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ORIGEN DE LA 'l'IDIUA INTEX.iMI. 

1.- NT\CIMIEN'IO 01:'1. ogRECllO SOCIAL Y DEL DEREX:llO DEL 
TRABAJO, 

En el proceso de formación y en las normas de dere

cho mexicano del trabajo y de la previsión social tiene su 

origen la Teor1a Integral, así corno en la idcntificaci6n y f~ 
si6n del derecho social en el artículo 123 de la Constituci6n 

de 1917; por lo oue su!l normas no e6lo son proteccionistas, -

sino reivindicatorias de los trabajadores en el campo de la -

producci6n econ6mica y en la vida misma, en razón de su cará~ 

ter clasista. Nacieron simultáneamente en la ley fundamental 

el derecho social y el derecho del trabajo, pero 6ste es tan 

s61o parte de aquél, porque ül derecho social tambHin nace 

con el derecho agrario en el arttculo 27, de donde resulta la 

grandiosidad del derecho social co1no norma genérica de las de 

m~s disciplinas, especies del mismo, en la Carta Magna. 

En la interpretaci6n económica de la historia del -

articulo 123, la Teorfo Integral encuentra la naturaleza so-

cial del derecho del trabajo, el carácter proteccionista de -

sus estatutos en favor de los trabajadores en el campo de la 

producci6n econ6micn y en toda prest,'l.c1.6n de servicios, as!'. -

como su finalidad reivindicatoria; todo lo cual se advierte -

en la dial~ctica de los conétituyentcs de Qucr~taro, creado-

res de la primera Carta del Trabajo en el mundo. A partir de 

esta Carta nace el Derecho Mexicano del Trabajo y proyecta su 

luz en todos los continentes. 

2. - EL PENSAMIEN'ro SOC IALISTh DE LOS CONSTITUYENTES. 

F.ra la mañana del 26 de Diciembre de 1916, a que se 

alude en la introducci6n, cuando se present6 por tercera vez 

a la Asamblea Legislativa de <;..).ler~taro el dictamen del artic~ 

lo So. que tanto corunovi6 a los constituyentes que origin6 

las disputas entre juristas y profanos de la ciencia jurídica. 

(1) Desde entonces aflor6 el prop6sito de llevar a la Ley fun 
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damental estructuras ideológicas del socialismo para luchar - · 

contra el capitalismo. 

A) EL DERF.clfO SOCIAL EN EL DERECHO PLJBLICO. 

Con intuici6n maravillosa para cambiar el r~gimen -

constitucional de "derechos del hombre• en sentido social más 

que pol1tico, aquel dictamen no s6lo conten1a la reproducci6n 
del viejo texto ,1e 1857; NADIE PUh1JE SER OBLIGADO }\ PRESTAR -

SERVICIOS PERSONALES SIN SU PLEOO CONSENTIHIEN'IO Y SIN LA JUS 

TA RETRIBUCION, sino también i.nclu!a principios nuevos que 

restring1an la libertad de trabajo, disponiendo que el contr~ 

to de trabajo no pod1a exceder de un año en perjuicio del tr~ 

bajador y adhiriendo, además: 1J\ JORNADA MJ\XIMJI. DE OCHO HORA~ 

LA PROHil.lICION DEL TRABA.JO NOC'IURNO INDUSTRIAL PARA MUJERES Y 

MENORES, Y EL DESCANSO HEBDOMADARIO. 

En el documento se reconocía la importancia de la -

iniciativa presentada por los diputados veracruzanos Cándido 

Aguilar, Heriberto Jara y Victorio E. G6ngora, que postulaba 

principios redentores para la clase trabajadora, derecho de -

asociaci6n profesional y de huelga as! como el salario igual 

para trabajo igual y otros que constituían normas sociales P! 
ra el hombre que trabaja en el taller, en el surco, en la fá

brica ... 

Y se abr16 el fuego de las discusiones parlamenta-

rías; por un lado juristas reviviendo la vieja tesis del Con! 

tituyentc de 1956-1857, que negaba la inclusi6n de preceptos 

reglamentarios en el C6digo Supremo, y por el lado opuesto 

los que no ten!an formaci6n jur!dica, pero animados del afán 

de llevar sus ideas revolucionarias a la Constituci6n, aunque 

ésta se quebrara en sus lineas clásicas. Y alzaron su voz Ja 

ra, Victoria y Manjarrez, triunfando sobre aqu~llos para la -

penetrac16n de la Revolución en los textos de la Ley fundamen 

tal; principios sociales en una Constituci6n nueva. 

