del proletariado, en au intento por alcanzar cada -
vezmejores condiciones de vida; y at'.ín continuará la 
lucha, porque la burgues!a no tan sólo no ha sido -
derrotada, sino que ha aumentado su poder en virtud 
de que el Estado Burgués - su aliado o su instrumen 
to- siempre ha sido su eficiente protector. 

Consecuectementa, a la burguesía le ha sido f~ 
cil maniobrar políticamente en tal forma que el de
recho del trabajo no resuelva en forma definitiva -
los problemas de los trabajadores, sino que sólo g~ 
rantice la supervivencia de e~tos; por e~o, a pesar 
ce les conqui~tas sindicaleo, los obreros son y han 
sido siempre, el combustible barato de la industri• 

Relamente mientras los hienas y los medios de 
procucci6n sean propiedad da los particulares,· siem 
pre existirán las dos clases sociales que claramen~ 
te distinguid marx, la de los explotadores y lo·de 
los explotados. 

En fll~xico, el derecho del trabajo ... parte in-
tagral del derecho positivo- está establecido desde 
1917 en la Constitución Política que surgid en el -
Congreso Constituyente de Querátaro, como digno co
rolario de la Revolucidn mexicana. Los artículos -
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4o. y So., y principalmente el artículo 123, con -
sus leyes reglamentarias, son la basa del derecho -
mexicano del trabajo. 

La doctrina jurídica mexicana en materia labo
ral, es muy rica en definiciones de derecho del tra -bajo. 

Sin embargo, debe observarse qua la misma dis
crepacia q~e se manifiesta en cuanto al derecho so
cial, se proyecta en cuanto al derecho del trabajo. 

Por un lado, están los seguidores de Radbruch, 
que lo entienden como protactcr, tutelador, regula
dor, etc., y por otro, los juristas que lo conciben 
fundamentalmente como raivindicador de la clase tra 
bajadora. Sus definiciones realmente expresan el -~ 
grado en que se ubican sus autores, en la defensa ~ 
de la clase. explotada. 

En nuestro pa!s el más radical hasta ahora, ha 
sido el Dr. Alberto Trueba Urbina, quien son su Te2 
r!a Integral del Derecho del Trabajo y Previsión So 
cial, ha revoluxionado la doctrina jurídica, afir.:: 
mando que el Art!culc 123 Constitucional garantiza 
a la clase trabajadora el derecho a la revolución. 

Su definicidn Textual es la siguiente: "dere-
cha del trabajo es el co~junta de principios, nor--· 
mas e instituciones que protegen, dignifican y tie~ 
den a reivindicar a todos los que viven de sus es•
fuerzo s materiales o intelectuales, para la realiz! 
ci6n de su destino hist6rico; socializar la vida -· 
humanan. (14:) 

En cambio, otros autores sostienen que con ba
se en el teKto del art!culo 123 constitucional, que 
concede derechos a patronos y trabajadores, nuestro 
derecho del trabajo es 6nicamente regulador de las 
F.elaciones. jur:,!dicas entri c;:sas dos clases soci.ales. 
lf) Ob. Cit., Pág. <216) 13.? • 
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As! lo.entiende J. Jes6s Castorena, cuando --
a.firma que el derecho del trabajo es 11 El conjunto ... 
da· normas qua rigen las relaciones de los asalaria
dos con el patrono, con los terceros o can ellos e~ 
tre sí, 'siempre qua la condición de asalariado' -
sea. la 9ue se tome en cuenta para dictar esas re~-~ 
glas". (15) · 

Por su parte el Dr. M~rio de la Cueva, inspi-
rdndcse en los principios de los Derechos del Hom-
bre., expresa: 11 Ente:ndemos por de.racho del trabajo -
an su acapci6n más amplia, una congerie de normas -
q~a, a cambio del ~rabajo humano, intentan ~ealizar 
el derecho del hombre a una existencia qua sea dig
na de la persona. humana". (16) 

Hay otras definiciones del derecho del trabajo 
por ajemplo, la del maestro Alfredo Sánchez Alvara
do, la de Baltazar Cavazos floras, etc., pero debe 
·reconocerse que la definicid'n del Doctor Alberto .. _ 
Truaba Urbina as la m~s completa, porque se basa en 
la filosof!a del materialismo dialéctico que es, en 
dltima instancia, el crisol universal del derecho -
del tzabajc. 

IS) 

16.) 

Tratado de bereClío. o6rero. Ed. Jari~h ml§x~co, -
1939. Pág. 17. 
Derecho mexicano del trabajo. Ed. Porr6a, s.~. 
"C .• I. P~g. 263. 



CAPITULO SEGUNDO. 

FUNDAMENTO HISTORICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

A. En Gl ro6xico Independiente. 
B. La industrialización en mdxico. 
c. Primeras luchas obreras. 
o. El gobierno dal Lic. francisco I. madaro. 
E.. Pa.riodismo Revolucionario. 

15 

F. La problemática obrera. Programas, Planes y ma
nifiestos. 

A. .En al m~xico Inq~pendient!J• 

Al triunfo da la causa independiente, los nue
vos gobernantes se anfrantaron a una compleja pro-
blem4tica nacional: mala distribucidn de la riqueza 
sobre todo en el ámbito rural; falta de infraestruB 
tura econ6ruica; ignorancia y fanatismo de gran par
ta de la poblaci6n; injusta organizaci6n social y -
política; falta da suficientes fuentes da trabajo y 
da tácnica: adecuada para explotar los recursos na-
torales del país; carencia de una legislación autén 
ticamente protectora da la clase trabajadora y, so
bre todo, falta de conciencia nacional. 

El primer asfuerzo legislativo propio de esa -
dRoca, data del 22 da octubre da 181~, cuando el 6-
Congre.so de Apatz:ingán promulgó la primera Constit!,:! 
cidn de f1léxico. Estable cid ol legislador, el sufra
gio e.factivo y la libertad de pensamiento, da im--
prenta y de muchas garantías individuales, pero no 
dictd resoluciones en materia e.con6mica y social. -
La libartad de, asociacidn era un crimen para el li
beralismo. La dnica asociacidn era el Estado. 

Serafín Ort!z Ram!rez 1 al referirse a la Co.ns
titucidn de Apatzingan afirma que fue "al documento 
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mds democrática, mds liberal y m~s adelantado en -
ideas pol!ticas, en aquella ~poca, pero no tuvo vi
gencia!' • ( 1) 

El 4" da octubre de 1824, se promulgó la prime
=a Constitución qua en roalidad iba a regir los de~ 
~inos del pa!s. En el articulado de esta Constitu
cidn qua en realidad iba a rugir los destinos dal -
país. En el articulado de esta Constituci6n no se 
hace referencia al derecho de asociación profesio-
nal, ni siquiera al derecho do raunidn. 

El 20 de diciembre de 1836 se expidieron las -
Siete Leyes Constitucionales, obra del partido con
servador que tampoco quiso reconocer la libertad da 
la persona humana para reunirse o asociarse en de-" 
fensa de sus propios intereses. 

Las Basa~ Orgánicos del 12 de junio de 1843, -
fueron un peco aás amplias en el capítulo de garan• 
t!as individuales; proclamaron la libertad da expr! 
sidn, la da imprenta, do comercio, etc~tera, pero -
en ellas tampoco se otorgó al derecho de asociación 
profesional. 

. 
En la Constitucidn del 5 de febrero de 1857 se 

establecieron algunos derechos a la clase trabaja-
dora, poro 6nicamente garantiz~ndole su libertad. 

Art·. 4o.- "Todo hombre es libre para abrazar -
la profesi6n, industria o trabajo que le acomode, -
siendo dtil y honesto, y para aprovocharse de sus • 
productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir sino 
por sentencia judicial cuando ataque los derechos • 
da tercero, o por resoluci6n gubernativa, dictada -
en los tér~inos que marque la Ley, cuando ofenda 
los de la sociedad"• 

Art. So.- ºNadie pueda se.r obligado a prosta.r 
trabajos personales, sin la justa rctribucidn y sin 

1) J)Satc.no CcN~htu ~lONhl Mé~ <LA No. I' d. C.vl~ua.1~, 
5. 13. Mi:t\c.o l'?ht. P.btt. 7 b . 

i 



16 

mds democrático, más liberal y m~s adelantado en -
ideas políticas, en aquella ~poca, pero no tuvo vi
gencia". (l) 

El ~ de octubre de 1824, se promulg6 la prime
=a Constituci6n qua en realidad iba a regir los des 
tinas del pa!s. En el articulado de esta Constitu~ 
cidn qua en realidad iba a regir los destinos del -
pa!s. En al articulado da esta Constituci6n no se 
haca referencia al derecho de asociacidn profesio•• 
nal, ni siquiera al derecho de reunión. 

El 20 de diciembre de 1836 se expidieron las -
Siete Layes Constitucionales, obra del partido con
servador que tampoco quiso reconocer la libertad de 
la persona humana para reunirse o asociarse en de-~ 
fansa.. de sus propios intereses. 

La,s Base.s Orgánicos del 12 de junio de 1843, ... 
fueron un poco más amplias en el capítulo de garan• 
t!as individuales; proclamaron la libertad de expr~ 
si6n, la da imprenta, de comercio, etc~tera, pero -
en ellas tampoco se otorgó el derecho de asociaci6n 
profesional. 

. 
En la Canstitucidn del 5 de febrero de 1857 se 

establecieron algunos derechos a la clase trabaja-
dora, pero 6nicamente garantizándole su libertad. 

Art:. 4o.- ntodo hombre es libre para abrazar -
la profesi6n, industria o trabajo que le acomode, -
siendo 6til y honesto, y para aprovecharse de sus • 
productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir sino 
por sentencia judicial cuando ataque los derechos ~ 
de tercero, o por resolución gubernativa, dictada -
en los términos qua marque la Ley, cuando ofenda -
los de la sociedad"• 

Art. So.- "Nadie puede ser obligado a prestar 
trabajos personales, sin la justa retribución y sin 

1) J)t:t2Ec.ho CcNr:;h\.u c.tONhi Mé.~<CANO • ±:'d. C.últua.~, 
&.h. MÉic\c..o t9hl. PAcr. 76. 

I 
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su plano consentimiento. La ley no pue e autorizar 
ning~n cont~ato que tanga por objeto la pdrdida o -
el irravocabl~ sacrificio de la libertad del hombre 
ya sea por causa da trabajo, aducocidn o voto reli
gioso, Tampoco puede autorizar convenios en que el 
hombre pacte su proscvipci6n o su destierro". (2) 

Por lo que se refier~ al derecho de rauni6n, -
el constituyente aprobó el artículo 22 del proyecto 
que qued6 plasmadoan definitiva en el art!culo 9o., 
~A nadie sa le pueda coartar el derecho de asociar• 
sa o da reunirse pac!ficamento con cualquier objeto 
l!cito; pero solamente los ciudadanos de la ·Repdbl! 
ca pus:dan hacerlo para tomar parte· e:n los asuntos -
pDl!ticos del pa!s. Nin~una reunidn armada tiene -
derecho a deliberarº. (3) Con esta artículo, la -
asociaci6n profesional pudo haberse desarrollado, -
sin embargo ello no fue posible, en virtud da que -
el Cddigo Panal da 1871 (d~ ffiart!nez de Castro) ti
pificd como delito lo reunidn de los obreros para -
mejorar sus salarios y condiciones de trabajo, pues 
su artículo lo 925 ara terminante. 

"Se. impondrdn da ocho a tres meses de atresto 
y multa. da veinticinco a quinientos pesos o una so
la. de. estas dos penas, a los que formen un tumulto 
o motín o empleen de cualquier otro medio la viole~ 
cia física. o moral, con el objeto de hacer que su-
ban o bajen los salarios o jornales de los opera--
rios, o de impedir al libre ejercicio da la indus-
tria o del trabajo"• (4) 

La Consti tucidn de. 1857, da corter li.beral, ra
ti ficd los principios de la Ley de Oesamortizacidn 
del 25. de junio da 1856,. que limitaba a las corpo-
racionas religiosas y civiles, prohibi~ndoles. que -

. 2..) Co.nsti tucidn ''f'éi:ier0

al de los Estados Unidos mt?-xi
cano.s. 1857, 

3:.) lde:m. 
4,) Cti.digo Panal de 1871. 
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poseyeran bienes raíces, con excepción de los indi~ 
pensables al desempeftn. de sus funciones. 

Esta ley determinaba en su artículo 3o. el la
canca y contenido del t~rmino corporación. "Bajo el 
nombre de corporeci6n so comprenóen todas las comu
nidades religiosas de ambos sexos, cofrad!as, archi 
cofradías, congregaciones, hermandadas, parroquias, 
ayuntamientos, colegios y en general todo estable-M 
cimiento o fundacidn que tenga al car~cter de dura
ción perpetua o indefinidas". (5) El artículo 25 -
del mismo ordenamiento incapacitó a las corporacio
nas civiles y religiosas para adquirir bienes ra!-
ces y administrarlas, con excepci6n de los edifi--
cios destinados directa o indirectamente al servi-
cio1 da la institución. Con esa disposicidn se lasio 
nd a los pueblos ind!genas, al privárseles de sus ~ 
bianes comunales, por lo que Don Melchor Ocampo, en 
1861, y Don András malina Enriquaz en 1909, le hi-
cieron las más severas e inteligentes cr!ticas. 

En conclusi6n, pueda afirmarsa qua la Lay de -
Dasatizacidn del 25 da junio de 1856, igual que las 
leye.s da Colonización 1875 y de: 1883, as:! como las 
leyes sobre Bald!os da 1863 1 1894 y 1902, influye-
ron en el surgimiento de los grandes larifundios de 
fines del siglo XIX y comienzos del XX. muchos eji
dos, tierras da com6n repartimiento, y pequeñas --
propiedades, desaparecieron, por lo que millares de 
ejidatarios, usufructuarios y peque~os propietarios 
tuvieron que ofrecarsa como peones. Su necesidad 
extrema fua aprovechada ventajosamente por la clase 
capitalista que acentuó m~s la explotacidn a la-cla 
s.e. trabajadora. -

B. La industrializacidn en m~xico. 

La industrialización en mdxico sa inicia duran 
te. el prolongado rágimen del distador Antonio Ldpez 

5)-i.'ey-de o'e"samortizacidn.- 25 da junio da 1856. 
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de Santa Anna, quien asesorado por Lucas Alam~n pr~ 
picia las primeras inversiones extranjeras; poste-
riormente, el Presidente Lerdo da Tejada foment6 la 
minería, la incustria textil y los ferrocarriles, -
pero en realidaa sería hasta el prolongado r~gimen 
del Gral. Porfirio D!az cuando la industrializacidn 
alcanzar!a gran auge, ya que al pacificar a sangre 
y fuego al pueblo mexicano cred las condiciones dp• 
timas para el inversionismo extranjero, a quien --
otorgd excepcionales privilegios. 

Como consecuencia de la industrializacidn, sur 
giaron las primeras agrupaciones de obreros para di 
fender sus intereses de clas~. 

Un acontecimiento de gran importancia en el 
desarrollo del movimiento obrero, fue la organiza-
ci6n del C!rculo de Obreros de méxico, en al año de 
1872. Este organismo lucha por el derecho del traba 
jo, sin embargo, incurra en el error de orientar sÜ 
activ~dad principalmente en asuntos pol!ticos aje-
nos a la verdadera problemática de la clase trabaj! 
dora. 

Fue precisamente el Círculo de Obreros de m~-
xico un ensayo de unificación. en el cual los diver 
sos grupos de obrares intentaban constituir un erg! 
nismc central de car~cter nacional, en el que se -
reunieran todas las organizacio~es de trabajadoreo. 

El 20 de noviembre de 1874, se reunieron en ... 
Congreso los representantes de las diversas organi
zaciones que integraban el Circulo de Obreros de -
lfléxico, con la finalioad de elaborar al Primer Re-
glamento de Trabajo, que serviría de norma en las -
relaciones obrero-patronales. 

Con gran entusiasmo, los delegados acordaron • 
lanzar su primer manifiesto, que contenía las si--
guientes peticiones: 



l.- Educación para hijos de los obreros. 
2.- Garant!as en lo político y en lo social. 
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l.- Libertad de sufragio en la elección da funcion! 
rios pdblicos. 

41.- Salario de acuerdo a las necesidades de cada l_g, 
calidad. 

Posteriormente, el Círculo da Obreros de ffiáxi
convocd a su segundo. congreso, en el que se suscit_!! 
ron divergencias ideológicas: un sector pugnaba por 
seguir el sendero del mutualismo, otro el del coop~ 
rativismo, y un tercerp, qua ara muy amcaso, se pr_g, 
nunciaba. por el socialismo. No obstante esos inci-
dentas, el organismo no se dasintegrd y an 1876 --
acordaron apoyar al Licenciado Sebastién Lerdo de -
Tejada, para su realeccidn como Presidente de la Re 
pdblica, pero al imponerse como gobernante el Gral: 
Porfirio O!az, sufrieron una brutal represidn que -
finalmente logrd desorganizarlos. 

c. Primeras; Luchas obreras. 

Al analizar serenamente el prolongado r~gimen 
porf irista, se concluye, que la prosperidad sdlo -
fua aparente y an beneficio da una minoría capita-
lista, y además, la paz que se establecid fue el -
resultado da una política represiva y olig4rquica. 

Durante el Porfirismo, las puertas de ffi~xico -
se abrieron a las inversiones extranjeras, fomentán 
dosa la construcción de los ferrocarriles a basa de 
concesiones, y utiliz~ndose técnicas m4s avanzadas 
e.n la minería y en la industria manufacturera. El 
proletariado aumentó como consecuencia da la conver 
sidn del artesano en asalariado del capitalismo. -

A partir de entonces la clase trabajadora ud-
quirid conciencia da su fuerza y exigid salarios -
justos, menores jornadas de trabajo y reconocimien
to. del deracho de huelga, sin embargo, ninguna de -
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esta& peticiones se les resolvid, sino hasta que en 
tró en vigor la Constitución de 1917. 

Los obreros en esa época se organizaron en so
ciedades mutualistas y en hermandades, pero sagu!an 
siendo explotados principalmente por los capitalis
tas extranjeros .. 

Una de las primeras sociedades mutualistas fue 
la de Socorros mutuos, de 1853, que estaba en la ·
Ciudad de m6xico. Por la tendencia política que po
co a. poco fueron tomando esas sociedades, son cons,! 
deradas como antecedentes inmediatos de la sindica
lizacidn obrera; pero en realidad los sindicatos .... 
surgieron posteriormente al adquirir la clase trab! 
jado=a mayor experiencia en la defensa de sus dere
chos. fundamentalmente fueron los hermanos Ricardo 
y Enrique Flores ffiagdn los que con sus ideas anar-
quista.s convencieron a muchos obreros para cambiar 
d3l mutualismo imperante al anarco-sindicalismo, -
fundándose de esa manera muchos sindicatos. Los ta• 
baqueros fueron los primeros trabajadores que se O! 
ganizaron sindicalmente; además existieron sindic! 
tos de hilanderos, ferrocarrileros, etcétera, orga
nizándose a la postre algunas huelgas que fueron -~ 
reprimidas en~rgicamente por el gobierno del Gral. 
Porfirio D!az. 

Ideoldgicamenta, los obreros mexicanos fueron 
influ!dos esencialmeta por las doctrinas socialis·
tas y anarquistas. 

En asa ~poca surgid el cooperativismo, que 'sir 
vi6 para solucionar los problemas de carácter econi 
mico. 

Los obreros ferrocarrileros y los de la indus
tria textil exigieron en el año de 1893, jornadas -
da trabajo menores de catorce horas y una mejoría -
en sus salarios pero no se les hizo justicia. 



-

.. 

22 

Debe reconocerse que los hermanos Flores ffiagdn 
desde principios del siglo x;:' tuvieron una partic_! 
pacidn decisiva en las luchas de la clase obrera. -
Por otra purte, algunos dirigentes católicas, insp_! 
rados en la Enc!clica Rerum Novorum, levantaron su 
voz pura protestar por los vicios de la organizaci6n 
socinl, y por las lamentables condiciones de los -
trae~: adores. Fuoron muy importantes en ese sentido 
los c~ngresos celebradas en Zamora, Guadalajara y -
Oaxaca; en ellos ya se ped!an jornadas de siete, -
ocho y nueve horas. Sin embargo 1 debe aclararse que 
esa p3r~icipacidn de los líderes catdlicos, era m~s 
bien oportunista ya que la iglesia católica siempre 
hab.!a atacada las luchas obreras, por lo que su ªP.9. 
yo a estas ya en víspera de la Revoluci6n, no puede 
entenderse sino como una vil maniobra política. 

En 1889 fundaron en la Ciudad 'de San Luis Poto 
s! el Club Liberal Ponciano Arriaga, el Ing, Camilo 
Arriaga, Juan Sarabia, Rosal!o Bustamante y otros -
destacados revolucionarios. 

El 5 de febrero de 1901 se constituyó formal-
men~e en San Luis Potosí La Confederación de C!rcu• 
los Liberales. 

Ellas fueron realmente las primera5 organiza-
cione s políticas con ideología revolumionaria 1 por 
eso desde su fundaci6n, sus dirigentes fueron terri 
blementa. perseguidos; además de los l!deres mencio": 
nades, figuraban los hermanos flores Magdn 1 Filome
no ffiata sr. y Alfonso Gravioto. 

Con fecha lo. de julio de 1906, aparece un do
cumento de extraordinaria importancia en el dasarro 
llo de la lucha obrera: el Programa del Partido Li": 
beral y Manifiesto a la Nación, (6) suscrito en San 

6) francisco Naranjo. Diccionario Biográfico Revolu 
cionario. ü.I. Cosmos. m~x. 1935 Págs. 249-263. -
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Luis ffiiasouri, por los hermanos Flores Magdn, los -
Sarabia, Antonio l. Uillerreal, Librado Rivera y -
Rosalío Bustarnente. 

En él, se reclaman los siguientes beneficios -
para la clase trabajadora: 

1.- La jornada máxima de trabajo sería de ocho ha-
ras y se prohibirá el trabajo infantil. 
2.- Se deberá fijar un salario m!nimo tanto en las 
ciudades como en los campos. 
3.- El descanso dominical es obligatorio. 
4.- Las tiendas de raya se abolirán en todo el ta-
rritorio de la nación. 
s.- Se otorgarán pensiónes de retiro e indemnizaci~ 
nes por accidentes da trabajo. 
6.- Se expedirá una ley qua garantice los derechos 
de los trabajadores. 

~stas ~emandas fueron la basa de la lucha obre 
ra librada en Cananea en 1906 y en R!o Blanco en -~ 
1907. 

En la huelga de los mineros de Cananea, inici~ 
da al lo. da julio de 1906, se luchd por primera -
vez en ftl~xico para conquistar la jornada de ocho hg 
ras y un salario m!nimc sufienciente para satisfa-
cer la nacesiaados del trabajador y de su familia. 
El Club Libaral de Cananea de filiación magonista,~ 
fue el garmen de esa lucha reivindicadora. 

Por su parte, los obreros de R!o Blanco, Ver. 
organizados en el Gran Círculo de Obreros Libres, -
dieron ejemplo de conciencia revolucionaria al des~ 
badecer el laudo del Gral. Porfirio D!az, que los -
obligaba a someterse a injusto reglamentos. El 7 de 
enero de 1907, los hilanderos y tejedores deR~o 
Blanco, iniciaron su lucha; ese mismo día, y el si
guiente, la dictadura Porfirista a.liada siempre a -
la clasa patronal, ahogó en sangre los clamores de 
justicia; los obreros fueron asesinados en masa, y 
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sus líderes Rafael moreno y manual Juárez, fueron -
fusilados. 

Es da singular importancia para conocer la ve.!. 
dadera situación del pueblo ma~icano de principios 
del presenta sigl~, la obra de Don francisco I. ma
dero la Sucesión Presidencial en 1910, (7) publica• 
da el 31 de diciembre de 1908, en ella analiza fun
damentalmente el problema político delpáis, pero .. _ 
tambit'n aborda la problemática social; condena la -
jornada. inhumana de doce y a6n de catorce horas di~ 
rias y el salario insuficiente para cubrir las ne~
cesidades de les trabajadores; encuentra legítima -
la organizaci6n obrera, sin la cual no es posible -
la lucha.entre el capital y al trabajo; admita el -
derecho de huelga; justifica el derecho de los obr! 
ros a reclamar un trato equitativo; condena el paro 
patronal; considera al obrero como la base da la -
fuerza .de la fuerza de la Rep6blica; pide para los 
trabajadores habitaciones higiénicas; se proclama -
contra la explotacidn de las tiendas de raya y con
tra las multas impuestas por los patrones; está por 
las escuelas costeadas por las fábricas para los h! 
jos de los obreros; abomina de la censura a la pren 
sa obrera, y condena las masacres de Orizaba y Ca-~ 
nanea. 

Posteriormente, el lo. de abril de 1909, se P~ 
biicd el Manifiesto del Partido Democrdtico, redac
tado por Manuel Calero, Jes6s Urueta, Oiddoro Bata• 
lla y Rafael Zuberán Campany. Entre otras demandas, 
en este documento se planteaba ya la necesidad de -
lu alaboraci6n de una ley sobre accidentes de tra-
bajo "como un primer paso eara llegar a una comple
ta legislación obrera". (BJ 

7).La Sucesión Presiden"Cf;í en 1910. El Partido Na
cional Democrático. San Pedro da las Colonias, -
Coah., 1908. 

8) Citado por Jes6s Silva Herzog en su obra Breve -
Historia de la Revolución Mex.T.I. -Págs.69 y 70. 
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Por otra parte, el 15 de abril de 1910 la Asam 
blaa Nacional Antirreeleccionista, en las Bases de
su Programa, (9) influyó la urgencia de mejorar la 
condición material, inteloctual y moral del obrero, 
procurando la expedición de leyes sobre pensiones o 
indemnizaciones por accidentes de trabaja, y comba
tiendo al alcoholismo y e~ juego. 

También reviste singular importancia por su -
contenido ideológico avanzado, el Plan Político So
cial proclamado el 18 de marzo de 1911 en la Sierra 
de Guerrero, por varios Jefes Revolucionarios repr~ 
santativos de algunos Estados de centro de la Repd
blica. Su autora fue la señorita Dolores Jimánez y 
muro. En lo relativo al trabajo, establece: 
"X.- Se aumentarán los jornales a los trabajadoras 
de amboa sexos, tanto del campo como de la ciudad, 
en rela.ción con los ren·~imientos del capital, para 
cuyo fin se nombrarían comisiones de personas com-
petentes para el caso, las cuales dictaminarán, en 
vista de los datos que necesiten para esto. 

"XI.- Las horas de trabajo no serán menos de ocho -
ni pasarán de nueve; 
ºXII.- Las empresas extranjeras estnblecidas en la 
Rep6blica emplearán en sus trabajos la mitad cuando 
menos de nacionales mexicanos, tanto en los puestos 
~ubalternos como en los superiores, con los mismos 
suelaos, consideraciones y ererrogativas que conce
dan a sus compatriotas".(lOJ 

En esa época en todo el país se explotaba a la 
clase trabajadora. John Kenneth Turner, describe en 
su obra méxico Bárbaro, la condicidn de esclavos 

9) i'dern. 
10) Planes Políticos y otros Documentos. F.C.E. ffi~x. 

1954, Pégs. 68 y 70. 
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' 
qua ten!an los trabajadores en Vucatán, en Valle Na 
cional, Oax., y en Tizapán, Edo. de ffi~xica. (11) 

Sin embargo, desde principio del presente si-
glo, las protestas del pueblo eran cada vez mayores 
y más frecuentes. 

Las voces redentoras de los floresmagonistas -
primero y las de los maderistas despu~s, lograron -
finalmente poner en pie de l.ucha al pueblo mexicano. 

Fueron fundamentalmente los campesinos, los -
obreros y la clase media, quienes hicieron la revo
luci6n. 

La Gran Liga de Trabajadores ferrocarrileros -
firmemente dirigida por f4liz c. Vera, fue uno de -
los Sindicatos más fuertes; su fundacidn data del 7 
de noviembre da 1904. Asimismo, la Liga de Torcedo
res de Tabaco, la Unidn de mecánicos mexicanos, al 
Sindicato de Calderos, etc., fueron importantes or
ganismos sindicales de la ápoca porfirista. 

El sólido pensamiento de los hermanos flores -
Magdn, fue expuesto más clara y revolucionariamente 
que nunca, en su manifiesto del 23 de septiembre de 
1911, en el que hacen una axhortacidn al pueblo an 
los siguientes tárminos: 

11f11EXICANOS:- Si quer~is ser de una vez libres, 
no lucháis por otra causa que no sea la del Partido 
Liberal Mexicano. Todos os ofrecen libertad políti
ca para después del triunfo; los liberales os invi
tamos a tomar la tierra, la maquinaria, los medios 
de transportación y las casas desde luego, sin espe 
rar a que nadie. os de todo ello, sin aguardar a que 
una ley decrete tal cosa, por que las layes nb son 
hechas por los pobres 7 sino por señores de levita, 
que se cuidadn de hacer leyes em contra de su casta. 
TI}' bl~·x·:sárharo "Ed. B. CoS'ta-Amic.máx.1967 .Pag.69 
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E.s deber de nosotros los pobres, trabajar y 1~ 
char por fOmpar las cadenas que nos hacen esclavos. 
Dejar la solucidn ~e nuestros problemas a las cla-
ses adecuadas y ricas es ponernos voluntariamente -
entra sus garras. Nosotros los plebeyos, nosotros -
los andrajosos, nosotros los hambrientos, los que .. 
no tenemos un terrón donde reclinar la cabeza, los 
que atormentados por la incertidumbre del pan da m! 
ñana para nuestras compañeras y nuestros hijos; los 
que, llegados a viejos, somos despedidos ignominia• 
sa~ente porque ya no podamos trabajar, toca a noso
~=os hacer esfuerzos poderosos, sacrificios mil pa
ra destruir hasta sus cimientos el edificio de la -
vieja. sociedad, que ha sido hasta aqu! una madre C,!! 
riñosa para los ricos y los malvados, y una madras
tra huraña para los que trabajan '.J son buenos 11 • 

Todos los males que aquejan al ser huamano prg 
vienen del sistema actual, que obliga a la mayor!a 
ce lo humanidad a trabajar y a sacrificarse para -
que una minor!a privilegiada satisfaga todas sus º! 
cesinades y a6n todos sus caprichos, viviendo en la 
ociosidad y en el vicio. Y menos malo s~ados los -
pobres tuvieran asegurado el trabajo;como la produ~ 
cidn no está arreglada para satisfacer las necesi-
dades de los trabajadores sino para dejar utilida-
c~s a los burgueses; estos se dan maña para no pro• 
cucir mas qua lo que calculan que pueden expender., ~ 
y ae ah! los paros pariddicos de las industrias o -
la restricci6n del n6mero de trabajadores que pro-
vienen tambián del perfeccionamiento de la maquina
ria, que suple con ventajas los brazos del proleta
riado. 

Para acabar con todo oso es preciso que los -
trabajadores tengan en sus manos la tierra y la ma• 
quinaria de producción, y sean ellos los que regu-
len la producci6n de las riquezas atendiendo a las 
necesidades de ellos mismo su. (12) 

12)flores íilag~n, Ricardo. Vida y Obra. Semilla Libe,! 
taria. hl~)(l..co, 1923. Págs. 36-45 
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A pesar de qua a~e documento fue suscrito en -
la ciudad da los Angeles, California, E.U.A., al -
pueblo de Mdxico lo conocid inmadiatanente an vir-
tud da la campaña publicitaria quo aqu! se hac!a en 
fa.ver del Partido Liberal mexicano. 

D. gl gobierno del Lic. rrancisco I. Madero. 

El Presidente francisco I. Madero, inicid su • 
gobierno al 6 de noviembre de 1911, al amparo da -• 
las libertades otorgadas por su rágimen se fortale" 
ciaron las siguientes agrupaciones: 
l.-· Gremio da Alijadores, en Tampico. 
21• Unidn minera mexicana. 
3.- Confaderacidn dal Trabajo, en Torradn, Coah. 
4.- Confederaci6n da Sindicatos Obrares de la Rapd• 

blica Mexicana, en Varacruz. 
s.- Unión da Canteros. 
6.- Confederraéidn Tipográfica de m~xico, en el Dis• 
trito federal. 

Todas eaas organizaciones, contribuyeron al d~ 
sa.rrollo pol!tico de la clase trabajadora. 

No obstante la pol!tica abiartamenta democrá-
tica del Presidente madero, su gobierno fue obsta-
culizado por poderosos sectores del pueblo mexicano 
movidos algunos por ignorancia y desesperación, y -
otros por rencores y mala fe (cuánta razdn tiene Le 
n!n, cuando afirma que tras de toda revolucidn debe 
habar una dictadura). (13) 

Tal fue al caso de los Reyistas, Zapatistas, -
Vazquistas, Orozquistas, que constantemente le ere~ 
ron focos revolucionarios, qua le impidieron dasa-
rrollar su programa de trabajo. 

11) Obras t:.'scogidas.. Edi t"ari.al Progreso. ma sed, 197.L 
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El 25 de marzo de 1912, Pascual Orozco publicd 
un Plan, en el que se desconoce como Presidente de 
la Rep6blica a Don Francisco I. madero. 

A pesar de lo injustificado de esta rebalidn, 
es interesante el contenido del Plan Orozquisto; al 
referirse a sus art!culos. Don Jes6s Silva Harzog -
afirma ºmuchos de ellos contienen una visión certe
ra de algunos ~o los problemas fundamentales de md
xico". (14) 

El Plan Orozquista, al tratar el problema Obr.2_ 
ro, hace los siguio~tes plante~rnientos; 

"34. Para mejorar y enaltecer la situaci6n de 
la cl~Ee obrera, se inplontarán desde luego las si
guier.~os medidas: 

"1.- Supresión de les tiendas de raya bajo el 
sistema de vales, libretas o cartas-cuentas. 

"11.- Los jornales de los obreros serán paga-
dos totalmente en dinero efectivo. 

11 !II.M Se rsducirán las horas de trabajo, sien 
do ~stas óe .iez horas como máximo para los que tr! 
bajan en dornal y doce horas para los que lo hagan 
a destajo• 

"IV.- ~o se permitirá que trabajan en las fá-
bricas niños menares de diez años, y los de esta -
edad hasta la de dieciseis sólo trabajar~n seis ho
ras al d!a. 

"V.- Se procurará el aumento de jornales armo
nizando les intereGes del capital y del trabajo. de 
manera que no se determina un conflicto económico -
que entorpezca el programa industrial del pa!s. 

14) üb. Cit. Página 220. 
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"VI.- Se exigirá a los propietarios do fábri-
cas que alojen a los obreros·en condiciones higiéni 
cas, quo garanticen su salud y enaltezcan su condi
cidn11. (15) 

Por otra parte, el 15 da julio de 1912, fue -
fundada la Casa del Obrero mundial; estaba ubicada 
en la calle de matamoros No. 105 .. Los obreros que -
asist!an a ella, le!an a autores socialistas J ana! 
quistas, praferantemente a Pedro Kropotkine, Miguel 
A. Bakunin, Josd Proudhon, etc. 

Los obreros de la Casa del Obrero mundial par
ticipar!an posteriormente en la Revolucidn, al for
mar los Batallones Rojos, que lucharon por la causa 
Constitucionalista. 

E.. fe~iodismo Reyofucionario. 

Por lo que respecta al periodismo revoluciona
rio, daba reconocerse que ejercid gran influencia -
en el ánimo' de la clase trabajadora. El surgimiento 
de los sindicatos y las huelgas realizadas, simpre 
dieron pie a sugestivos comentarios. 

Entra muchos periódicos revolucionarios desta
caron: Regeneraci6n, dirigiendo por el gran lucha-
dar social Ricardo Flores ffiagdn; el Hijo del Ahuizg 
ta, que dirg!a el valiente tampiqueño Juan Sarabia; 
Excelsior, a cargo del incorruptible Santiago de la 
Hoz; el Diario del Hogar en su segunda ~poca, diri
gido por el inflexible patriota Filomena mata Sr. 

F. 1-a .ar,oblemdtica obrera. Progr~m.a;;, ... P.l:;ines y man~ 
fiestas. 

En el lento pero glorioso desarrollo político 
de la clase trabajadora, influyeron todos los he--
choa y actos, que se señalan anteriormente, pero s~ 
bre todo, los siguientes documentos fueron la luz -
~ua marcd el rumbo a la lucha obrara . 
15) Francisco Naranjo,op. Cit., Págs. 276-282. 
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l.- El Programa del Partido Liberal y Manifiento a 
la Nacidn de lo. da julio de 1906. 