El primero en oponerse fue don Fernando Lizardi, y 
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revivió la tesis Vallarta, (2) porque las normas sobre la jo~ 
nada máxima de trabajo do ocho horas, la prohibición del tra

bajo nocturno industrial de mujeres y menores, el descanso 

hebdomario, constituían una reglamentaci6n1 eso corresponde a 
las leyes que se derivan de la Constituci6n, dijo el jurista. 

B) LA TOORIA POI,ITICO-SOCIAL ™ LA CONSTITUCION. 

Despu6s se expuso la teor1a antitradicionalista. El 

~eneral Heriberto Jara pronunció uno de los discursos m~s - -

trascendentales en la asamblea de diputados; dibujo un nuevo 

tipo de Constituci6n y arrolló a los letrados de aquel enton

ces que sólo conocían las Constituciones poHticas, las trad.!_ 

cionales Constituciones polfticas que se componen de la parte 

dogmática, derechos individuales del hombre, organizaci6n de 

los poderes ptlblicos y responsabilidad de los funcionarios y 

nada m~s de trascendencian; ni conoc!a el jurista del mundo -

otro tipo de Constituci6n. En este ambfonte Jara dictó la 

m&s ruda y hermosa •cátedra• de un nuevo derecho constitucio

nal; tan es as! que casi veinte años mas tarde el ilustre pu

blicista Mirkine Guetzévitch dice: 

"La Constitución mexicana es la primera en el mundo 

en consignar garant!as sociales; en sus tendencias sociales -

sobrepasa a las declaraciones europeas ... • (3) 

La teor!a de Jara es combativa de la explotaci6n de 

los trabajadores, su dial~ctica impecable, como su anhelo de 

hacer una Constitución nueva contra el criterio de los trata

distas, rompiendo los viejos conceptos "pol1ticos• de éstos y 

saliéndose de moldes estrechos ... Y en su discurso late y vi

bra por primera vez en todos los continentes la idea de la 

Constituci6n político-social y se inicia la lucha por el der~ 

cho constitucional del trabajo, hasta convertirse en norma de 

normas para México y para el mundo. (4) 

En la misma tribuna un joven obrero de los talleres 

de •ta Plancha" de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, H~c--
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tor Victoria, propone bases constitucionales del trabajo1 jo~ 

nada máxima, salario m!nimo, descansa semanario, higieniza- -

ci6n de talleres, fábricas, mi.nas, conven.ios industriales, 

tribunales de conciliaci6n de arbitraje, prohibición de trah! 

jo nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguros e in-

demnizaciones, etc. Siguiendo el rumbo de la legislaci6n re

volucionaria del general Salvador Alvarado en Yucatán, que 

fué la m~s fecundu de la Rcprtblica en la etapa preconstituci~ 

nal, el socialista Victoria, en un arranque 11rico le pide a 

sus camaradas que establezcan esas buses para que los dere-

chos de loe trabajadores no pasen como las estrellas, sobre -
las cabezas de los proletarios: 1all~ a lo lejos! Provoca 

gran simpatía el dinero. 

Los abogados contemplan uquel maravilloso espectác~ 

lo, escuchan atónitos la burda oratoria, en el fondo noble y 

generosa, de tinta socialista. En los infolioa del Diario de 

los Debates está escrita la teor!a social del derecho del tra 

bajo; al13 hay que recurrir, ah! est~n sus mejores fuentes s~ 

ciales, punto de partida de la Teorta integral. Entre·aplau

sos que caldean el ambiente se suspende la sesi6n del dla 26, 

despuás de la peroraci6n de Pastrana Jaimes, que tambi~n ha-

bla en defensa de los obreros, contra la Ley de Bronce del S~ 

lario. Y en los jacobinos n·oci6 una esperanza y en los juri! 

tas una inquietud •.• En la siguiente ses16n continOan los 

discursos en favor de"una lcgislaci6n laboral protectora del 

hombre del taller y de la fábrica, Gracidas, condena la expl!?_ 

taci6n en el trabajo y reclama una participaci6n en las util! 

dades empresariales en favor de los obreros, mediante conve-

nio libre ••. Y por 61timo ac redondea el problema del traba

jo en la sesión del 28 de Diciembre: En elocuente discurso, -

el renovador Alfonso Cravioto habla de reformas sociales y 

anuncia la intervención del diputado Mac!as para exponer la 

sistem~tica del c6digo obrero que redactó por orden del Pri-

mer Jefe; aboga por las ideas expresadas en la tribuna parla-
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mentaria para protecci6n de los trabajadores y proclama que -
as! como Francia, despu6s de su revoluci6n, ha tenido el alto 
honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los in

mortales derechos del hombre, asi la Revoluci6n Mexicana ten
drá el orgullo legitimo de mostrar al mundo que es la primera 
en consignar en una Constituci6n los sagrados derechos de los 

obreros. 

C) EL TRABAJO ECONOMICO. 

Todav!a el ideario de algunos renovadores era cort~ 
restringido, no se imaginaban que junto al derecho del traba

jo y de la previsi6n social tarnbi~n iba a nacer un nuevo dere 

cho económico, un nuevo derecho de los campesinos, un nuevo -
derecho de los economicamente d~biles ... Y despu~s de la in

teresante disertaci6n sobre el problema obrero Luis G. Monz6n 
y de González Galindo, ocupa la tribuna, con serenidad y apl~ 

rno, el diputado José N. Macias y pronuncia imp.resionante pie
za oratoria, obrerista, revolucionaria, marxista, invoca la 

teor1a del valor, la plusval!a, el salario justo, etc. Ma- -
etas era la columna vertebral del Congreso Constituyente, sa

bio y erudito, y a la vez muy vapuleado; sin embargo, le im-

primi6 al articulo 123 sentido clasista, hizo del derecho - -

constitucional del trabajo un derecho de clase, eminentemente 
ortodoxo. No obstante, le llamaban •Monseñor" "reaccionario•, 

el ~nico que invoca a Marx y su monumental obra El Capital, y 

aunque muchos quieran ocultarlo, la dialéctica marxista la r!:. 

coge el texto del articulo 123. Y fue su peroración elocuen

t!sima cátedra de socialismo laboral. En un principio se pe~ 

s6 que el discurso de Macias era un sedante para los diputa-
dos obreros, m4s no fue as!, pues las dudas se desvanecieron 

cuando declaró estent6riamente que la huelga es un derecho so 

cial econ6mico, levantando el entusiasmo de los congresistas 

que lo rubricaron con estruendosos aplausos; y luego habla de 

la necesidad de compensar justamente al obrero, del derecho -
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de los inventores que se los roban los dueños de las indus- -

trias, explica la funci6n de las Juntas de Conciliaci6n y Ar

bitraje para redimir a la clase obrera, va tici.nando que si se 

convierten en tribunales serían los más corrompidos: contra -

la explotación, preocupándose de tal modo por la clase obrera 

que para él sólo puede ser objeto de la ley obrera el trabajo 

productivo, el trabajo económico que es el que se realiza en 

el campo de la producción, s:i. más que como se verá más adelan 

te, prevaleció la tesis que incluye como sujeto del contrato 

de trabajo a todo el que presta un servicio a otro, aGn fuera 

de la producción económica; toda prestación de serv:icios. En 

defensa de los derechos de la clase obrera invoca su interven 

ción en la XXVI Legislatura Federal, cuando combatió el socia 

lismo cat6lico de León XIII y a la Iglesia que se apart6 de -

las ideas del Cristo del Tabor y del Calvario, haci~ndose ca

pitalista¡ y proclama su credo socialista, estimando como Qni 

ca soluci6n del problema obrero la socialización del capital 

en favor de la clase trabajadora. (S) Por esto se explica 

que para liberar al trabajador de las garras del capital, pusz. 

n6 por la reivindicaci6n de sus derechos presentando como ar

ma de lucha de clases; la asociación profesional y la huelga. 

Por ello expresó con toda claridad en relación con su proyec

to; Esa ley reconoce como derecho social económico de huelga. 

Así se explica, a más de cincuenta años de distancia, la natu 

raleza reivindicatoria de la huelga para socializar el capi

tal, pues precisamente "la reivindicación" es uno de los ele

mentos que constituyen la esencia del derecho social mexicano. 