2.- El manifiesto del Partida Democrático de lo. 
cie abril de 1909. 
3.- Las Bases del Programa del Partido Antirreelec
cionista, da 15 de abril de 1970¡ 
4.-El Plan Político Social, proclamado por los Est! 
dos de Guarrero, fllichoacán, Tlaxcala, Campeche, PU,! 
bla y el Diotrito Federal, de fecha 18 de marzo de 
1911. 
S.- EJ. manifiesto del Partido Liberal mexicano de .. 
23 de septiembre de 1911. 
6.- El Pacto ca la Empacadpra (Plan Orozquista), da 
25 oe marzo cie 1912. 
7.- El Decreto de Reformas al Plan de Guadalupe, de 
12 de diclembre de 1914, expedido por Don Vanustia
no Carranza, en el Puerto de Veracruz. 

Los que sobre materia laboral contienen esos -
documentos históricos, fue un acerva muy importante 
GUB seguramente influyd a los Diputados vanguardis• 
tas que crearon el Artículo 123 de la Constitucionll 
de 191 7. PoHhc.A 
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FUNDAffiENTOS POLITICOS EN MATERIA LABORAL • ..........._..._ _....,..__ ___ " .... _._..__ 

A. Las primeras leyes del trabajo. 
B. El Congreso Constituyente de 1916-1917. 
c. El Artículo So. del Proyecto de Constitución. 
D. Debate del Dictamen del Artículo So. 
E. Texto original del Artículo 123. 

1\. ,Las grimeras leY.as del, ~~.r_aba.i.e.• 

A principios del presente siglo, cuando ya por 
todos los confines del país se manifestaba la incon 
formidad del pueblo, que pronto canalizada en revo~ 
luci6n derrocaría al gobierno presidido por el Gral 
Porifirio Díaz, se expidieron las primeras leyes s2 
bre mate.ria laboral. 

Fue el 30 da abril de 1904 cuando a peticidn -
del gobernador del Estado de ffiéxico, Gral. Jos~ Vi
cente Villada, se axpidio una Ley que obligaba a la 
clase patronal a otrogar asistencia m~dica Y. pagar 
a los trabajadores hasta tres meses de salario, en 
los casos de riasgos de trabajo. 

Posteriormente, el 9 de noviembre da 1906, el 
gobierno del Estado de Nuevo León a cargo dal Gen!. 
ral Bernardo Reyes, inspirándose en la ley france-
sa da 1898, axpidi~ una ley qu~ establac!a que en -
los accidentes de trabajo se debería indemnizar al 
trabajador hasta con el importe de dos años de sa-
lario, si sufría incapacidad permanente total. 

En asa.. forma, dos gobernadores po1·firistas, -
dieron los primares pasos en la legislaci6n laboral; 
pero su aplicación fue prácticamente nula porque -
los dos gobernadoras mencionados, dejaron el poder 
poco despuds de la expedicidn de sus leyes respec-
tivas. 
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El general Jos~ Vicente Villada, falleció en -
Toluca el 6 de mayo de 1904, y el general Bernardo 
Reyes, el 29 de septiembre de 1909, se retiró del -
gobierno del E.stado ce Nuevo León, mediante una li
cancia indefinida. 

Sin embargo, correspondió al gobierno revolucio 
nario de Don Francisco I. madero, crear el primer -
drgano de gobierno para atender y resolver los pro
blemas laborales. 

El 13 da diciembre de 1911, Don Francisco l. -
madero expidió un decreto que crea el Departamento 
del Trabajo. Su texto es el siguiente: "Artfculo -
lo.- Se establece una oficina denominada Oapartame] 
to del Trabajo dcpenuionte de la Secretaria de Fo-
mento, Colonizaci6o e Industria. 

Artículo 20.- El Departamento del Trabajo est! 
:rá encargado: 

1.- De reunir, ordenar y publicar datos e inform! 
cienes relacionados con el trabajo en toda la Rep6-
blica. 

lI.- Servir de intermediario en todos los contra
tos de braceros y empresarios, cuando los interesas 
lo soliciten. 

lll.- Procurar facilidades en el transporte de "* 
los obreros a las localidades a donde fueran contra 
tados. -

IV.- Procurará el arreglo equitativo en los casos 
de conflicto entre. empresarops y trabajadores, .Y -
servir de árbitro en sus diferencias, siempre que -
asi lo soliciten los< interesados. 

Artículo 3o.- Los datos B informaciones rela-
cionados con al trabajo se dar~n a conocer peri6di• 
camento en un~ publicación consagrada a aste objeto; 
la cual se distribuirá profusamente entre las par-
ticulares o empresas, negociaciones, cámaras de co
mercio, agricultura e industria, autoridades, et.e., 
as! como en los centros interesados en estas noti--
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Artículo 4o.- Se autorizará al Ajecutivo de la 
Unidn·p~ra expedir el reglamento de la presenta Ley. 

Artículo So.- Se ampl!a el Presupuesto de Egresos -
vigenta, ramo octavo, en la siguiente forma; 

ºJoslf N. fílac!as, diputado presidente.- Josá -
ma. Pino S., prc;rsidenta del Senado .... Daniel García, 
diputado secretario.- francisco Alfara, senador se
cretario. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule 
y se le dá el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal 
en México, a trece de diciembre da mil novecientos 
once.- Francisco I. madero. Rdbrica.- Al c. Lic. -
Rafael L .. Herné1ndez, Secretario de Estado y del D·~E. 
pacho de fomento, Colonizaci6n e Industria.- Prest~ 
te!'. (1) 

Por acuerdo del Presidente madero, el gran --
obrerista licenciado Antonio Gdmez Pedrezuela, que
d6 al frente del mencionado Departamento dal Traba
jo, qua posteriormente, an 1933 se convirtió en De
partamento Aut6nomo de Trabajo y desde 1940 es la -
Sacretar!a del Trabajo y Previsi6n Social. 

Esta pol!tica claramente orientada a hacerle -
justicia a la clase trabajadora, quedó interrumpida 
al ser asesinado el Presidente Madero. 

Posteriormente, con el triunfo de la revolu--
ción constitucionalista sobre el usuroador Victoria 
no Huerta, la clase trabajadora gozaría de leyes .": 
protectoras dictadas por gobernadores que eran dig
nos herederos de la doctrina de justicia social pro 

, -
!) Alfonso 1 aracena. La Verdadera Revolución mexi-

cana. Ed. Jus., S.A. Torno II. m~x. 1965.Pdg. 90. 
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palada por el presidente m~rtir. 

En lo Convención de Aguascalientes de 1914, -
tambi~n se trató el problema laboral, acordéndose -
la necesidad de expedir.leyes sobre accidentes de -
trabajo, pensiones de retiro, higiene y seguridad, 
horario corto de trabajo, etc. Estos acuerdos no se 
realizaron porque a la postre los caudillos de esa 
convenci6n fueron derrotados. 

Por su parte, el Primer Jefe, Dan Venustiano -
Carranza, en su decreta de reformas al Plan de Gua
dalupe, de 12 de diciembre de 1914, anunció la ex-
pedici6n de leyes protectoras de los trabajadores. 
En El artículo 20. de ese decreto precisaba que ax
padir!a una "legislacidn para majorar la condicidn 
del pedn rural, del obrero, del mimero, y en gene-
ral, de las clases proletariasº. (2) 

El 19 da octubre de 1914, el gobernador del. -
Estaco de Veracruz, Gral. Cándido Aguilar decretó -
la jornaaa máxima da nuave horas, el descanso sema
nal 1 el salario mínimo, el riesgo profesional, ate. 

En Yuco.tár., al gobernador Gral. Salvador Alva
rado, expidió el 14 de mayo de 1915, la ley de Con
ciliación y Tribunal de Arbitraje y posteriormente, 
e.l 11 de diciembre del mismo año, expidió la ley -
del Trabajo, que fue la más completa y avünzada de 
todas las leyes laborales, dictadao antas da la --
creación del art!culo 123 Constitucional. 

El Doctor Alberto Trueba Urbina al referirse a 
ln Ley del Trabajo expedida en Yucatán por el Gral. 
Salvador Alcarado, destaca su gran importancia ya -
que ella 11 no s61o fue la primara la Repáblica [)i;pe-

2) Citado por el Dr. Alberto Trueba Urbina en su o
bra Nuevo Derecho ~el Trabajo, Ed. Porr6a, S.A. 
Máeico 1972. Páginas 31. 
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dida con ese titulo, sino la que primoramonte enta
blecid la jornada de ocho horas diarias y cuarenta 
y cuatro a la semana". (3) 

Por otra p~rte, al desurrollo político y doc·
trinario de la clase trabajadora, seguía su curso -
histórico .. 

Los obreros mexicanos segu!an luchanio por la 
conquista de sus dorochos. 

Hasta antas del Congreso Constituyente de 1916 
se habían realizado muchas huelgas, como consocuen
cio de la terrible miseria de los trabajadores, y -
al amparo da las amplias libertades concedidas por 
los gobiernos federales y estatales, que transform! 
ron y liquidaron en todo el país ln vieja dictadu-
ra porfirista.. 

Un gran avance en la politizaci6n obrera, fue 
el Congreso de marzo do 1916 convocado por la fade
racidn de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, 
que tuvo como sede al puerto de Veracruz. 

En ~1 1 se cnnstituyd la Confederacidn del Tra
bajo de la Región mexicana, misma que dirigid al -
pueblo de mdxico el siguiente manifiesto: 

"PRimEIW .- La Confederación del Trabajo de la Región 
mexicana acepta, como principio fundamental de la -
organizaci6n obrera, el de la lucha de clases, y e~ 
mo finalidad suprema para el movimiento proletario, 
la socializaci6n da los medios de producci6n. 

ºSEGUNuo .... Como procedimiento de lucha contra la -
clase capitalista, emplaar.1 exclusivamente la accidn 
pol!tica, entendiéndose por ~sta el hecho de.adhe-
rirse oficialmente a un gobierno, a un partido o -
personalidad que aspiro al poder gubernativo. 
3) Ob. Cit. Página 2ft;," . 
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"TERCERO.- A fin de garantizar la absoluta indepen
dencia de la Confederación, cesará de pertenecer a 
ella todo aquel de sus miembros que acepta un car-
ge p6blico de carácter administrativo. 

11 CUí\THO .- En el seno de la Confederación se admi ti
rá a toda close de trabajadores manuales e intelec
tuales, siempre que estos dltimos estdn identifica
dos con los principios aceptados y sostenidos por -
la Confederaci6n, sin distinción de credos, nacían! 
lidades o sexo. 

"QUINTO.- los dindicatos pertenecientes a la Confe* 
deración son agrupaciones exclusivas de resistencia. 

"SEXTO.- la Confederacidn reconoce que la escuela -
racionalista es la 6nica que beneficia a la clase -
trabajadora". (4) 

Ya en ese impo=tante documento campeaba victo
r~osG la doctrina marxista, misma que en el Congre• 
so Constituyente do 1916, aportaría argumentos irr2 
batibles a los brillantes diputadas obreristas. 

Por otra parte, en el mismo año da 1916 los 
trabajadores electricistas del Distrito federal, º! 
ganizaron una huelga general. 

Las plantas de energía eláctrica da Nonoalco,
!~ecaxa e Incianilla, fueron paralizadas, a partir -
~el 31 ce julio. 

Esa lucha de fortaleció porque con ella se so• 
li~arizaron ~lgunas organizaciones de trabajadores, 
entre las que destocaron la Uni6n de Empleados da -
Restaurante y la Casa del Obrero mundial. 
~~~~~~~~--~~--~~----

4) Citudo por el Dr. Alborto Trueba Urbina en su o-
bra !Juevo Derecho del Trabajo. Ed. Porr6a, S.A. 
rad~ica 1972. Páginas 31. 
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El gobierno carrancista reprimid brutalmente a 
los huelguistas; los dirigentes del Sindicato Mexi
cano de Electricistas fueron encarcelados y la Casa 
del Gbrero Mundial fue definitivamente clausurada. 

fue así como Carranza traicionó a la clase o-
brera y violó el pacto celebrado con la Casa del •P 

Obrero mundial. 

Sin embargo, el sacrificio de los Batallones -
Rojos en la rovolucidn constitucionalista y todos ~ 
los antecedentes gloriosos de la lucha obrera mexi
cana, hicieron posible que el Congreso Constituyen
te da 1916-1917, elaborara una Constitución Pol!ti
ca a la altura de las auténticas necesidades y asp! 
raciones de nuestro pueblo. 

B. ~1 Conoreso Constituvente de 1916·1917. 

Al triunfo del ejército constitucionalista, el 
Primer Jefe, Don Vanustiano Carranza, convocó a un 
Congreso Constituyente que inició sus trabajos el -
lot oe dici~mbre de 1916, y los concluyd el 31 de -
enero de 1917. 

El Teatro de la Rep6blica de la ciudad da Que
rétaro, fue el escenario magnífico de ese histórico 
encuentro de las conciencias libres de ffidxico. 

Por decreto de Don Venustiano Carranza, de 14 
c..;e septiembre .HJ 19161 los enemir~os del consti«:uci.e, 
nali~mo no podrían participar en nin9una forma en -
el con9rcso Constituyentes. Esto quedó claramente 
prGcisado en el crticulo 4o. del citado decreto, -
que entre otras cosas seíiulaba; 11 Para ser elacto di 
pu~cdo al Congreso Constituyente, se necesitan los
mismos requisitos e~igicioo por la Constitución de -
1857 para ser diputado al Congreso de la Unión; pe
ro no podrán ser electos, adem~s do los individuos 
que tuvieran los impedimentos que establece la man• 
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cionada Constitucidn, los qua hubieran ayudado con 
las armas o sirviendo en empleos p~blicos a los go
biernos o facciones hostiles a la causa constitucio 
nalista 11 • (5) -

En esa forma gran parte de los ciudndanos que
d6 impedida pol!ticamonte; sin embargo, ol magno -
evento reuni6 on su sano a genuinos representantes 
da los intereses de las clasos menesterosas. Los -
obreros y los campesinos, estuvieron dignamente re
presentados. Esa Congreso, c~isol glorioso del de-
racho social erad la Constitucidn mds avanzada do -
máxico y del mundo. 

Los trabajos se iniciaron teniendo como base -
al proyecto de Constitución que Don Venustieno Ca-
rranza envió al Congreso. Los autores del menciona• 
do proyecto, fueron los licenciados José Natividad 
mac!as y Luis ffianuel Rojas. 

La avanzada mentalidad de los Constituyentes, 
auperd el proyecto carrancista qua sdlo modificaba 
suparficialmenta la Constitución do 1657. 

Cada uno de los art!culos constitucionales, -
fue motivo de profundos y apasionados.debatas, por
q,ue. a pesar de que todos los diputados estaban li-
gados en alguna forma al cnrrancismo, no hab!a uni• 
dad ideoldgica, 

Desda que sa inicid el Congreso, los diputados 
sa dividieron en dos grandes alas; una da ellas fo! 
mada por los moderadas, fieles al pensamiento de -
Carranza y algunos procedentes de. la legislatura -
maderista, estaba encabezada por Luis manuel Rojas, 
Jcsá Natividad mac!as y Félix fulgencio Palav~cini. 
La otra, llamada de los jacobinos, estaba formada -

5) Jerga Vera Estañal. Al margen de la Constitucidn 
de 1917. Los Angeles, Calif ., 1920. Pág. 213. 
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por revolucionarios influidos por los idoales pro-
clamados por el magonismo y por los postulados agra 
ríos áel Plan da Ayala; on este grupo destacaron -~ 
por la firmeza de sus ideas revolucionarias, Heri-
berto Jara, francisco J. mugica 1 Luis G. monzón, -
froylán ffianjarrez, Hdctor Victoria, etc. Este dtil
mo grupo, fue ol que imprimió a lo Constitución el 
espíritu progresiota que tuvo, derrotando a los di
putados moderados, que se empeñaban en aprobar in-
tacto el Proyecto de Constitucidn enviedo al Congr! 
so por Don Venustiano Carranza, a pesar de que no -
respond!a a las aspiraciones de renovaci6n social -
cel pueblo mexicano, ni a la pol!tica justiciera -
que el constitucionalismo hab!a delineado a favor -
de los obreros y los campesinos, a trav~s de la Ley 
del 6 de enero de 1915 y del Pacto, sellado con sa,!l. 
gre.. obrera., que el 17 de febrero de 1915 y del Pac
to, sellado con sangre obrera, que el. 17 de febrero 
~e 1915 1 fue celebrado entre al constitucionalismo 
y la Casa del Obrero mundial. 

c. g A,rtJc,ulo So ._del Proye,cto de Con§lli_9,cj.p,!l• 

Al desarrollarse el debate eabre el artículo -
5.o. del rnt:ncionado proyecto, afloraron avanzadas -
te.si$ que tendrían a la transformacidn radical de -
la legislación obrera. 

El 26 de ~iciembre de 1916, los diputados Gral 
Francisco J. ffiugica, Alberto Rom~n, Luis G. ffionz6n, 
Enriqua Recio y Enrique Colunga, integrantes de la 
Comisión encargada de elaborar el dictamen sobre el 
nrt!culo So. del proyecto constitucional, presentd 
por tercera vez al Congreso, al dictamen en rafe--
rancia, en los términos siguientes• 

11 Art!culo So. Nadie podrá ser obligada a prestar -
trabajos parsonelos sin la justa retribución y sin 
su plana consentimiento salvo el trabajo impuesto -
como pena por la autoridad judicial. La ley perse-
guirá la vagancia y determlnará qui~~es san los que 
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incurren en este delito. 

En cuanto a loz servicios p6blicos, s6lo po--
cirán ser obligatorio, en los t~rminos que establez
can las leyes respectivas, el de las armas, el ser• 
vicio en el ramo judicial para todos los abogados -
ée la Repóblica, el de jurado y los cargos de elec
ción popular, u obligatorias y gratuitas las funci.e, 
nas electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a --
efecto ninJ6n contrato, pacto o convenio que tenga 
por objeto el mnnoscaba, la pérdida o el irrevoca-
ble sacrificio de la libertad del hombre, ya sea -
por causa Le trabajo, de educación o de voto reli-
gioso. Le ley, en consecuencia, no permitirá la --
existencia de drdenas monásticas, cualquiera que -
sea la dcnowinaci6n y objeto con que pretenden eri
girse. Tampoco puede admitir convenio en el que el 
nomb=c pacte su destierro en que ronuncis temporal · 
o pe;manentemonte a ejercer determinada profesidn, 
inaustria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar 
el servicio convenido, por un período que no sea ma 
yor de un ar.o, y no podrá extenderse en ningón caso 
a ln renuncia, p'rdida o menoscabo de cualquier de
recho político o civil. 

La jornada máxima ·de trabajo obligatorio no ax 
cederá de ocho horas, aunque éste haya sido impuas~ 
to por sentencia judicial. Queda prohibido el tra-- · 
bajo nocturno en las industrias a los niños y a las 
mujeren. So establece como obligatorio el descanso 
hobdomadnria 11

• (6) 

6)-oi~i~- de los Debates del Congreso Constituyente 
1916-1917.Ediciones de lo Comisión Nacional para 
la celebración del sesquicentenario de lo procla 
r:icci6n de la Independencia Nacional. íildxico, --": 
1960 .. 
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Roconocid la Comisión, que al dictamen respo-
taba lo esencial del articuló So. dol Proyecto de -
Constituci6n, el que a su voz era casi una reprodu~ 
ción, del articulo So. da la Constitución de 1857. 

Pero asimismo, on el dictamen se inclu!an al-
gun3s adiciones que seílalaban al nómero máximo de -
horas de trabajo, la prohibición del trabajo noctu~ 
no inaustrial para mujere~ y menores y el descanso 
hebdomadario. 

La Comisi6n afirmaba que esas adicionas se ba
saba en la iniciativa presentada por los diputados 
C .... "dido Aguilar, lforiberto Jar<l y Victoria t:. G6ngg 
ro; y además aclaraba, que el resto da la iniciati
va de osos diputados, que contemplaba otros benefi
cios para la clase trabajadora, debía considerarse 
al discutir les facultades del Congreso, para que • 
este legislara al respecto. 

Tan pronto se did lectura al dictamen óntes -
mencionado el c. Presidente dol Congreso, Lic. luis 
Manuel Rojas, clar6 abierto el debate sobre el mis• 
mo, 

o. Dobare del Dictamen del Artículo So. 

muchos deputados se pronunciaron en contra del 
dictamen, algunas, porque considoraban que al incl~ 

_ir beneficios concretos para la clase trabajadora~ 
ae romp,!a.el molde clásico de las constituciones -
tradicionales; y otros, porque consideraban que el 
dictamen se quedd cortó al establecer principios -
~rotectores del trabajador. 

El Lic. Fernando Lizardi, atacd el dictamen N

afirmanco que "Ha perdido mucho el art!culo del prB, 
yecto del ciudadano Primer Jefe con las adiciones -
qua a fuerza le ha hecho la comisión" (7) y además 
no estaba de acuerdo que en la constitución figura-
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ran principios protectores, que a su juicio debían 
integrarse en una ley secundaria. 

Por otra parte, el Gral. Heriberto Jara, defe.u 
d!a las adiciones del dictamen, en los siguientes -
t~rminos: 

11 Ahara, nosotros hemos tenido, empeño de que -
figure esta edicidn en el artículo So., porque la -
experiencia, los desengaRos qua hemos tenido en el 
curso ce nuestra lucha por ol proletariado, nos han 
demostrado hasta ahora· que es muy dificil que los -
legisladorea se preocupen con la atencidn qu~ mere
ce, oel problema econdmico; no sá por que circuns·
tancias, será tal vez lo difícil que es, siempre va 
quedan~Q relegado al olvido, siempre va quedando -
apartadG~ siempre se deja para la dltima hora, como 
cosa secui~dcria, siendo qua es uno de los principa
les de los que nos debemos ocupar". 

Y en cuanto a que ello estaba en contra de la 
estructura tra~icional je las constituciones, afir• 
maba: 

"¿ Quién ha hecho, la Constitucion ? Un humano 
o humanos no podremos agregar algo al laconismo de 
es~ Consti~uci6n, que parece que se pretenden ha--
c~r sizmpre como telegrama, como si costase a mil -
fr3ncos cada palabra su transmisión; no, seRores, -
yo estimo que es más noble sacrificar esa estructu
ra a sacrificar al individuo, a sacrificar a la hu
manidad; salgamos un poco de e3e molde estrecho en 
que quieren encerrarla; rompamos un poco con las' 
viejas teorías de los tratadistas que han pesada so 
bre la huma11idad 11

• (D) -

Posteriormente, el diputado yucateco Héctor -
Victoria protestab~, diciendo:"vengo a manifestar -
mi inconformidad con el articulo So, en la forma en 
.9.Y~..l;E. l?j'ese~ta la cp_~:!-.2n, así como por el proye~ 
d) !Q0fí1• 
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to del ciucaciano Primer Jofe, porque en ninguno de 
los cios dictámonos so ~rota del problema obrero con 
el respeto y atención que se morace. 

Porque a mi juicio ol nrt!culo So. está trunco: 
es nocusario qua en 61 sa fijen los bases constitu
cionnle3 sobro les quo los ~stados ~e la Confedera
ci6n [¡;e xi cano, de acuerdo con el espirítu de la inl:, 
ciativu pre en~ada por la diputación yucateca, ten
gan libertad de lo~islar e~ mat~ria de trabajo, en 
ese,mismo sentido. 

¿n consocuencia, soy del parecer que el art!-
culo So. 8ebe sor acon.icionado, es decir, deba ser 
rech~zedo el dictamen para que vuelva a estudio de 
la canisi6n y dictamine sobre las bases constitu--
cional~s acerca de las cuales los Estados deban le
gislar en materia de trabajo". (9) 

Por su parte, el .iputado Jorge Von Versen, -· 
manifestó: 

11 Yo no quiero que se vote por portes el art!c!!_ 
lo qua p~asa~ta la comision, yo pido que &e recha-
ce y que se reconsidere, que se le pongan las· pela,! 
nas, que se la pon:an las pistolas, que se la pon-
ga el 30-30 al Cristo, pero que se salve a nuestra 
clase humilde, a nuestra clase que representa los -
tres colo:os de nuestra bandera y nuestro futuro y 
nuestro Jran~eza nacional". (10) 

fue al joven F'ray lán ílianjarraz, quien resumie,n 
todas l~s proposiciones y con una concapcidn clara 
y corn~leta del problema, planteó la necesidad de -
ag~e~ar un título especial en la Constitucidn rela
tivo al trnbojo. De su intervención destaca lo si-
guiente: 



11 yo estoy de acuerdo con todas asad ediciones 
que se proponen; m~s todavía, yo no estar!a confo=
me con que el problema de los trabajadores, tan han 
do y tan intenso y que debe ser la parte en que más 
fijemos nuestra atenci6n 1 pasará as: solamente pi-
diendo las ocho horas de trabajo, no; creo que debe 
ser més explicita nuestra Corta ffiBQna sobre este -
punto, y precisamente porque daba serlo, debemos -
cedicarle toda atención, y si se quiere, no un ar-
t!culo, no una acici6n, sino un t!tulo de la Carta 
Gagna. Yo no pino como el seílor lizardi, respecto -
a que Gsto ser~ cuando se fijen las loyes reglamen
tarias, cuando se eJtnblesca tal o cual cosa en be
neficio do los obreros; no señores. ¿quidn nos ga-
rantiza que el nuevo Consreso habrá de estar inte•
graco por revolucionarios? ¿quién nos garantizará -
que el nuevo Conqreso, por l~ evolución natural, -
por l~ morcha natural, el Gobierno, como dijo el -
~P.nor Jara, tienda al conservatismo? ¿quián nos ga
r~n~i:a, digo que ese Congreso ]eneral ha de expe-
Lir v ha de obrar de acuerdo con nuestras ideas?. -
ilo sef'ío res, a mi no me importa que esta Constitución 
esté o no dentro de los mol~es que previenen los -
juri ~consultos, a mf no mA importa nada de eso, a -
mí lo que me importa es que atendamos debidamente -
al cloi:tor de esos hombres que se levantaron en la ... 
lucha ormada y que son loG que más ~erecen que no·
sotros busque~os su bienestar y no nos espontemos -
a que debido a errores de forma aparezca la Consti
tucí6n un poco mola ce forma; no nos asustemos de -
esas trivialic'ades, vamos al fondo de la cuesti6n; 
introduzcamos todas las reformas que sean necesa•H
rias al trabajo; d~rnosles los salarios que necesi-
tan, atendano5 en todas y cada una de sus partes lo 
qua ~erecen los trabajadores y lo demás no lo ten-
ga~os en cuente, pero, repito, señores diputados, -
precisamente porque son muchos los puntos que tie-
nen que tratarse en la cuestión obrera, no queramos 
que todo esté en el artículo So., es imposible, es
to lo tenenos que hacer m~s expl!cito en el texto -
de ln Constitución y ya las digo a ustedes, si es -
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preciso padorñe a. la Comisidn que nos presenta un -
proyecto en que se comprenda todo un t!tulo, toda -
una porte da la Constituci6n, yo estaré con usted€s 
porque con ello habremos cumplido nuestra misidn de 
revolucionarios11 .(ll) 

Tambidn destaca la intervención del diputado -
Carlos L. Gracidas, en la que reclama para los tra
bajadores una participación en las utilidades: 

nt:n s!ntasis, estimamos qua la justa ratribu-
ci6n será aquella que se base en los beneficios que 
obtenga el capitalista. Soy partidario da que al -
trabajador, por precepto constitucional, se le oto! 
gue el darecho. de obtener una participacid'n en. los 
beneficios del qua lo explota"• (12) 

Posteriormente, intervino el Lic. Alfonso Gra
vioto, quien con brillante discurso sorprendid al -
Congreso -pues se le consideraba moderado~ manifas• 
tándose obrerista y amarquista: 

11 Por mi parte, ya dentro del terreno de la teg 
r!a. préctica, dentro del terrena. matamente ipeoldg,! 
co, no concibo un arden social más perfecto que a-
qual en qua los hombres llanos da paz, amor y res-
peto, llegasen a no necesitar ningdn gobierno para 
la salvaguardia de sus derechos. Yo, señores dipu-
tados, dentro de esta terreno de las ideas, proba-
blemente irrealizable, me proclamo de todo ·corazón 
anarquista". (13) 

fue indiscutiblemente el Lic. José Natividad -
mac!as, el que con dial~ctica marxista expuso con ... 
mayor amplitud y profundidad, al comp:laja problema 
da la clase trabajadora; se pronunci6 tambi~n con-
tra. el dictamen por considerarlo incompleto: 
ll Idem. 
12 Idem. 
13 ldem. 
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no autor Karl fRarx, en su munumental obra El 
Capital examina el fendmeno econ6mico de una manera 
perfectamente claramente y perfectamente cient!fica; 
el producto de una iéustria viene a representar, por 
una parte, el trabajo ~el obrero; por otra parte 
representa el trobajo personal del empresario, y -
por otra parte representa el trabajo intelectual -
del inventor; porque las industrias no podrían pro~ 
perar si no se aprovecharan todos los adelantos de 
la ciencia, todas las invenciones para hacer la pr~ 
duccidn más barata, es ciecir, producir m~s con me-
nos; de manera que podemos decir que hay dos clases 
de trabajo, tres clases da trabajo: un trabajo del 
inventor, otro empresario y otro material del tra·
bajador; pero tambián en el procucto debemos repre-' 
sentar forzosamente la retribución para al operario 
as! como la retribucidn para el empresario y la re
tribución para el inventor, la del perfeccionador -
ce la industria que presta un servicio muy importan 
~e, y además el pago del capital y sus intereses. : 
¿s~as son, esta es, la deficnici6n científica y eco 
n6mica del valor de los productos. Ahora bien, la ~ 
cuest5.6n entre la clase obrera y el capitalista, -
viene de esto: que eñ capitalista le da una canti·
dari muy pequeña al trabajador, de manera que el ca
pitalista le da una cantidad muy pequeña añ traba-
j2cor, de manera quo el trabajador recibe, como es 
la p~rte más débil, la parte menor, la más insigni
ficante; saca luego el capitalista el capital in--
vertico y paga el inter~s, que siempre ñp fija alto 
pa~a el trabójo del inventor, la prima qua da al i~ 
ventor por hacer muchos de los descubrimientos, y ... 
todav!a cobra un excedente, y ese excedente se lo -
aplica al capitalista, porque el cápitalista, como 
en la fábula del le6n, dice: esto me toca a t!tulo 
de que soy. el empresario, esto me toca a título que 
na me doblago, porque soy el más fuerte, y de qquí 
vienen constantemente los pleitos entre el trabajo 
y el capital 11

• En otra parte de su discurso, afirmó: 

"siendo esJ,o as!, me diréis; ¿ por quá ped!s -
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la palabra en contra cal proyecto 7 Porque es rema
tadamente malo el proyecto en este sentido. Voy a ~ 
demostrarlo, oin ánimo de ofeder a nadie. ~sos dos 
o tres articulas que tiene relativos al trabajo, e
quivale a que un moribundo le den une gotita de -~
agua para calmar su sed. Está el proyecto a la dis
ponici6n de ustedes. Yo creo que los que quieren -
ayudar al seílor Rouaix paro que formule las bases -
generales do la logislacidn del trabajo, para que -
se haga un artículo que se coloque, no sé ddnde de 
la Constituci6n, pero que no estd en al artículo de 
las garantías individuales, para oblig~r a los Es-
tadoo a que legislen sobre el particular, porque de 
lo contrario, si se mutila el pensamionto, van a -
destrozarlo y la clase obrera no quedará debidamen
te protegida. Na es, pues posible hacerlo en estos 