El cambio de la estructura ccon6mica nada tenía que ver con -

los derechos políticos, de acuerdo con la teoría de Mac!as. 

Continuando nuestro análisis; nos referimos en se

guida a la fase m&s importante del proceso de gestaci6n del -

artículo 123; El Proyecto que fue presentado en la sesi6n de 

13 de Enero de 1917 y siguiendo en parte la ortodoxia marxis

ta se concretó a proteger a los obreros. Dice en síntesis: 
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"EL CONGRESO DE LA UN ION Y LAS LEGISLACIONES DE LOS 

ESTADOS, AL LfXHSLAR SOBRE EL TRABAJO DE 'CARACTER ECONOMICO', 

EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES RESPECTIVAS, DF:BERAN SU.JETARSE 

A LAS SIGUIENTES BASES: 

"l.- La duraci6n de la jornada máxima ser~ de ocho 

horas en los trabajos de fábricas, talleres y establecimien-

tos industriales, en los de minerta y trabajos militares, en 

las obras de construcci6n y reparaci6n de edificios, en las -

vtas ferrocarrileras, en las obras de los puertos, saneamien

tos y demás trabajos de ingenierta, en las empresas de trans

portes, faenas de carga y descarga, en las labores agr1colas, 

empleos de comercio y en cualquier otro t.rabajo que sea de ca 

r~cter econ6mico•. 

D) EXTENSION DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

El proyecto s6lo proteg1a y tutelaba el trabajo eco 

n6mico de los obreros, porque los m!s explotados eran los obre 

ros de los talleres y f~bricas, los que prestan servicios en 

el campo de la producci6n; pero no hay que olvidar que Marx -

tam.bi6n se refiri6 a la explotaci6n en el seno del hogar, de 

los trabajadores a domicilio, y como se desprende del mani- -

fiesto Comunista de 1040 anunci6 la explotaci6n de los aboga
dos, farmac6uticos, médicos ••• (6) pero el proyecto no fue a
probado, sino el dictamen que prescnt6 la Comisi6n de Consti

tuci6n, redactado por el general Magica, y en el se hace ex-
tensiva la protecc16n para el trabajo en general, para todo ~ 

quél que presta un servicio a otro al margen de la producción 

econ6mica; concepto que es b!sico en la Teorta Integral para 

cubrir con su amparo todos los contratos de prestaci6n de ser 

vicios, inclusive las profesiones liberales. 

E) LUCHA DE CLASES Y REIVINDICACION DE LOS DERECHOS 

DEL PROLETARIADO. 

Los principios de ldcha de clases y de la reivindi 
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caci6n fueron aprobados por la soberana asamblea, creando un 

nuevo derecho del trabajo adn nuevo e incomprendido en toda 

su magnitud que no s6lo tiene por objeto proteger y redimir 

al trabajador induatrial. u obrero, nino al. trabajador en ge

neral, incluyendo al aut6nomo, a todo prestador de servicio~ 

ya sea médico, abogado, ingeniero, artista, deportista, tor~ 
ro, etc. modificandose el prcambulo del. proyecto del articu

lo 123, en los t~rminos siguientes: 

"El Congreso de la Uni6n de las Legislaturas de 

los Estados deber~n expedir leyes sobre trabajo, sin contra

venir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo 

de los obreros, jornaleros empleado!!, domésticos y artesanos 

y de una manera general todo contrato del trabajo." 

Asi quedaron protegidos todos los trabajadores, en 

la producci6n econ6mica y fuera de ~sta, en toda prestaci6n 

de servicios, comprendiendo a los trabajadores libres o aut~ 

nomos, los contratos de prestaci6n de servicios del C6digo -

Civil, las profesiones liberales. 

Y además de la extensi6n del derecho del trabajo -
para todos los trabajadores al amparo del principio de lucha 

de clases y frente a las desigualdades entre propietarios y 

desposeidos, se crearon de~echos reivindicatorios de la cla

se obrera. As1 se confirma con la parte fjnal del mensaje 

del articulo 123, en el que se expresa con sentido teleol6g! 

co que •1as bases para la legislaci6n del trabajo han de rei 

vindicar los derechos del proletariado." (7) 

Por ello el articulo 123 es un instrumento de lu-

cha de clase inspirado en la dialéctica marxista, para soci~ 

lizar los bienes de la producci6n atrav~s de normas espec!f ! 

cas que consignan tres derechos reivindicatorios fundamenta

les de la clase trabajadora; el de participar en los benefi

cios de las empresas y las de asociaci6n profesional y huel

ga, como parte integrante del derecho del trabajo y por lo -
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mismo ramo del derecho social const.itucional. 