tres girones que se le han agregado al artículo, -
sino que deben sar una bases gon'erales que no deben 
comprenderse en unos cuantos ranglones 11 .(14) 

Intervinieron otros diputados además de los e! 
tados, pero creo que fueron estos los que más infl~ 
ye.ron en ese trascendental debate, que se desarro--
116 durante tres d!as, del 26 al 28 de diciembre de 
1916 .. 

A petición da.l Gral. Francisco J. mugica, Pre
sicente. de la Cornisidn de Constitución, al dictamen 
fue retirado una vez más y es que ya pera entonces, 
el criterio unánima del Congreso, era separar den-
tro ce la misma Constitucidn, los derechos de la -
clase trabajadora, de las garantias individuales; -
por eso fue que posteriormente, el 13 de enero de -
1917, el Con;reso conoció un anteproyecto elaborado 
por un grupo de diputados que trabajó al margen de 
la Co~isidn presidida por el Gral. ffiujica. 

Ese anteproyecto fue presentado por lo diputa
do a ~astor Rouaix, Victoria E. Góngora, Esteban Ba
ca Calderón, Luis manuel Rojas, Dionisia Zavala, R~ 
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fael de los Ríos, Silvestre Dore~or y Jes6s de la -
Torre, pero en su elaboración tambidn intervinieron 
y det-rminado~en~e, los liconci~dos Jos• Natividad 
~ac!es y José InoceGtG Lugo. 

En a: cita: o onteproyocto, se presantd el ar~
t!culo 5o. de la Consti~ucidn, r.epurado de otro tí
tulo que consi~na los corcchos ce la clase trabaja
dora. Su redacción textual fue la siguiente: 

"Art!culo Se.- Nadie podrá abligaco a prestar 
tr~bajcs person~les sin le justa retribución y sin 
au pleno cc;nsentimierito salvo el trabajo impuesto -
ca~o pena por l~ autoridad judicial. 

En cuanto a los sorvicios p6blicos, s6lo podré!'\ 
ser cbli~atcrio~, en los términos que establezcan -
len leye:. :respectivas, el de 12s armas, los de jur! 
de ~· 1 os caree;:; i.e elecci6r. popular, y obli ;¡atorias 
1 • r;:itui ·1vas 1.:~s fur.cianes electorales. 

w 1...stado no puede pcrr.i '-Ír que se lleve a ef~ 
to ninrón contra~a, pncto e convenio que tanga por 
ct~eto al mencsc2to, la pérdida o el irrevocable -
sacrificio de la liber~a~ cel hombre, ya sea por -
ca~~c de ~:a~ejo, do educGci6n o de voto teligioso. 
L3 12;, en co~secue~cia, no reconoce drdenos monás
tic~s ni puede permitir su est¿blecimiento, cual--· 
q1.iiur~ que sea le.: cenominaci6n u objeto con que pr!! 
tendan erigirso. 

1empoco puede admitirse convenio en el que el 
hambre pac~e su proscripci6n·o destierro o en el -
que renuncie temporal o permanentemente a ejercer -
l..eter; .. ina;.:a profesión,, incuztrie o comercio. 

i:l contrato de i:.robajo s6lo obligará a prestar 
el servicio ccnvenido por el tiempo que fije la la~ 
sin poc~r exceder de un año en perjuicio del traba" 
.:; adc:-, :J no ¡:;~p;:1 rá extenderse en ning6n caso a la ...... 
;2~~1cia, pdrdi~a o mc~oscabo de cualquiera de los 
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derechos políticos y civiles. La falta de cumpli--
miento ~e dicha contrato, por lo que respecta al -
trabajador, sdlo obligará a 6ste a la correspondiP~ 
ta responsabilidad civil, sin qua en ningdn caso -
pueda hacarsa coacci6n sobra su persona. 

TITULO VI. 

DEL TRABAJO. 

"A.rt!culo ••••• El Congreso da la Unid'n y las 
Legislatura..~ de los Estados, al legislar sobra el -
trabajo de carácte..r econ6mico, en ejsrcicio de sus 
facultades respectivas, deberán sujetarsa a' las si
guientes. basas: 

1.- la duracidn de la jornada m~xima será da -
ocho horas, an los trabajos de fábricas, talleres y 
astablecimientos industriales, en los de minería y 
trabajos similaresm sn las obras da construccidn y 
repuracidn de edificios, en las v!as farrocarrile-
ra.s, en las obras da los puertos, saneamientos y -
deml!s trabajos da ingenie.r!a, en las empresas da -
transportes, faenas de carga y descarga, laboras -
agrícolas, e.mpleos da comercio y en cualquiera otro 
traba.jo que: sea de carácter econdmico. 

I I. - La jornada da trabajo nocturno sará una -
hora menor qua la diurna, y estará absolutamente ~~ 
prohibida, de.las diez da la noche a las seis de la 
mañana, para las muja.res an general y para los jdve 
nes me.nares de diacise.is años, en las f4bricas, ta':: 
llares industriales y establecimientos comerciales; 

111. - Los Jdvanes mayores de doce afias y meno
res de die:ciseis, tendrán como jornada m4xima la de 
seis horas. El trabajo de los niMos menores ~a doce 
a~os no podrá ser objeto da contrato; 

IV.- Por cada seis días de trabajo deberá dis-
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frutar al operario de un d!a de. descanso cuando ma
nas; 

v.- las mujeres, durante las tres meses ante-
rieras al parto, no dasempeílar~n trabajos f!sicos • 
que e.xijan esfuerzo material considerable. En al -
mes siguiente al parto, disfrutarán forzosamente da 
aascanso, debiendo percibir su salario !ntegro y -
conservar sy empleo y los derechos qua hubieren ad• 
quirido por su contrato. En el período de la lacta.a 
cia tendrán dos descansos extraordinarios por dfa, 
da media hora cada uno, para amamantar a su hijos; 

VI.- El salario m!nimo que deber4 disfrutar el 
trabajador será el que se considere bastante, aten• 
diendo a las condiciones de cada regidn para satis• 
facer las necesidades normales de la vida del obre• 
ro~ su. educacidn y sus placeres honestos, consida-
rándolo como jefe de familia; 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder sa
lario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionali• 
dad; 

VIII.- El salario m!nimo quedará exceptuado de 
embargo, compensacidn o descuento; 

IX~- La fijación del tipo de salario m!nimo se 
hará por comisiones especiales que se formarán e·n -
cada. municipio, subordinedaR a la Junta Central de 
Conciliaci6n, que se establecerá en cada Estado; 

x.- El salario deber~ pagarse precisamente en 
monada de curso legal, no siendo permitido verifi-
carlo con mercancías, ni con vales, fichas o cual~
quier otro signo representativo con que se pretenda 
substituir la moneda; 

XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias 
deban aumentarse las horas da jornada, se abonará -
como salario, por el tiempo excedente, un ciento --
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por ciento más da los fijados. para las horas norma
les. En ningdn caso al trabajo extraordinario podrá 
exceder de tres horos ni de tres d!as consecutivos. 
Los hombres menores de dieciseis años y las mujeres 
de cualquier edad, no serán admitidos·en esta clase 
trabajo::>; 

XII.- En toda negociacidn agrícola, industrial 
minc=a o cualquiera otro c~ntro da trabajo, que dis 
te máo de dos kil6metros de los centro de poblacidñ 
los patrones estarán obligados a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones c6modas e higidnicas, por 
lüs que podrán cobrar rentas que serán equitativas, 
igualmente, deberán establecerse escuelas, enferme
rías equitativas, igualmente, deberán establecerse 
escuelas, enfermerías y dem~s servicios necesarios 
a le comunidad; 

XIII.- Además, en estos mismos centros de tra
bajo, cuando su poblacidn e~cada de docientos habi
tantes, deberá reservarse un espacio de terreno que 
será menor de cinco mil metros cuadrados, para el -
estable.cimiento de mercados pdblicos, instalaci6n -
de edificios destinados a los servicios municipales 
y centros recreativos; 

x:rv.- Los empresarios responsables de los acc,! 
dentes de trabajo y de las enfermedades profesiona
les do los trabajacores, sufridos con motivo o en -
ajercicio de la industria ~ trabajo que ejecuten; -
por lo tanto los patrones deberán pagar la indemni
zación correspondiente, segdn que haya!tra!do co~o 
c~nsecuencia la muerte o simplemente incapacidad -
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con 
lo cuo las leyes determinan. Esta responsabilidad -
suosistírá aón en el casa de que el patrdn con~rata 
el trabajo por un íntermediar~o; 

XV.- El patr6n estaré abligado a observar, en 
la instalaci6n de sus establecimientos, los precep-
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tos legales sobre higíe y salubridad adoptar las m! 
didas adecu~das para prevenir accidentes en al uso 
de las máquinac, instrumentos y materiales de traba 
jo, bajo h~s pona3 que al efecto establezcan las -": 
leyc:;; 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios -
tendrán dere~~o para coaligarse en defensa de sus -
rcGpectivos intereses, formando sindicatos, asocia
ci~nes profesionales, etc.; 

XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho -
de los obreros y de los patrones las huelgas y los 
paros; 

XVIII.- Las huelgas serán l!citas cuando, em-· 
pl8c_o medios pacíficos, lleven por objeto conse--
guir el equilibrio entra los factores capital y tr!!_ 
b~jo, p3ra realizar la justa distribución de los -
t>>• f5.cioo. En los servicios de interés p6blico, S! 
;é obligatorio para los huelguistas dar aviso, con 
diez días de anticipaci6n, al Consejo áe Concilia
ción y Arbitraje, del acuerdo relativo a la suspen
sión del trabajo; 

XIX.- Los paras serán lícitos dnicnmente cuan
~º ¿i exceso de producci6n haga necesarios suspen-
de: el tr3bnjo para mantener los precios en un lí-
ruite consteable, previa aprobacidn del Consejo de -
~oncilíación y Arbitraje; 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el 
capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de 
un Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje, formado por 
igual ná~cro de representantes de los obreros y de 
los patrones y uno del gobierno; 

XXI.- Ei el patrón se negara a someter sus de
ferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronun• 
ciado por la Junta, se dará por terminado el contra -
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to ue trabajo y quedará obligado a indemnizar al -· 
obrero con el impo~te de tres meses de salario, 
ade~~s de la responsabilidad que le resulte del con -flicto; 

X>aI .. - El patrón que despida a un obrero sin -
causa justificada o por haber ingresado a una aso
cioci6n o sindicato, o por haber tomado perta en -
huelga licita, estará obligado, a aleccidn del tra· 
bajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con 
el impcrte de tres meses de salario, Igualmente te.!l 

, dr~ esta obligación cuando el obrero se retire del 
"' servicio por falta de probidad da parte del patrón 

o por recibir de él malos tratamientos ya sea en su 
persona o en la de su c6yuge, descendiente o herma
nes. 

El patrón no podrá eximirse de esta responsa•
bilidad cuando los malos tratamiento provengan de • 
dependientes que obren con el consentimiento o to-
lerancia de él; 

XXIII.- Los créditos de los trabajadores que -
se les adeuden por salarios o sueldos devengados en 
el a1timo año, y por indemnizaciones, tendrán pre-
farencia sobre cualesquiera otros, en los casos de 
concurso o de quiebra; 

XXIV.- De las deudas contraídas por los traba
jodores en favor de sus patrones o de sus asociados 
o dependientes, s6lo será responsable el mismo tra
t_jadc ~, y en ningdn caso y por ningdn motivo se 
podrjn exigir a los miembros de su familia; 

XX\h·- El servicio para la colocación de los -
t~abojadores será gratuito para éstas, ya sea que -
se efect6a por oficinas ~unicipalos, bolsas da tra
bajo o por cualquiera otia institución oficial o -
par-ricular; 

XXVI.- Serán ccnJiciones nulas y no obligarán 
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a los contrayentes, aunque se expresan en el con--
trato; 

a) Las qua estipulan una jornada inhumana por lo 
notoriamente excesiva, dacia la índole del tr~ 
bajo. 

b) Las que fijen un salaria que no sea remunera
dor a juicio de los Consejos de Conciliación 
y Arbitraje. 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una sema
na para lo percepción del jornal. 

d) Las que señales un lugar de recreo, fonda, e~ 
fá, tabe~na, cantina o tienda para efectuar -
el pago del salario, cuando no se trata de em 
pleados en esos establecimientos. 

a.) Las que entrañen obligación directa o indire_s 
ta de adquirir los artículos de consumo en -
tiendas o lugares determinados. 

f) Las qua permitan retener el salario en conce2 
to de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el --
obrero de las indemnizaciones a que tenga de
recho por accidentas de trabajo y enfermeda
das profesionales, perjuicios ocasionados por 
el incumplimiento del contrato o despido de -
la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen 
renuncia de alg6n derecho consagrado a favor 
del obrero en las leyes ·de protección y auxi
lio a los trabajadores. 

XXVII.- Se considera de utilidad social: el es 
tablecimianto de. cajas de seguros populares, de in':' 
validez., de vida, de ce.saci6n involuntaria de traba 
jo, cie accidentes y de otras con fines análogos, -~ 
por la cual, tanto el Gobierno federal como el de -
carla Estado deberá fomentar la organización pe ins
ti tucidn de esta !ndole, para infudir e inculcar la 
previsión popular; 

XXVIII.- Asimismo, serán consideradas de util1 
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dad social, las sociedades cooperativas para la --
construcción de casas baratas ~ hinidnicas destina
das a los trabajadores, cuando ást~s las adquieran 
an propiedad en un plaza datarminado 11 • (15) 

Postoriormente, el 23 de enero de 1917, ase -
mismo proyecto con algunas modificaciones de forma 
y fondo, fue presentado por la Comisi6n do Consti-
tucidn, que presidía el Gral. francisco J. ffiugica • 
en los siguientes términos: 

11 Art!culo So.- Nadie podrá ser obligado a pre§_ 
tar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su plano consentimiento, salvo el trabajo im--
puesto como pana por la autoridad judicial. 

En cuanto a los servicios pdblicos, s6lo po·-
dr!n ser obligatorios, en los tárminos qua estable~ 
can las leyes rsspectivas, el de los armas, los da 
jurado y los cargo de elección popular, y obligato
rias y gratuitas les funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a --
efecto ningdn contrato, pacto o convenio que tanga 
por objeto el manoseaba, la pdrdida o el irrevoca-· 
ble sacrificio de la libertad del hombre, ya sea -
por causa de trabajo, de educacidn o de voto reli-
gioso. La ley, en consecuencia• no redonoce drdenes 
monásticas ni pueda permitir su establecimiento, -
cualquiera que se la denominacidn u objeto con que 
pretendan erigirse. 

Tampoco pue~e admitirse convenio en al que el 
ho~jre ~~cte su proscripcidn o destierro o an que -
:renunc:w temporal o permanentemente a ejercer deter 
min~dn profosidn, industria o comericio. -

El contrato da trabajo s6lo obligará a prestar 
el servicio convenido por el tiempo que fije la lay 
sin poder exceder de un año en perjuicio del traba-
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jador, y no podrá ext~ndersa en ningdn caso a la 
renuncia, y pdrdida o menoscabo de cualquiera de 
los derechos políticos y civiles. 

TITULC IV 
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"Artículo 123.- :1 Congreso de la Unión y las 
lecisloturas de los Estados deberán expedir leyes -
sobre el t.r;:icr~Jo, fundadas en les necesidades de ... _ 
ce a región, sin con~ravenir a los bases siguientes 
l¡;¡s cu<üou rc;:iir'1n el trabajo de los obreros, jorrt,! 
lero~, empleados, ddrnosticos y artesanos, y de una 
manero ~eneral, tocio contrato de trabajo: 

1.- La duración de la jornada máxima será de -
ocho horas; 

Il.- l~ jorn~oa mdxima de trabajo nocturno se
,," tH: ~iet .. ~ he ras, quedan prohibidas las labores -
i~salubra~ o poligrosas para lRs mujeres en general 
y para los j6venes menores de dieciseis aílos. Que-
da ~ambién prohibido a una y otros el trabajo noc-
turno industrial, y en los establecimientos comer-
ciales no podr6n trabajar después de las diez de la 
nc:che: 

!Ji.- Los jóvenes mayores da doce ª"ºª y menores 
de ~ieciseis anos ~endrán como jornada máxima la de 
seis horas. ~l trabajo de los niños menores de doce 
o~=s ne podrá ser objeto de contrato; 

v.- Las mujeres, dentro o durante los tres me
ses an~~riores al perta, no desampeílardn trabajos -
físicos que exijan esfuerzo material considerable. 
En el mas si;uiente al parto disfrutarán forzosarnen 
te de descanso, debi2ndo percibir su salario !nte-~ 
gro y conservar su empleo y los derechos que hubie
ran ocquirido por su contrato. En el per!odo de la 
lac~~ncia tendrdn dos descansos extraordinarios por 
L:J, de media hora cada uno, para amamantar a suo -
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hijos; 

VI.- El salario m!nimo que deberá disfrutar el 
trabejador será al que se considera bastante, aten
dienoo a los condiciones de cada re91.6n, para sati~ 
facer las necesidades normales da la vida del obra• 
ro, su etiucaci6n y sus placeres honestos, conside-
rándolo como jefe de familia. En toda empresa agrí
cola, comercial, fabril o minera, los trabajadores 
tendrán derecho a una participación en las utilid! 
des, que será regulada como indica la fracción IX; 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder sa• 
lario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionali
dad; 

VIII.- El salario m!nimo quedará exceptuado de 
embargo, compensaci6n o descuento; 

IX.- La fijación del tipo de salario m!nimo y 
ln p~rticipacidn en las utilidades a que se re~~ 

fiere la frnccl6n VI se hará por comisiones espec!a 
les que se formarán en cada municipio, suborJinadas 
a la Junta Central da Conciliacidn que se estable-
cer~ en cada Estado; 

X.- El sal~rio deberá pagnrse precisamente en 
moneda de curso legal, no siendo permitido verifi-
carlo con mercancías ni con vales, fichas o cual••• 
quier otro signo representativo con que se pretenda 
substituir la moneda; 

XI.- Cuan-lo por circunstancias extraordinarias 
deban aumentarse las horas de jornada, se abonará -
como aalario por el tiempo excedente un ciento por 
ciento más de los fijados para las horas normales. 
En ningdn caso el trabajo extraordinario podrá ex-
ceder de tres horas diarias,-ni de tres días conse
cutivos. Los hombres menores de dieciseis ª"ºª y 
las mujeres de cualquier edad no serán admitidos en 
e~ta clase de trabajos; 
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XII.- En toda. negociacidn agrícola, industrial. 
minera o cualquier otra clase de trabajo, los patro 
nas estarán obligadas a proporcionar a los trabaja~ 
dores habitaciones cómodas e higiénicas, por las -
que podrán cobrar rentas que no excederán del medio 
por ciento mensual del valor catastral de las fin-
cas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfar
mer!as y demés servicios necesarios a la comunidad. 
Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de 
las poblaciones y ocuparan· un ndmero de trabajado-
res mayor de cien, tendrán la primera de las oblig! 
cione~ mencionadas; 

XIII.- Además, en estos mismos centros de ·-
trabajo, cuando su población exceda de doscientos -
habitantes deberá reservarse un espacio de terreno. 
que no será menor de cinco mil metro cuadrados, pa
ra el establecimiento de mercados pdblicos, instal! 
cidn de edificios destinados a los servicios muni
cipales y centros recreativos. Queda prohibido en -
todo centro de trabajo el establecimiento de expen
dios de bebidas embriagantes y de casas de juego de 
azar; 

XIV.- Los empresarios serán responsables de -
los accidentes del trabajo y de las enfermedades -
profasionale s de los trab~jadores, sufridos con mo
tivo o en ejercicio de la prafesi6n o trabajo que -
ejecuten; por le tanto, los patrones deberán pagar 
la incemnizaci6n correspondiente, seg6n que haya -
traído como sonsecuencia la muerte o simplemente la 
i~capuciciad temporal o permanente para trabajar, de 
;::cuer ·;o con lo que las leyes determinene. Esta ras
pan idad subsistiri a6n en al caso de qua el pa 
tr6n contrata el trabajo por un intermediario; -

XV.- El patrón estará abli~ado a observar en -
la inst alaci6n do sus establecimientos los precep
t~s legales sobre higiene y salubridad y adoptar ·
lns medidas adecuadas para prevenir accidentas en -
ul uso de las máquinas, instrumentos y materiales -
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bajo, que re:;ul te, para la vida y la salud de los :: 
trabajadores, la mayor garant!a compatible con la -
naturaleza de la negociación, bajo las penas que al 
efecto establezcan las leyes; 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios -
tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus -
respectivos intereses, formando sindicatos, asocia
ciones profesionales, etc.; 

XVII.- las leyes reconocerán com~ un derecho • 
de los obreros y de los patrones las huelgas y los 
paros. 

XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tan-
gan por objeto conseguir el equilibrio entre los d! 
versos factores de la producci6n, armonizando los -
desechos del trabajo con los del capital. En los -
servicios p6blicos será obligatorio para los traba
jadores dar aviso con diez d!as de anticipacidn a -
la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha -
señalada para la suspensión del trabajo. las huel
gas sarán consideradas como ilícitas 6nicamente •-• 
cuando la mayoría da los huelguistas ejerciere ac-
tos violentos contra las personas o las propiedades 
o en caso de guerra, cuando aquellas pertenezcan a 
los establecimientos fabriles y servicios que depen 
dan del gobierno. Los obreros da los establecirnien'= 
tos fabriles militares del Gobierno de la Repdblica 
no e.stán comprandido.s en las desposiciones da esta 
fracción, por ser asimilados a.l Ej~rcito nacional; 

XIX.- Los paros serán·l!citos 6nicamente cuan
do el exceso de producción haga necesario suspender 
el trabajo para mantener los precios en un l!mit« -
co~teable, previa aprobaci6n del Consejo da Conci-
liaci6n y Arbitraje; 

XX.- las diferencias o los conflictos entre ~ 
el capital y el trabajador se sujetará~ a la deci--
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si6n de un Consejo de Conciliacidn y Arbitraje, fo,! 
mado por igual n6mero de representantes de los obr_! 
ros y de los patrones y uno del Gobierno; 

XXI.- Si el patrón se negare a soraeter sus di
ferencias al arbitraje e aceptar el laudo pronunci! 
do por el Consejo, se dará por terminado el contra
to de trabajo y quedará obligado a indemnizar al o
brare con el importe da tres de salario, además de 
la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si 
la negativa fuere de las trabajadoros se dará por -
terminado el contrato de trabajo; 

XXII.- El patrón que despida a un obrero sin -
causa justificada. o por haber ingresado a una aso-
ciaci6n o sindicato, a por haber tomado parte en -
una huelga l!cita, estará obligado, a aleccidn del 
trabajador, a cumplir el contrato o indemnizarlo con 
el importe da tros meses de salario. Igualmente ta.Q 
dr~ r:Jta abligaci6n cuando el obrero se retire del 
servicio por falta de probidad de parte del patrdn 
o, por recibir de él malos tratamientos, ya sea en -
su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos a -
hermanos. El patrón no podrá eximirse de esta res-
ponsabilidad cuando los malos tratamientos proven-
gan de dependientes o familiares qua obren con el -
consentimiento o tolerancia de ~l; 

XXIII.- Los cráditos de los trabajadores qua -
sa le.s adeuden por salarios o sueldos devengados en 
el dltima año y por indemnizaciones tendrán prefe-• 
rancia sobre cualesquiera otros, en los casos de con 
curso o de quiebra; -

XXIV.- De las deudas contraídas por los traba
jadores a favor de sus patrones, de sus asociados, 
familiares o dependientes, sólo será responsable el 
trabajador y, en ning6n caso y por ningdn motivo, -
se podrá exigir a los miembros de su familia, ni -
serán e~igibles dichas deudas por la cantidad axce
den~a del sueldo del trabajador en un mes; 
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XXV.- El servicio para la colocación de los -
trab~jadores será gratuito para dstos, ya se efec-
tde por oficina municipales, bolsas de trabajo o -
por cualquiera otra institución oficial o particu-
larJ 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado en-
tre un mexicano y un emprosario extranjero deborá • 
ser legalizado por lo autoridad municipal competen
te y visado por el cdnsul de la nación adonde el -
trabajador tenga que ir, en el concepto de que, ad~ 
m~s da las cláusulas ordinarias, se especificará -
claramente GUO los gastos de repatriacidn quedan a 
car~o del empresario contratante; 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán 
a los contrayentes aunque se expresen en el contra
to: 

n). Las qua estipulen una jornada inhumana por 
lo notoriamente excesiva, dada la !ndole del traba
jo. 

b). Las que fijen un salario que no sea remun~ 
rador, a juicio de los Consejos de Conciliación y -
Arbitraje. 

e). Las que estipulen un plazo mayor de una S! 
mana para ln percepción del jornal. 

d). Las que señales un lugar da 
caf6, taberna, cantina o tienda para 
pago del salario, cuando no se trate 
on esos eatablecimientos. 

recreo, fonda 
efectuar el ... -
de empleados -

e). Las que entrañan obligación directa o in-
directa de adquirir los artículos de consumo en --
tiendas o lugares determinados. 

f). Las que permitan retener el salario en co,n 
cepto de multa. 

g). Las que constituyan renuncia hecha por el 
obroro de las indemnizaciones a que tenga dorecho -
por accidentes de trabajo y enfermedades profesiona 
les~ perjuicios ocasionados por el incumplimiento ~ 
~ .,:i.. .;untrato o despido de la obra. 
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h). Todas las demás estipulaciones que impli-
quen renuncia de ulgdn derecho consagrada a favor -
del obrero en las leyes de protección y auxilio a -
los trabajadores; 

XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que 
constituyan al patrimonio do famili, bienes que se
rán inalineables, no podrán sujetarse a gravámenes 
reale~ ni embargos, y serán transmisibles a título 
de herencia con simplificacidn de las formalidades 
de los juicios sucesorios; 

XXIX.- So consideran de utilidad social el es
tablecimiento de cojas de seguros populares, de in
validez, de vida, de cesación involuntaria de tra-
bajo, de·accidantes y de otras con fines análogos, 
por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de -
cada Estado deber~n fomentar la organización de in.§. 
tituciones de ésta índole para infundir e inculcar 
la previsión popular; 

XXX.- Asimismo sarán consideradas de utilidad 
social las sociedades cooperativas para la constru.E. 
cidn de casas baratas e higi~nicas destinadas.a ser 
adquiridas en propiedad por los trabajadores en --
plazos determinados. 

TRANSITORIO 

Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas 
quo por razón de trabajo hayan contraído los traba
jadores hasta la fecha de esta Constitución, con -
lon pat=ones, sus familiares o intermediarios. 

Sala de Comisiones.- Querétaro de Arteaga, 23 
de enero de 1917~- francisco J. mugica.- Enrique -
Rocio.- Enrique Colunga.- Alberto Román.- L.G. ffion
z:5nu,. (16) 

16) Idam. 
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Esto. dictamen fue el que finalmente aprob6 sl 
Congreso Consti tuyenta .• El Doctor Alberto Truaba, -
al comentarlo on su magnífica obran Nueva Derecho -
del Trabajo, afirme: "En cuanto a la te o del pro
yecto en tü sentido de que lo 1 egisl uci6n debía ve! 
sar sdlo sobre el trabajo acondmico, fue modificada 
substancialmente por el dictamen da la Comisidn de 
Constitución, redacta~a por el General Francisco J. 
rougica, para proteger toda actividad laboral, com-
prendiendo no sdlo el trabajo acondmico 1 sino el -
trabajo en general, pero sin modificar finalidades 
da la propia legislaci6n del trabajo para la roivin 
dicacidn de los derechos proletarios, punto da par~ 
tida para la socializacidn del capitalº• (17) 

As! fue como ese d!a memorable, el 23 de enero 
da 1917, fue aprobado el Articulo 123 de nuestra -
Constitucidn Pol!tica. 

e:. yextp orig,in,.a.l de}_A,rt:!cu.lo 123.Copstitucipnal. 

TITULO SEXTO. 

Del trabaja y de la previsidn social. 

Art!culo 123. El Congreso de la Uni6n y las lagis-
laturas de los Estados deberán expedir layas sobre: 
el trabajo, fundadas en las necesidades ~e cada re-
9i6n, sin sontravenir a las bases siguientes~ las • 
cuales regirán el trabajo do los obreros; jornale-
ros, empleados, dom~sticos y artesanos, y de una -
manera ganax-al, todo contrato de trabajo: 

I. La duraci6n de la jornada máxima será da -
e.cho.. horas; 

I!.- La jornada máxima de trabajo nocturno se• 
rá do siete horas, Quedan prohibidas las labores -
in3alubras o peligrosas pura las mujeres en general 
y p~ra los jóvenes menores da diaciseis aftas. 

Queda también rahibido a unos y otros al tra· 
17)-Ydéffi. 
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bajo nocturno industrial; y en los establecimientos 
comerciales no podrán trabajar despuds de las diez 
de ln noche; 

III.- los j6venes mayores de doce años y meno
res de diociseis tendrán como jornada m~xima la de 
seis horas. O. trabajo de los niños menores de doce 
años no podrá ser objeto de contrato; 

IV.- Por cada seis días de trabajo deberá dis
frutar el operario de un d!a descanso, cuando meno~ 

v.- Las mujeres, durante los tres meses anta-
rieres al parto, no desempeñarán trabajos f!sicos -
que o xi jan esfuerzo material considerable. En al mes 
siguiente al parto, disfrutarán forzosamente de de~ 
canso, debiendo percibir su salario íntegro y con-
servar su empleo y los derechos que hubieran adqui• 
riclo por su contrato. En el período de la lactancia 
ti:,;.nurán dos descansos·axtraordinarios por d!a de -
media hora cada uno, para amamantar a sus hijos; 

VI.-El salario mínimo que deberd disfrutar el 
trabajedor será el que se considere suficiente, --
atendiendo a las condiciones de cada regidn, su edu 
cacidn y sus placere5 honestos, considerándolo como 
jefe de familia. En toda empresa agrícola, comer-~~ 
cial, fabril o minera, los trabajadores tendrán de
recho a una participación en las utilidades, qua -
será regulada como indica la fracción IX; 

VII.- Para trabajo igual debe corresponder sa• 
lario iguLll, sin tener en cuenta sexo ni nacionali
dad; 

VIII.- El sal~rio mínimo, qu~dará exceptuado 
de embargo, compensación o descuento; 

IX.- La fijaci6n del tipo de salario mínimo y 
de la participaci6n en las utilidades a que se re-
fiore la fracción VI, se hará par comisiones espe--
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ciales que so formnrán en cuda mun1c1p10, subordi-
nadas a la Junta Cen~ral de Conciliación que se es
tnblecer6 en cada Estada; 

X.- El salario deberá pagarse precisamente en 
moneda de curso legal, no siendo permitido hacerl~ 
con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier -
signo representativo con que so pretenda substituir 
la moneda; 

Xl.- Cuando por circunstancias extraordinarias 
deban aumentarse las horas de jornada, se abonará • 
corno salario por el tiempo excedente, un ciento por 
ciento m~s de los fijado para las horas normales. -
En ningdn caso el trabajo extraordinario podrá ex-
ceder da tres horas diarias, ni de tres d!as canse• 
cutivos. Los hombres menores de dieciseis años y -
las mujeras de cualquiora edad no serán admitidos -
en esta clase da trabajos; 

XII.- En toda nogociacidn agrícola, industrial 
minera o cualquiera otra clase de trabajo, los pa-
trones estarán obligados a proporcionar a los trab~ 
jaciores habitaciones cómodas e higidnicas, po~ las 
que podrán cobrar rentas que no excederán del medio 
por ciento mensual del valor catastral da las fin-
cas~ Igualmente deberán establecer escuelas, enfer
merías y de~és servicios necesarios a la comunidad. 
Si las neaociaciones e5tuvieren situadas dentro de 
las poblaciones y ocupaciones mencionadas; 

XIII.- Además, en e..stos mismos centros de tra
b ~~, cuonuo su población exceda de docientos habi
tante3, deberá reservarse un espacio de terreno que 
no swrá menor de cinco mil metro cuadrados para el 
ostuolecimiento de mercados p6blicos, instalacidn -
de edificios destinados a los servicios municipales 
y contras raer ivos. Queda prohibido en todo cen
tro de trabajo el establecimiento de expendios de -
bebidas enbriagantes y de casa de juegos de azar; 
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ciales que se formarán en cada municipio, subordi-
nadas a la Junto Con~rul de Conciliaci6n qua se es
tablecer6 en cada Estado; 

x.- El salario deborá pagarse precisamente en 
moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo, 
con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier -
signo representativo con que so pretenda substituir 
la moneda; 

XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias 
deban aumentarse las horas de jornada, se abonará • 
como salario por el tiempo excedente, un cien~o por 
ciento més de los fijado para las horas normales. -
En ningdn caso el trabajo extraordinario podrá ex-
ceder de tras horas diarias, ni da tres días conse
cutivos. Los hombres menores de dieciseis años y -
las mujeres de cualquiera edad no serán admitidos -

_ en esta clase de trabajos; 

XII.- En toda negociación agrícola, industrial 
minera o cualquiera otra clase de trabajo, los pa-
trones estarán obligados a proporcionar a los trab! 
jadores habitaciones cdmodas e higiánicas, por. las 
que pocrán cobrar rentas que no excederán del medio 
por ciento mensual del valor catastral de las fin-
cas ~ Igualmente deberán establecer escuelas, enfar
mer!ao y de9ás servicios necesarios a la comunidad. 
Si las neaociaciones estuvieren situadas dentro de 
las poblaciones y ocupaciones mencionadas; 

XIII.- Además, en e.stos mismos centros de tra
ba~~, cuenda su población exceda de docientos habi
tante3, deberd reservarse un espacio de terreno que 
no súrá ~enor de cinco mil metro cuadrados para el 
establecimiento de mercados pdblicos, instalacidn -
de edificios destinados a los servicios municipales 
y centros recreativos. Queda prohibido en todo cen
tro de trabajo el establecimiento de expendios de -
bebidas enbriagantes y da casa do juegos de azar; 
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XIV.- Los empreaarios serán reponsables de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profe•
sionales de los trabajadores sufridas con motivo o 
en ejercicio do la profe~i6n o trabajo que ejecuten; 
pcr lo tanto, 103 patrones deberán pagar ln indam·
nizacidn ccrrespondicntc, segdn que haya traído ca• 
mo consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 
temporal o permanente p3ra trabajar, de acuerdo can 
lo que las leyes determinen. Esto responsabilidad -
subsistirá adn en el caso de que el patranu contra
ta el trabajo por un intermediario; 

XV.- El patrono estará obli~oda a observar en 
la instal&ci6n de su establocimiantos, los ptecep-
to s le0ales sobre hiQiane y salubridad y adoptar -
las medidas adecuadas pnra prevenir accidentes en -
el uso de las máquinas, instrumentos y material de 
tr~baja, así co~o a organizar de tal manera éste, -
que rtJulte pnra la salud y la vida de los trabaja• 
:1~:os lo mayor garantía compatible con la naturale
z~ ric lJ nesociación, bajo las penas que al efecto 
establezcan 1~~ leyes; 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios -
tandrén derecho para coaligarse en defansa do sus -
re ~ctivas intereses, formando sindicatos, asocia
clonc s profeaionale~, etc. 

XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho -
de los obreros y de los patrones, las huelgas y los 
paros; 

XVIII.- Les huel~as serán lícitas cuando ten-
gan por objeto conseguir el equilibrio entre los -
diversos factores do la producción, armonizando los 
derechos del trnbajo con los del capital. En las -
servicios p6blicos será obligatorio para los traba
j~dores dar avisa, con diez días de unticipaci6n a 
la Junta de Conciliación y Arbitroje, de la fecha -
señalada para la suspensión del trabajo. Las huel-w 
0=~ ~~=~n consideradas como ilícitas, 6nicamente --
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cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera ac-
tos violentos contra las personas o lac propiedades 
o en caso de guerra cuando la mayoría de los hue1 8

-

guistos ejerciera actos violentos contra las perso
nas o las propiedades, o en caco de guerra cuando -
aquellos pertenezcan a los establecimientos fabri-
lcs militares del Gobierno de la Rep6blica, no asta 
r~n comprendidos en las disposiciones de esta frac~ 
ción, por ser asimim11ados al Ej~rcito Nacional. 

XIX.- Los paros serán lícitos dnicamente cuan~ 
da el exceso de producción haga necesario suspender 
el trabajo para mantener los precios en un límite -
casteable, previa aprobación de la Junta de Conci-
liación y Arbitraje; 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el 
capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de 
una Junta de Conciliación y Abitraje, formada por -
igual n6mero de representantas de los obreros y de 
los patrones y uno del gobierno. 

XXI.- Si el patrono se negara a someter sus d! ,, 
ferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronun
ciado por la Junta, se dará por terminado el contra 
to de trabajo y quedará obligado a indemnizarlo al
obrero con el importa de tres meses de salario, ad!_ 
m~~ de la responsabilidad que le resulte del con--
flicto. Si la negativa fuere de los trabajadores,se 
dará por terminado el contrato de trabajo; 

XX:. I .- El patrono que despieda a un obrero sin 
ca~sa justificada, o por habar ingresado a una aso
ci~~ión o sindicato, o por haber tomado parte en -
un2 huelga l!cita, estará obligado, a eleccidn del 
t:ubajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo 
con el importe de tres meses de salario. Igualmente 
tendrá esta obligación cuando el obrero se retire -
dal servicio por falta de probidad de parte del --
p2trono o por recibir de él malos tratamientos, ya 
s~~ an su persona o en la de su cdnyuge, padres, --
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hijo.s o hermanos. El patrono no podrá. eximirse da: -
este responsabilidad, cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes e familares que obren con 
el consentimiento ~tolerancia de él; 

XIII.- Los créditos en favor de los trabajado
res por salários o sueldos devengados en el dltimo 
año y por indemnizaciones, tendrán preferencia so-
bre cualquiera otros en los casos de concurso o de 