Asi nacieron en nuestro pa1s los estatutos sociales 

del trabajo y de la previsión social y consigo mismo el dere

cho a la revoluci6n proletaria, para la reivindicaci6n de los 

derechos de los trabajadores. (8) Tal es la esencia estructu

ralista de la Teod.a Intcg,ral f 1.ncada en la funci6n revolucio 

naria del derecho del trabajo. 

F) EXTENSION DE Ll\ S~XmRIDAD SOCIAL A TODOS LOS DE

BILES. 

Las normas de previsión social de nuestro articulo 

123, son puntos de partida para extender la seguridad social 

a todos los econ6micamente d~biles; s6lo ast habrá cumplido -

su destino d derecho del tu-...ijo, porque hasta ahora el der~ 
cho de sequridad social forma parte de éste, con tendencia a 

conquistar autonom1a dentro del campo del derecho social. 

Nuestro derecho del trabajo prohija la teor!a del -

ries90 profesional imput~ndole a los empresarios y patrones -
la responsabilidad por los accidentes o enfermedades que su

fran los trabajadores con motivo o en ejercicio del trabajo 1 

debiendo pagarles las correspondientes indemnizaciones. Tam-

b16n está obligado el patr6n a observar las normas sobre hi-

giene y salubridad as! como las medidas preventivas de acci-

dentes y enfermedades del trabajo. Por hoy la seguridad social 
es inclusive de los trabajadores, pero la clase obrera lucha 

para hacerla extensiva a todos los econ6micamente débiles. 
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LAS FUENTES DE LA 'l'OORIA INTEGRAL 

l. - DEF!NICION DE FUENTE DEL DERECHO. 

Por fuente del derecho se entiende la génesis de la 

norma y las diversas expresiones de la misma; el derecho le

gislado, el espontáneo y la jurisprudencia, asi como cualquier 

costumbre laboral proteccionista de los trabajadores. 

Las fuentes de la Tcorfa Integral se encuentran en 

nuestra Hisporia Patria, contempladas a la luz del materialis 

mos dialtktico, en ñas mercanc fos, en ln condena a la explot~ 

ci6n y a la propiedad privada y en el humanismo socialista, -

pero su fuente por excelancill es el conjunto de normas prote~ 

cionistas y reivindicadoras del artfculo 123, originario de -

la nueva ciencia juridica-social. 

En seguida se reproducen esqucmaticamente sus fuen

tes más fecundas escritas indeleblemente en el mensaje y tex

tos del capitulo constitucional sobre "Trabajo y Previsi6n So 
cial". 

2.- EL HEHSAJE DEL ARTICULO 123 

............................... ' ............................ . 
•Reconocer, pues, EL DERECHO DE IGUALDAD ENTRE EL -

QUE DA Y EL QUE RECIBE EL TRABAJO, es una necesidad de la ju! 

ticia y se impone no s6lo el aseguramiento de las condiciones 

humanas del trabajo como las de salubridad do locales, perse

veraci6n normal, descanso hebdoma:dario, salario justo y gara!! 

tfas para los riesgos que amenacen al obrero en el ejercicio 

de su empleo, sino fomentar la organizaci6n de establecimien

tos de beneficencia e instituciones de previsi6n social, para 

asistir a los enfermos, ayudar a los inválidos, y auxiliar a 

~se gran ejército de reserva de trabajadores parados involun

tariamente, que constituyen un peligro inminente para la tran 

quilidad pdblica. (9) 
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Nos satisface cumplir con un elevado deber como és

te, aunque estamos convencidos de nuestra insuficiencia, por

que esperamos que la ilustraci6n de es ta honorable l\.samblca -

perfeccionará magistralmente el proyecto y consignar~ atinad! 

mente en la Constituci6n poUtica de la Repl1blica las bases -

para la legislaci6n del trabajo. QUE Hll DE REIVINDICAR LOS O~ 

RECllOS PROLETARIOS Y ASEGtlHl\R EL PORVENIR DE NUESTRA PATRIA". 