quiebra; 

XXIV.- De las deudas contraídas por los traba
jadores a favor de sus oatronos, de sus asociados, 
farr.ili~re$ o dependientes, s6lo será responsable el 
mismo tra0ajaGor, y en ningdn motivo se podrá exi-
gir a los miembros de su familia, ni serán exigi-~
bles dichas huelgas por la cantidad excedente del -
suel~o del trabajador en un mes; 

XÁV.- El servicio para la colocación de los ·
trabajadores será gratuiro pera éstos, ya se efec-
tóe por oficinas municipales, bolsas de trabaj~ o -
por cualquiera otra institucidn oficial o particu~~ 
l 'lr t 

XXVI.- Todoc ontrato de trabajo celebrado en-
tr~ en ma~icano y un empreaario extranjero, deberá 
ser legalizado por la autoridad municipal competen
te y visado por el consul de la nación a donde el -
trabajador tcnua que ir, en el concepto de que, ade 
ml-:; de las cláusulas ordinarias, se especifica·rá -': 
claramem.:e que los gastos de repatriació'n quedan a 
cargo del empresario contratante; 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán 
a los contrayentes, aunque se expresen en el contr! 
to: 

a). Las que estipulen.una jornada inhumana 
por lo notoriamente excesiva dada la índole del tr! 
:.1ojo .. 
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b). Las que fijen un salario que no sea remun! 
raddr, a juicio do las Juntas·de Conciliación y Ar
bitraje. 

e). Las que estipulen un plazo mayor de una se 
mana para la percepción del jornal. -

d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, 
cafá taberna, cantida o tienda para efectuar el pa
gn de salario, cuando no se trate de empleados en -
esos establecimientos. 

e). Las que entrañan obligaci6n directa o ind! 
recta de adquirir los art.!culos da consumo ,en tien
das o lugares determinados. 

f). Las que permitan retener el salario en co~
cepto de multa. 

g). Las que constituyan renuncia hecha por el 
obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho -
~or accidentes del trabajo y enfermedaues profesio
nales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento 
del contrato o por desped!rsele de la obra. 

h). Todas las demás estipulaciones que impli-
quen renuncia de alg6n derecho consagrado a favor -
del obrero en las leyes da proteccidn y auxilio a -
los trabajadores; 

XXVIII.- las leyes determinar~n los bienes que 
constituyan el patrimonio de la familia, bienes qua 
serán inalienables, no podrán sujetarse a grav~me-
nes reales ni embargos y serán transmisibles título 
de horLncia con simplificaci6n de las formalidades 
de los juicios sucesorios; 

XXIX.- Se consideran de utilidad social; el es 
taLlecimiento de cajas de seguros populares, de in':' 
vali~cz, de vida, de cesación involuntaria de traba 
jo, cie accidentes y otros con finas análogos, pcr lo 
cual, tanto el Gobierno federal como el da cada Es
tado, deberán fomentar la organización de institu-
cicnes de esta !ndole, para infundir e inculcar la 
previsión popular+ 

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad 
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social las sociedades cooperativas para la constru~ 
cidn de casas baratas e higi6nicas, destinadas a -
ser adquirirdas en propiedad por los trabajadoras -
en plazos determinados. 
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CAPITU.bQ CUARTO. --
FWJDAh1EílTOS JURIDICOS ErJ LA LEGISLJ\CION LABORAL • ..............,_ .. .,.._.,._ __ ~ ..... -·- -~- -------___ ...._...._ .... """'-·-·- -.... 
A. legislacidn laboral de los Estados (1917-1928). 
B. Ley Federal del Trabajo do 1931. 
C. Lev Burocrática. 
D. Lay Federal del Trabajo de 1970. 
E. El Artículo 123 da la Constitución Política. Ref 

A. Legislación laboral de los Estados (1917-1926). 

De acuerdo con la redacción original, en el pre 
pambulo del Artículo 123 Constitucional, se facult! 
be el Congreso de la Unión y a las Legislaturas de 
los Estados para legislar en materia laboral. 

Todo ello quedó justificado, porque en el Con
greso Constituyente se argumentó que las problemas 
laborales eran distintos en ceda Estado, y además -
porque ese Congreso fue respetuoso de la autonom!a 
de las Entidades Federativas. 

De asta manar los Esta~os se dieron a la ta
rea de dictar difo: .. tes leyes reglamentarias del -
Art!culo 123 de nuestra Constitución. Debemos apun
tar que hubo una gran variedad al respecto, pues -
mientras algunos .Estados pusieron en vigor cddigo 
v~rdaderos o leyes del trabajo, otros dictaron me-
ro.:; :reglamentas del mismo Artículo 123 Constitucio
nal. 

Es muy interesante al estudio qua sobre la le
gislación laboral de los Estados hace el Dr. A1bdr
to Trueba Urbina, en su obra Nuevo Derechú del Tra
bujo; ah! enumera todas las leyes, c6cigos, decre-
tos y reglamentos, que fueron expedidos por ellos, 
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(1) 
de 1917 a 1928.~ En ese período, s61o los Estados -
de rnorelos y T laxco.la, carocieron de legi slacidn lJ! 
boral. 

Los Constituyentes de 1917, que con singular -
previsión se anticiparon a todos los paises ·dal mu~ 
do, al plasmar dentro de la Carta f!lagna los dere ... -
chos de la clase trabajadora - Art!culo 123-, seña
laron tambi~n los derrotaros que el pa!s tenía que 
seguir para que se llagara a la equidad social. 

Fue anta el movimientos social qua se abría -
paso y se irnpon!a qua el legislador constituyente -
redactó al Articulo 123; lo considerá como esencial 
en su concepto, para el dosarrollo armónico de la -
familia mexicana y estimando además que era de ex-
traordinari a urgencia el quo normas jurídicas regia 
sen las relaciones de trabajo y del capital, orden~ 
a:i su artículo ll transitorio, que las bases que ~l 
establecía se pusieran en vigor en toda la Rep6bli
ca desde luego, e impuso al legiolacor comdn la o•
bligación precisa de expedir en breve plazo los le
yes reglamentarias del trabajo. 

Sin embargo, pasaron catorce aHos antes da qua 
fuora promulgada la primera Ley federal del Trabajo 
que fue la de 1931. 

La xoforma al Articulo 123 Constitucional·, de 
6 de septiembre de 1929, otorg6 en forma exclusiva 
al Congreso de la Unión, la facultad de legislar -
sobxe Trabajo. 

A consecuencia de lo anterior, se hicieron di
versos estudios comparativos, entra el contenido de 
las diversas fracciones del Art!culo 123 Constitu•
cional, y la reglamentaci6n que hicieron las Legis• 
laturns de los Estados. 
:i.rTii. Cit. f"ág,. 96. 
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Desde al año de 1928, la Secretaría do Indus-· 
tria, Comercio y Trabajo, por' conducto del Departa
mento del Trabajo venía recopilando todas las leyes 
código, reglamentos, decretos, circulares, etc., -
que sobre materia laboral habían expedido las dife
rentes ·Entidades de la Federación. Toda esta labor 
recopilatoria concluyó en el año de 1930. 

Ahora bion, en el año da 1931, la Secretaría ~ 
da Industria, Comercio y Trabajo, realizó un Proye~ 
to de la Ley federal del Trabajo • 

... 
El Congreso de la Unión discutió el proyecto -

citado, en un período extraordinario de sesiones. 

Con algunas modificaciones laves, el Congreso 
a,prob6 dicho proyecto y as! fue promulgada la Ley -
Federal del Trabajo, el 18 de agosto de 1931, por -
e.l Ing. Pascual Ort!z Rubio, Presidentes da la Rep~ 
blica mexicana. 

En su forma original, la Ley federal del Trab~ 
jo de 1931 1 conten!a 685 art!culos y 14 transito--
rios. 

c. Le;¡ Bu,rocrática. 

La ley Federal de los Trabajadores al Servicie 
del Estado, fue expedida el 27 de diciembre de 1963 
y reglamenta el Apartado B del Art!culo 123 Consti
tucional, que por reforma de fecha 5 de diciembre -
de 1960, fue agregado al texto original. 

-se apartado elevó el Estatuto de los Trabaja
doras al Servicio de los Poderes de la Unión a la -
CLltegoría de ley, para satisfacer las más urgentes 
n ·,'Jsidados de la burocracia .. En esta forma se· aten 
rEcí la petici6n que esa clase de trabajadores venía 
hL ncio para tener proteccidn constitucional. 

En relación a la Ley Federal de los Trabajado-
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res al Servicio del Estado, el Dr. Alberto Trueba -
Urbina, se~ala que "reafirma los principios de los 
Estatutos que le preceden, respecto a la relacidn -
jurídica de trabaja ontre el Estado y sus sorvido-
rc s, actableco ln inamovilidad de los trabajadores 
de buso y regula la~ garantías sociales mínimas que 
en favor de los burócratas consigna el Articulo 123 
les recDnoce el derecho de asociación profesional, 
pero limita el derecho de huelga e tal manera que 
lo hr~cr:. imponible do realizar". (2) 

Efectiv3mento, los trabajacores al servicio -
del Estado, dif!cilmonte pueden ejercitar sus dere
chos, a penar de tenerlos consagrados en el Aparta
do b del Artículo 123 Constitucional, en la Ley Fe
dornl de los Trabajadores al Servicio del Estado, -
en las disposiciones reglamentarias, ate. 

los anto~ior se prueba por el hecho insólito ~ 
de auo a casi Gesenta aRos de vioencia de nuestra 
(on~titución, loo burócratas no ~an logrado-que se 
les reconozca como lícito ni uno solo de sus movi-
mientcs de huolgn. 

El verdadero problema de la burocracia ha sido 
y será siempre, el estricto control político que -
tiene el dO~:iiorno sobre los dindicatos burocráticos 
sobre tod~ tiesde 1939, en qua quedd constitu!da la 
Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Sorvi-
cio del Estado, que as el pilar fuerte de la Confe• 
derucidn Nacional de Organizaciones Populares {P.R. 
I .. ) • 

El citado autor, en su obra Nuevo Derecho del 
Trabajo, comenta el derecho de huelga da los bur6-
cratas diciendo: "la huelaa burocrática es un mi to • 
••• Sin embargo, ah! estáñ en vigor los textos le-
geles, como piezas de museo 11 .(3) 

Z) Ób-:-cit. Pág. 126. 
~: Ob. Cit. ~ág. 82. 
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Los antocodantes do la Lov Federal de los Tra
bajadores al Servicio dol Est'acJo, fueron la Ley del 
Servicio Civil, expedida por el Presidente Abelurdo 
L. Rodríguez, sl 9 de abril de 1934; y el Estatuto 
do los Trabajadores al Servicio de los Poderes de -
la Unidn, oxpadido por el Presidenta Lázaro Cárde-
nac1 ol 5 de diciembre de 1938, y reformado despuds 
por el Prosidanto Manuel Avila Camacho, el 4 de --
abril da 1941. 

La Lay Federal de los Trabajadoras al Servicio 
del Estado, axpedida por el Presidente Adolfo lópez 
mataos, os muy suporior al Estatuto que le sirvid -
da antecadonto inmediato, tanto en cuanto a tdcnica 
jur!dica como en lo relativo a las normas protecto
ras da los trabajadores. Esta ley es de observancia 
general para todas las autoridades y funcionarios -
de los Poderos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
ia f edaración, para las autoridades y funcionarios 
del Distrito Federal y Entidades federativas, as! -
como para los propios trabajadores al servicio del 
Estarlo. 

O.. h~ .. V. f &?.t!!!!'a}. dp,1 T rabajp de ,19.?,p. 

La necesidad de una renovación de la Lay Fede
ral del Trabajo se ven!a sintiendo como consecuan-
cia del desarrollo econ6mico y social que mdxico ha 
exoorimentado en los óltimos decenios. En acatamien 
to' a esta necesidad, surgió una nueva ley, ya qua ~ 
en la vida moderna, la ley no es ni puede ser ya, • 
6n · -:emen:::.o 1 a mani festaci6n de la voluntad del Esta 
'~~ pue pugna con la conciencia jurídica del -~ 
pu;:.:.JlJ l..i ley es letra muerta. por faltarle la razón 
mic~a da su existencia. 

Así naci6 la ley en vigor, por la voluntad del 
pueblo, interpretada por el Estado. Ola tiende a -

la justicia social sea más amplia, y el progre
so c'e íll~xico -resul tanta del esfuerzo de todo el 
puEblo-, se proyecto hacia todos los mexicanos y no 
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sola.mente en beneficio de grupos privilegiados. 

Esas ideas fueron ampliamente expuestas en la 
Exposición de ftlotivas da la Ley federal del Traba-
jo vigente, que fuo expedida por el Presidente Gus
tavo Dfaz Ordaz, el 23 de diciembre de 1969, y que 
entró en vigor el lo. de maya de 1970. 

Si esta nueva Ley Federal del Trabajo se acata 
co~o as debido, servirá realmente para proteger a -
la clase trabajadora. Ello dependerá de la pol!tica 
oficial en materia laboral y de la fuerza y honest! 
dad de les organizaciones obreras. 

Esta ley, supera a la anterior en muchos aspee 
tos, particulrmente al computar como salario, todas 
la3 prestaciones que obtenga el trabajador, sea cual 
sea el concepto del pago, lo cual se tomará en cuan 
ta en la indemnizacidn del trabajador despedido. 

Csta ley, también es avanzada en cuanto a las 
vacaciones que debon gozar los trabajadores; además 
establece la sindicalizaci6n de los deportistas prg 
fesionolcs, da los empleados bancarios y comercia-
les, etc .. 

Asimismo, declara que son nulos los contratos 
de aprendizaje; eso es muy importante, porque esos 
co ·.t1atos servían en realidad para que los empres~ 
rios sin conciencia, explotaran a los trabajadores 
por tiempo indefinido. · 

Por otra parte, esta Ley federal del Trabajo, 
fue reformada como consecuencia de la Ley del Insti 
t.utct de.1 Fondo i~aclonal de la Vivienda para los Tiá 
b.ejndares. La reforma de referencia, comprendió el
Cepitulo III del Titulo Cuarto, y entró en vigor el 
lo. de mayo de 1972. 

E .. B..gS9,r~12~•--a]._l\.!.!J'.E.Y.!.2-l..f2_f2.~i>.!_iiYE1E.~.~1.! • 
El texto original del Artículo 123, ha sufrido 
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algunas reformas, tendientes a su mejor· cumplimien
to; tocas ollas han sido positivas, con excopci6n • 
de las que se le hicieron el 21 de noviembre de ---
1962, durante el rdgi~an del Lic. Adolfo Ldpez ma-
toos. 

A continuación ao seílalan las fechas de esas -
reformas y los ra~imenes que las han citado: 

l.- Septiecbre 6 de 1929. Régimen del Lic. Emilio 
Portes Gil, Presidente Provisional. 

2.- Noviembre 4 de 1933. Rdaimen del General Abalar 
do L. Hodriguez, Presid~nte Constitucional Inte 
rino.. -

3.- Diciembre 31 de 1938. íldgimen del Gral. L•zaro
CárdonQo, Prosidonte Constitucional. 

4.- ílovienbro 18 de 1942, Rdgiman del Gral. Manuel 
ílviln Camacho, Presidenta Constitucional. 

5.- Dici~~brc 5 de 1960. Régimen del Lico Adolfo Ld 
pFiZ. la~tcos, Presidente Constitucional. -

c.- ~Gviorabrc 27 de 1961. ~~ 1imen del Lic. Adolfo -
L6pez r1~atoo s, Presidenta , Conoti tucional. 

7~- Noviembre 21 de 1962. Réaimen del Lic. A~olfo -
Ldpez mataos, Prcsidenta~Constitucional. 

B.- marzc lo. de 1972. Réoiman del Lic. Luis Echove 
:-:ria Alvarez, Pre si deñte Constitucional. L - , 

9 .. - Die t E:H a iie at Dt- 1 'H-4 R.t!'cr 1NE"1 nEi.. J.. 1c.. J.•.HS. EcV\~ué ea.10 
Lrrs fraccionos que han sido reformadast son 

las siguientes; 

Articulo 123.- El Congreso de la Unión, sin 
contravenir a las basas siguientes, deberá expedir 
lGycs sobre el trabajo, las cuales regirán entre 
los obreros, jornaleros, e~pleados 1 domásticas y ar 
"i:.GSí .. rnos y, de una manera general, sobre todo, el -': 
contrata de trabajo. 

(Reforma public~da an el Diario Oficial de la fede
ración de 6 da septiembre de 1929). 

Articulo 23r- El Congreso da la Unidn sin can-
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trcvenir las bases siguientes, deberán oxµeJir le-
yos sobre el trabajo, lris cuales regirán: 

A. Entra los obreros, jornaleros, omplaadoo, -
domóstico::;, ortosanos y, de u11a manara gonoral, to
do contrato de trabajo. 

(Reforma publicada en al Diario Oficial de la Fede
ración da 5 de diciembre de 1960). 

II.- La jornada máxima de trabajo nocturna se
rá de siete horas. Quedan prohibidas: las lebores -
insalubres o peligrosas para los mujeres y monorea 
de dieciseis años;el trabajo en los establecimien-
tos comerciales, desrués de las diez de la noche -
para la mujer, y el trabajo despuds de las diez de 
la noche, de los menores da diecioeis afies; 

(Reforma publicada en el Uinrio Oficial de lo Fede
ración de 21 de noviembre de 1962). 

III. Qu8cia prohibida la utilización del traba
jo da los menores de catorce años. Los mayores de ~ 
asta edad y menores de dieciseis tendrán como .jar-
nada máxima la da seis horas; 

(Reforma publicada en el Diario Oficial de la Fede
racidn da 21 de noviembre de 1962). 

IV. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadoras serán generales o profesionales. -
Los primeros regirán en una o sn varias zonas eco-
n6micas; los segundos sa aplicarán en ramas deter-
minados lo industria o del comercio o en profe-
sionü~, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser· su-
ficiente para satisfacer las necesidades normales -
de un jefe de familia. en el orden material, social 
y cultura y paro proveer a la educacidn obligatoria 
de los hijos. · 
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Los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando además, las condiciones de las distin
tas actividades industriales y comerciales. 

Los trabejadoras del campo disfrutarán de un -
salario mínimo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios mínimos se fijarán por Comisiones 
Regionales, integradas con representantes de los -
patrones y del gobierno y serán sometidos para su -
aprobacidn·a una Comisidn Nacional que se integraré 
en le misma forma prevista para las Comisiones Re-
gionales. 

(Reforma publicada en el Diario Oficial de la Fede
ración de 21 de noviembre de 1962). 

!X.-· Los trabajadores tendrán derecho a una -
p~rticipacidn en los utilidades de la empresas, re
gulada de conformidad con las siguientes normas: 

a) Una Comisión Nacional, integrada con repre
sentantes de los trabajadores, de los patronos y 
del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades -
que deba repartirse entre los trabejadores. 

b) La Comisión Nacional practicará los estu--
dios necesarios y apropiados para conocer las con-
diciones generales da la economía nacional, Tomará 
asimismo an consideración la necesidad de fomentar 
el desarrollo industrial del pa!s, el interés·razo
neble que debe percibir el capital y la necesaria -
reinversión de capitales. 

e) La mi~ma Comisidn podrá revisar el porcenta 
je fijado cuanao e~istan nuovos estudios a investi': 
gaciones qua lo justifiquen. 

d) La le!, podr~ exceptuar de la obligación de 
de repartir utilidades a las e~presas de nueva crea 
ci6n auranta un n6mero determinado y limitado de --= 
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anos, t los trabajos de exp"pracidn y a otras acti
vidada s cuando lo justifique su natu:-aleza y condi
ciones particulares. 

e) Para determinar al monto de las utilidades 
de cada empresa se tomará como base la renta grava
ble de conformidad con las disposiciones de la Ley 
sobre el Impuesto de la Renta, Los trabajadores po
drán formular ante la ofici~a correspondiente de la 
Secrotar!a de Hacienda y Crddito Pdblico, las obje~ 
cienes que juzguen concenientes, ajustándose al pr~ 
cadimiento que determine la Ley. 

f) El derecho de 1Ós trabajadores a participar 
en las utilidades no implica la facultad de interve 
nir en la dirección o administración de las empre-= 
sas. 

-~ (Reforma publicada en el Diario Oficial de la rede" 
raci6n de 21 de noviembre de 1962). 

XII. Toda empresa agr!cola, industrial, minera 
o de cualquier otra clase de trabajo, estará oblig! 
da, segdn lo determirren las layes reglamentari.as a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómo-
das e higiénicas. Esta obligación se cumplirá me--
dianta las aportaciones que la~ empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir 
dep6sitos en favor de su trabajadoras y establecer 
un sistema de financiamiento que permita otorgar a 
~stos crédito barato y suficiente para qua adquie-
ran en propiedad talas habitaciones. 

Se considera da utilidad social la expedici6n 
de una ñey para la creación de un organismo inte--
grado por representantes del Gobierno Federal, de -
103 trabajadore3 y de los patrones, que administra 
los recursos del fondo nacional de la vivienda. Di
cha ley regulará las formas y procedimientos confor
me a los cuales los trabajadores podrán adquj.rir eñ 
propiedad las habitaciones antos mencionadas. 
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Las negociaciones a que se refiere el pdrrafo 
primero de esta fracci6n, situadas fuera de la po-
blacionoGt estén obli1adas a establecer escuelas, -
enfermarías y además servicios necesarios a la comu . -nidad. 

(Reformas publicadas en el Diario Oficial de la fe
deración do, lo. de marzo de 1972). 

XVIII. Las huelgas serán licitas cuando tengan 
por objeto conseguir el equilibrio entre los diver
sos factores de la producción, armonizando los de-
rechos dol trabajo con los del capital. 

En los sorvicios póblicos será obligatorio pa• 
ro los trabajadoras dar aviso, con diez d!as de an
ticipación, a l~ Junta de Conciliación y Arbitraje, 
de la facha seílaloda para la suspensidn del traba~
jo. Lüs hueloas serán consideradas como ilícitas L-
6nica~ento cuando la mayoría de los huelguistas --
e.~erciore actos violentos contra las personas o las 
propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos -
pertenezcan a los establecimientos y servicios que 
dependan del gobierno. 

(Reforma publicada en el Dairío Oficial de la rede• 
ración de 4 do noviembre de 1933.) 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus di• 
ferencias al arbitraje o ~aceptar el laudo pronun-
ciado por la Junta,se dará por terminado el contra 
to y quedará obligado a indemnizar a el obrero cori 
el importe da tres meses de salario, además de la -
responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 
disposición no será aplicable en los casos de las • 
acciones consignadas en la fracci6n siguiente. Si -
la negativa fuere de los trabajadores, se dará por 
terminado el contrato de trabajo. 

{Reforma publicada por el Diario Oficial de la fa·
dcroci6n de 21 de noviembre de 1962). 
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XXII. El patrono que despida a un obrero sin -
cauda justificada o por haber' ingresado a una asoci3: 
ci6n o sindicato, o por haber tomaclo partq en una .. 
huelga l!cita, estará obligado, a elección del tra
bajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con 
el importe de tres meses de salario. La ley determi 
nará los casos en que el patrono podrá sor eximidó."' 
de la obligación de cumplir el contrata mediante el 
pago de una indemnizaci6n. lgualmente tendrá la o-
bligaci6n de cumplir el contrato mediante el pago • 
de una ind~mnizaci6n. Igualmente tendrá la obliga
cidn de indemnizar al trabajador con el importe de 
tres meses de salaria, cuando se retire del servi-
cio por falta de probidad dol patrono o por recibir 
de ~1 malos tratamientos, ya sea en su persona o en 
la de su cdnyuge, padres, hijos o hermanos, ~l pa-
trono no podrá eximirse de esta responsabilidad, -
cuando los malos tratamientos provengan de depan--
dientes o familiares que obren con el consentimien
to o. tolerancia de ~l. 

(Reforma publicada en el Diario Oficial da la Fede
raci6n de 21 de noviembre de 1962.) 

XXXL. La aplicaci6n de las leyes de trabajo -
corresponde a las autoridades de los Estadas, en -
sus respectivas jurisdicciones, pero es de la com-
petencia exclusiva de las autoridades federales en 
asuntos relarivos a la industria textil, al~ctrica, 
cinematográfica, hulera, azucarera, minería, hidro
carburos, ferrocarriles y empresas que sean adminis 
tracias en forma directa o descentralizada por el -~ 
gobierno federal; empresas que actúen en virtud de 
un contrato o concesión federal y las industrias -
que les sean conexas; a empresas que ejecuten trabJ! 
jos en zonas federales y aguas territoriales; a con 
f lictos que afecten a dos o más Entidades f ederati~ 
vac; a contratos colectivos que hayan sido declara
dos obligatorios en más de una Entidad federativa y 
por último, las obligaciones que en materia educati 
va corresponden a los patronos, en la forma y tér--= 
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minos que fija la lay respectiva. 

(Adición publicada en el Diario Oficial de la Fede
ración de 18 de noviembre de 1962. 

XXXI. La aplicación de las leyes de trabajo co 
rresponde a.lns autoridades de los Estados en sus':: 
respectivas jurisdicciones, pero es de la competen
cia exclusiva de las autoridades federales en asun• 
tos relativos a la in~ustria textil, el~ctrica, ci~ 
nematogr~fica, hulera, azucarera, miner:!a, petroqu_! 
mica, metaldrgica y siderdrgica, abarcando. la explg 
taci6n de los minerales b~sicos, el beneficio y la 
fundici6n de los mismos, as! como l~ obtención de -
hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas 
y los productos laminadas da los mismos, hi~rocar-
buros, cemento, ferrocarriles y empresas qua sean -
administradas en forma directa o descentralizada -
por el Gobierno faderal;empresas que actdan en vir
tud de un contrato o concesión federal y las indus
trias que les sean conexas; empresas que ejecuten • 
trabajos en zonas federales o aguas territoriales; 
a conflictos que afecten a dos o más Entidades fed,! 
rativas; a contrntos colectivos que hayan sido de-
clarados obligatorios en rnds de una Entidad Federa
tiva, y por dl~imo, las obligaciones que en materia 
educativa corresponden a los patrones, en la forma ~ 
y términos que fija la ley respectiva. 

(~eforma publica en el Diario Oficial de la Federa
ci6n de 21 de noviembre de 1962). 

f. El nuevo tecto. Análisis general. 

Los Constituyentes de 1916-1917, tenían indu-
dablemente plena conciencia de su misidn histdtica; 
ler, asistía la razón al Gral. Heriberto Jara y· al -
j6vcn periodista Froylán ffianjarrez, cuando descon-
fi~ban del futuro político de m~xico;el nuevo artí
culo 123, corao afirma valientemente el distinguida 
jurisconsulto Alborto Trueba Urbina, se ha debilita -
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do con las raformas do 1962. En su obra El Nuevo -
Articula 123, oxpresa: "CotejanJo objetivamente el 
texto original del artículo 123 con la reforma de -
19621 se nota de inmediato qua 11 los principios r!-
gidos de la Constituci6n social, e~tnblecidos en el 
primitivo artículo 123 (fracciones VI, IX y XXII) -
como complementarios do la Constitución politica, -
pierden cu seguridad formal con la reforma que fa-
culta al legislador ordinario para introducir ex--
cepciones que implican necesariamente la modifica-
ción do esa rigidez caracter!stica de los preceptos 
fundamentales de justicia social"• (4) 

Por otra parto, debo reconocerse que las demás 
reformas, s! han sido positivas, sabre todo la de -
1929, que federelizd la legislación lnboral y que -
cred la importantísima ley del Seguro Social; y la 
del 5 de diciembre de 1960, que creó el Apartado B. 

El perfeccionamiento que en términos generales 
ruede dacirse que le han dado las reformas al Artí
culo 123, puede cpntinuar; por ejemplo, tratadistas 
insignes corno el Dr. maria de la Cueva y el Dr. --
Trueba Urbina, so pronuncian por una jurisdiccidn -
dnica en materia loboral; el derecho de huelga buro 
c~ática debe haberse más factible 1 y sobre todo el
cc~echo reivindicatorio que apena~ se osboza en las 
fracciones IX, XVI y XVII debe ser precisado más -
categóricamente. 

En fin, el Artículo 123 tiene ~ tendrá siempre 
al más amplio apoyo popular porque establece bases 
de naturaleza tutelar, imperativa e irrenunciable. 

Tutelar, en virtud del objeto que tiene, el .._ 
cual es la protección de una clase social determina 
da. ~ 

Imperativa, puesto que se impone a la voluntad 
de las partes integrantes de la relación laboral, -



86 

pardíándase. en esta forma la naturaleza ostrictamen 
te: contractual. 

Irrenunciable, dado que ni siquiera los pro--
pios beneficiadas da los derechos consignados en -
dichas normas, están capacitados para declinarlos o 
hacer renuncia de su obligación. 

Lo anterior, se desprende del Apartado A. cuya 
normas pueden subdividirse en varios grupos, a sa-
ber: 

l. Normas tutelares del trabajador individual, o -
sean, reglas directos sobre la prestación de un se~ 
vicio, las cuales se refieren a la duración má~ima 
de las jornadas, tanta diurnas m!nimas, participa-
cidn de utilidades, formas y medios de paga, segu-
ridad y estabilidad de los trabajadores en sus em-
pleos y jornadas extraordinarias autorizadas. 

2. Reglas proteccionistas da menores de edad y mu-
jeres en general. Estas prohiben las labores insa-
lubres o peligrosas, las labores en servicios noc-
turnos, as! como al seRalamiento qua los menores de 
catorce años no pueden trabajar. Establece también 
loz descansos especiales para las mujeres que se -
encuentran en estado, refiérase a su vez, a las --
jornadas en que pueden trabajar los niños que se en 
cuentran entre los catorce y dieciseis años. -

34 Normas prtotactoras de derechos colectivos, o -
sea, las que vienen a garantizar los principales y 
más importantes medios para la defensa y el mejora
miento ~e la clase trabajadora, a saber: la asocia
ción profesional y la huelga. 

4. Esta es la pendltima de las partes en qua se pue 
den dividir las normas reglamentarias del Artículo-
123, en su Apartado A, y es lu que nos habla sobre 
la previsión social, refiriéndose a los riesgos pr2 
fesionales, la previsi6n de las accidentas, la hi--
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gieme industrial, la seguridad social, los servicios 
para la colocaci6n de los trabajadoras y muy espe-
cialrnente se refiere a las prestaciones de habita-
cidn y escuelas, pues se habla de la protección al 
patromonio familiar y a la prevansión contra el --
vicio. 

s. La 6ltima subdivisidn, son los señalamientos so• 
bre jurisdicción del trabajo, dando la determina--
c.idn de las basas, tanto para la integracidn como -· 
pata el funcionamiento de los tribunales de trabajo 
as! como la competencia que corresponda, siendo ~s
tas, local y federal, segdn el caso concreto da qua. 
se trate. 
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mas a nuestra Constitución en las que se establece ; 
la verdadera igualdad ante la Ley del varón y'da la 
mujer, segun aparece en al parrafo primero del nuova 
Articulo 4th Constitucional .. 

Como consocuancia de lo anterior se hicie
ron necesarias las reformas al Art!culo 123, an su -
apartado A, fraccidnes II, u, XI,XXV,y XXIX y en su 
Apartado B, fraccionas VIII y XI Inciso C do la Cons 
tituci6n Pol!tica do los Estados Unidos mexicanos, ~ 
en relacidn con la Igualdad Jurídica da la mujer. 

Por ser tan reciontest importantes y con-
trouertidas las mencionadas reformas, se incluyen al 
final de asta trabajo quedando de la siguiento mane• 
ra; 

(Reformas publicadas an al OiariQ Oficial 
de la Federación el 31 de diciombra da 1974}. 

Apartado A.- •••••••••• 

Il.- La jornada máxima de trabajo nocturno 
será de siete horas.- Quedan prohibidas; las labores 
insalubres a peligrosas, el trabajo nocturno indus-
trial y todo otro trabajo después de las diez de la 
noche, da lo.a menores de dieciséis años. 

u.- la mujeres durante el embarazo no rea" 
lizarán trabajos qua exijan un esfuerzo considerable 
y signifiquen un peligro para su salud en relacidn -
con la gestacidn; gozarán forzosamente da un descan
so de sies semanas anteríorea a la fecha fijada apro 
ximadamenta para el parto y seis semanas posteriores 
al mismo, dabiándose percibir su salario integro y • 
conservar su empleo y los derechos que hubieren ad-
quiri do por la relación de trabajo. En el ~ar!ado de 
lactancia tendran dos descansos extraordinario por -
d!a, de medie hora cada uno para alimentar a_.sus hi
jos .. 

XI.- Cuando, por circunstancias extraordi• 
narias deban aumentarse las horas de jornada, se ab~ 
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narat como salario por el tiempo excedente un ciento 
m4s de lo fijado para las horas normales. En ningdn 
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de ·--
tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. 
Los menorea da diecis~is años no serán admitidos en 
esta clase da trabajos. 

XXV.- El Servicio para la colocación da -
las. trabajadores será gratuito para dstos, ya se --
efectú' por oficinas municipales, bolsas del trabajo 
ni.por cualquier otra institucidn oficial o particular 

En la prestacidn de este servicio se toma• 
r! en cuenta la demanda de trabajo, y, en igualdad • 
da condiciones, tendrán prioridad quiones represen-
tan la dnica fuente de ingresos en su familia. 

XXIX.- Es da utilidad pdblica la Ley del -
Seguro Social, y ella comprenderá Seguros de Invali• 
de~, de vejez, da vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentas, de servicios 
de guarder!a y cualquier otro encaminado a la protes 
cidn y bienestar da los trabajadores, campesinos, no 
asalariados, y otros sectores sociales y sus famili~ 
J:es. 

Apartado a.- ••........ 
Vlll.- los trabajadoras gozarán de derechos 

de asclafdn a, fin de q,ue los ascensos se otorguen en 
función de los conocimientos, aptitudes y antigOedad. 
En igualdad de condiciones, tendran prioridad quien 
rspresenta la dnica fuente de ingresos en su familia. 

XI.- ••••••••••• 
UI 

C).- las ujeres durante al embarázo no -~ 
realizarán trabajos~que exijan un egfuerzo considera 
ble y signifiquen un peligro para su salud en rela..:: 
cidn con la gestací6n; gozarán forzosamente de un · ... t
mes de descanso antes da la facha fijada aprocimada• 
mente para el parto y da otros dos desRuds del mismo 
debia~do percibir su ealario íntegro y conservar su 
emple~ y los derechos que hubieren adquirido por la ~ 
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drán dos descansos extraordinarios por d!e de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos, además, • 
disfrutarán de asistencia mdtlica y obstátricar; de -
~edicina, de ayudas para la lactancia y del servicio 
de guarderías infantiles. · · 

Sin dudar de la importancia y beneficios • 
que las reformas a la Conatitucidn Pol!tica de los w 

Estados Unidos mexicanos pueden traer a la mujer, e~ 
timo. que en materia do trabajo y Previcidn Social, -
algunas reformas al Art!culo 123 puedan resultar per 
judiciales, ya que en virtud de dicha igualdad han ": 
sido eliminadas disposiciones que la beneficiaban -
mas qua las actuales. 
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e o N e L u s l o N E ~ • 

Ante las crecientes necesidades de! pueblo se 
plantea la urgente revisión de la estructura econó
mica y jur!dica del Estado Mexicano, a afecto da en 
centrar las fórmulas más iddneas pera la solución -
de la co~pleja problemática nocional. 

La aguda crisis que padece la nación se debe, 
en gran parte, a que los áltimos reg!mones de ~o--
bierno han seauico una política de irresponsable -
impro~inaci6n en todas los aspectos. Realmento has
ta ahora na se ha hecho une correcto planeac~dn in
tegrol del posible donarrollo estructural y oupere~ 
tructuralnacionales. 

A m~a da cincuenta anos de ccnclu!da la revo-
luci6n mexicana, el pueblo no ha alcanzado los ben! 
ficias que le fueron prometidos por los diferentes 
caudillos revolucionarios. Don francisco I. madero 
ofreció democracia y justicia sacialf El General -
Emiliano Zapata ofreció tierra y libertad; el Gene· 
ral Francisco Villa ofreció castigo para los malos 
funcionarios póblicos; Don Venustiano Carranza o--
frecid respeto a la Constitución y a todo nuestro -
sistema jur!dico. Sin hacer referencia a otras mu-
chas promesas, podemos concluir que ni siquiera las 
de los caudillos más importantes so hnn cumplido. -
Al pueblo •como dac!a Altamirana- a6n se le sigue -
comprando con promesas y pagando con traiciones. 

Los problemas fundamentales siguen siendo la -
inju5ta distribución de la riqueza nacional; la ere 
ciente deuda exterior; las empresas trasnocionales
dsclaradas y las no declaradas que funcionan a tra
v6 s de apátridas prestanombres; el proceso inf'lacio 
nario de nuestra economía la voracidad de lo clase
capitalista mexicana y, sobre todo, la del capita-
lismo extranjero que es el qua más explota a nues·-
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tro pueblo; la ausencia de planeacidn científica -
del des~rrollo nacionel; el desempleo; la violación 
si5tem6tic~ a todas las leyes; la corrupción de la 
administración pdblica; la no existencia de democr! 
cia en el po!s; el presidencialisGo; la constrante 
violación de las garant!es indivi¿ualos y sociales; 
el fraude electoral, los cacicazgos; el compadrazgo; 
el nepotismo y sus derivadas que proliferan día a -
dia contra los intereses dal ciudadano. 

la ley federal del Trabajo promulgada en 1931, 
cubrid una etapa importante de la vida económica -
msxicana, al ser el ónice eslob6n jurídico entre -
los trabnjadores y empresarios, para fomentar por -
un lado, su acerca~iento y, por el otro, dirimir -
los contiendo.5 que surgieron en los años posteric
re s a su promulgación. 

Liuoras reforraas fueron impuestas a la legis-
lación de 1931, siendo las de mayor trascendencia -
las promulgadas despu~s de la. segunda guerra mundial 
al iniciarse un fuerte impulso industrial en nuestro 
o~!s y fo~~~nd9c~l~ equilibrio entre el capital y 
o~ trabajo:.1{1tlís1Jos1Ciones no rsspond!an a las nace
~idcdes reales de trabajadores y patronas. 

íJo obstante al lo, la jurisprudencia de la H. -
Suprema Corte de Justicia de la r·Jación, al irrterpr_2 
tar vari~s disposiciones da dudosa aplicación, .ini
ció el cambio de la conceptuci6n jurídica y de he-
cho vino creanwo nueves principios de trato laboral 
aunque no aiempre con la tendencia tutelar que impo 
ne el derecho del trabajo. -

La Ley Federal del Trabajo vigente, aparte de 
que ha reco~ido las experiencias de los dltimos cua 
renta en mnteria de relaciones lnborales 1 tiene la
virtud de una mejor sistematización, la introduc---
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ción da un gran cap!tulo do contratos especiales, -
como el de los empleados de confianza, de la tripu
laciones aereonáuticas, del trflbajo en autotranspor 
tes; do trabajadores da campo, de los agentes de c2 
marcio y vandodores, de los deportistao profesiona
les; do los actores y m6sicos; del trabajo a domi-
cilio y los trabajadores de hoteles y restaurantes; 
aparte de una completa modificación al trabajo mar! 
timo y ferrocarrilero y un ~uevo enfoque, de gran -
pxoyección social, al trabajo doméstico. 
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