3 .- LAS NORMAS DEL ARTICUJ,O 123. 

Artfculo 123. El Congreso de la Un~,n y las Legisl! 

cienes ·,:· lm1 Estados deher611 expedir leyes sobre el trabajo, 

fundados en las necesidades Je cada regi6n, sin contravenir a 

las bases siguientes, las cuales reg.irán el trabajo de los o

breros, jornaleros, empleados, dom~sticos y de una manera ge

neral todo contrato de trabajo. 

NORH1\S PROTECC ION I STl\S. 

"I. Jornada de ocho horas. 

"II. Jornad~ nocturna de siete horas y prohibici6n 

de labores insalubres y peligrosas para mujeres y menores de 

16 años, y de trabajo nocturno industrial. 

ªIII. Jornada máxima de seis horas para mayores de 

12 y menores de 16 afias. 

"IV. Un día de descanso por cada seis de trabajo. 

KV. Prohibic16n de trabajos físicos considerables -

para las mujeres antes del parto y descanso forzoso despu~s -

de ~ste. 

"VI. Salario m1nimo para satisfacer las necesidades 

normales de los trabajadores. 

•vrI. Para trabajo igual salario igual. 

•vrrI. Protección al salario m1nimo. 

•rx. Fijaci6n del salario m1~imo y de las utilida

des por comisiones especiales, subordinadas a la Junta Central 

de Conciliación. 

•' ·- . '~ ,· " ·,; ,·'.- .. :.).• ·,.,,, __ ,·>:-
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"X. Pago del salario en moneda del curso legal. 

"XI. Restricci6n al trnbajo extraordinario y pago -

del mismo en un ciento por ciento m~s. 

"XII. Obliqación patronal de proporcionar a los tra 

bajadores habitaciones cómod~s e higi6nicas. 

"XIII. Obligarión patronal de reservar terrenos pa

ra el establecimiento de mcrcddos pdblicos, servicios munici

pales y centros recrealivoo en los centros de trabajo, cuando 

su poblac i6n excedil de dos e ien tos hnbi tan tes. 

"XIV. Rm1porrnabilidad de los empresarios por los ac 

cidcntee de trabaJo y enfermedades profesionales. 

"XV. Obliuaci6n p<ltronal de cumplir los preceptos -

sobre hiqicnc y salubridad y de ndoptnr medidas preventivas -

de riesgos del trabajo. 

"XX. Jntcgrnei6n de Juntas de Concilt,1ci6n y ArbitE,a 

je con representantes de las clases sociales y del gobierno. 

"XXI. Hesponsabíl id,1dcs patronales por no someterse 

al propio de las Juntas y por no acatar el laudo. 

"XXII. Estabilidad absoluta para todos los trabaja

dores en sus cnpleos que curnpl <'In con sus deberes y obligacio

nes patronal en los casos de despido injusto, a reinstalar al 

trabaJ.::idor o ,1 pagarle el 1.mpurte Je tres meses <le salario. 

•xx11r. Preferenci~ de los cr~ditos de los trabaja

res sobre cualesquiera otros, en los casos de concurso o de -

quiebra. 

"XXIV. Incxibilidad de las deudas de los trabajado

res por cantidades que excedan de un mes de sueldo. 

"XXV. Servicio de colocación gratuita. 

"XXVI. Protección al trabajador que sea contratado 

para trabajar en el extranjero, garantizándole gastos de rep~ 

triaci6n por el empresario. 

"XXVII. Nulidad de condiciones del contrato de tra

bajo contrarias a los beneficios y privilegios establecidos -

en favor de los trabajadores o a renuncia de derecho obrero. 
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"XXVIII. Patrimonio da familia. 

"XXIX. Establecimiento de cajas de seguros populares 

de invalidez, de vida, de ccsaci6n involuntaria del trabajo, -

accidentes, etc. 

"XXX. Construcci6n de casas baratas e higi6nicas, p~ 

ra ser adquiridas por los trabajadores, por sociedades cooper~ 

tivas, las cuales se consideran de utilidad social". 

Tales basas constituyen estatutos proteccionistas de 

todos los trabajadores en el campo da la producci6n econ6mica 

o en cualqt1ier activ:i.dad profesional y en los llamados servi-

cios personales o de uso; derechos que deben .imponerse en caso 

de violaci6n patronal a trav~s de la jurisdicci6n laboral de -

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

OORMJ\S RElVINDICATO!UAS. 

"VI. Derecho de los traba;jadores a participar en las 

utilidades de las empresas o patronos. 

"XVI. Derecho de los trabajadores para coligarse en 

defensa de sus interéses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc. 

"XVII. Derecho de huelga profesJ.onal o revoluciona--

ria. 

"XVIII. Huelgas licitas". 

l,a trilog1a de estas nomas reivindicatorias de los 

derechos del proletariado constituyen tres principios legtti-

mos de lucha de clase trabajadora, que hasta hoy no han logra

do su finalidad y menos su futuro histórico: la socializaci6n 

del Capital. Porque el derecho de asociaci6n profesional no ha 

operado socialmente ni ha funcionado para transformar el régi

men capitalista y porque el derecho de huelga no se hu ejerci

do con sentido reivindicador, sino s61o profesionalmente, para 

conseguir un •equilibriott ficticio entre los factores de la 

producci6n. Por encima de estos derechos se ha impuesto la - -

fuerza de la industria, del comercio y de los bancos, con apo

yo dr·l Estado que día por dfo consolida la deu1ocracia capita--
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lista. 'l el resultado, ha sido progreso ccon6mico con menguct -

de la justicia social reivindicadora. 

La Teor1a Integral de derecho del trabajo y de la 
previsión social, como teor!a jurídica y social, se forma con 
las normas proteccionistas y reivindicatorias que contiene el 

articulo 123 en sus principios y textos; el trabajador deja de 

ser mcrcanc1a o articulo de comercio y se pone en manos de la 

clase obrera instrumentos jur1dicos para la superación del r~

g:l.men de explotación capitalista. 
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OS.JETO DE LA TEORIA INTEGRAL 

1.- TEORIA REVOLUCIONARIA DE LA TEORIA INTEGRAL. 

La Teor!a Integral explica la teor1a del derecho del 
trabajo para sus efectos din:bnicos, como parte del derecho so
cial y por consiguiente como un 6rden jurídico dignificador, -
protector y reivináicador de los que viven de sus esfuerzos DI! 
nuales e intelectuales, para alcanzar el bien de la comunidad 

obrera, la seguridad colectiva y la justicia social que tiende 
a socializar los bienes de la producci6n: estimula la práctica 
jurídico-revolucionaria de la asociación profesional y de la -
huelga, en funci6n del devenir histórico de estas normas soci! 
les; comprende, pues, la teor1a revolucionaria del articulo 
123 de la Constituc16n político-social de 1971, dibujada en sus 
propios textos: 

l.- Derecho del trabajo, protector de todo el que 
presta un servicio a otro en el campo de la producción econl5mt! 
ca o en cualquier actividad laboral, ya sean obreros, jornale

ros, empleados al servicio del Estado. Empleados en general, -
dom6sticos, artesanos, m~dicoa, abogados, tOcnicos, ingenieros, 
peloteros, toreros, artistas, etc. es derecho nivelador frente 
a la jurisdicción. 

II.- Derecho del trabajo reivindicatorio de la clase 
trabajadora para socializar los bienes de la producción en fU!!, 

ci6n de recuperar lo que le pertenece por la explotación segu

lar del trabajo humano que acrecentó el capital y propició el 
desarrollo econ6mico de la Colonia a nuestros dtas. Es derecho 

legitimo a la revolución proletaria que transformara la estru~ 
tura capitalista, por la ineficacia de la legislación, de la -

administración y de la jurisdicción en manos del poder capita

lista. 
III.- Derecho administrativo del trabajo constituido 

por regllllll8ntos laborales, para hacer efectiva la protección -
social de los trabajadores. Corresponde a la administración y 
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especialmente al poder ejecutivo del ejercicio de polttico-so

cial y tutelar a la clase obrera a1 aplicar los reglamentos no 

sólo protegiendo sino tambi~n rendimiento gradualmente a los -
trabajadores. 

IV.- Derecho procesal del trabajo, que como norma de 
derecho social ejerce una funci6n tu'~elar de los trabajadores 

en el proceso laboral, as1 como reivindicadora, fundada en la 

teor1a del articulo 123 de ta Constituci6n de 1917, en el sen

tido de que las Juntas de Cbnciliaci6n y Arbitraje estan obli
gadas a redimir a la clase trabajadora, suplien<lo sus quejas o 

reclamn, rnnes defectuosas. En los conflictos d.. naturaleza eco 

n6mica puede realizarse la reivindicaci6n proletaria, más que 

aumentando salarios y disminuyendo jornada de trabajo, etc., -
entregando las empresas o los bienes de la producci6n a los 

trabajadores cuando los patrones no cumplan con el arttculo 

123 o la clase obrera en el proceso asi lo plantea, pues el de 

racho procesal social no está limitado por los principios de -

la Constitución política, de esencia burguesa y sostenedora de 

la propiedad privada, ni ésta puede estar por encima de la - -
Constituci6n social, que es la parte m!s trascendental de la -

Carta suprema de la Rep~blica. 

En la aplicación conjunta de los principios b&sicos 
de la Teor1a Integral, pueden realizarse en el devenir hist6r!_ 

ca la protecci6n de todos los trabajadores, sea cual fuera su 
ocupaci6n o actividad, as1 como la reivindicación de los dere

chos del proletariado, mediante la socializ~ci6n del Capital y 

de las empresas, porque el concepto de justicia social del ar

ticulo 123 no es simplemente proteccionista, sino reivindicat~ 
rio, que brillará algdn d1a por la fuerza dial~ctica de la ~ 
ria Integral, haciendo conciencia clasista en la juventud y en 
la clase obrera. Precisamente la dial~ctica marxista Y por lo 
mismo su caracteristica reivindicatoria le da un contenido - -
esencialmente revolucionario, que no tienen los demás estatu-

tos laborales del mundo. 
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2.- LJ\ DOCTRINA DE LA TEORIJ\ INTWML. 

La Teoda Integral der.cubre las caracter!sUcas pro

pias de la legislaci6n mexicana del trabajo. Y en lucha por el 

derecho del trabajo, persigue la rcaliznci6n no s6lo de la dig_ 

nidad de la persona obrera, sino tambiln su protecci6n eficaz 

y su reivindicaci6n. Por ello, el derecho social del trabajo -

es nonna que beneficia exclusivamente a li1 c1asc obrera y cam

pesina y a quienes la forman individualmente, esto er., a los -

que prestan servicios en el campo de la producci6n ccon6mica o 

en cualquiera otra actividad hwnana, distinguícndose, por tan

to, del derecho pdblico en que los principios de lnte son de -

subordinaci6n y del derecho pr iv,1do que es de coordinac16n de 

interés entn~ iqualcs. F.ntrc tanto c•l derecho social es procep

t.o de la m.'.'ís al ta jcrarquia porque> cst.'.'í en J.,:i Constituci6n y -

áel cuóll forman parte el derecho agrario, el derecho del trab~ 

jo y de la previsión social, asi corno aus disciplinas procesa

len, i.dcnti.ficadas en Jor; articulas 27 y 123. En la logisla- -

ci6n el derecho social es el comdn de todos los derechos pro-

tectares y reivindicadores de los obreros, campesinos o de - -

cualquiera econ·:Smicamente d6bil, para compensar desigualdades 

y correqir ínjusticias Gociales originales del capital. 

En till sentido empleamos 111 term.inolog'.!:a de derecho 

social y cumo parte d~ éste l~ lcginlación fundamental y regl! 

rnentar1.a del trabajo y de la previsión soci.al. Los elementos -

de la Tcorfa Integral son: El derecho social proteccionista y 

el derecho social rcivindicador. 

A) U. DERF.CHO DU. 'I'RAl3AJO ES NORMA AUTO NOMA. 

En nuestro Diccionario de Derecho Obrero, 1935, se -

comprende una parte de la Teoría Integral de derecho del trab~ 

jo en cuanto a su creac16n autónoma incesante y su tendencia -

proteccionista de todos los trabajadores: 

"El Derecho obrero es una disciplina jur!dica aut6n~ 

ma, en plena formaci6n; diariamente observamos sus modalidades 
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y transformaciones a trav~s de la agitación de las masas de -

trabajadores, de los laudos de las Juntas de Conciliaci6n y -

Arbitraje y de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justi

cia. Y también, dfa por dfa, va adquiriendo sustantividad al 

influjo de la situación econ6mica para desenvolverse luego en 

un ámbito de francLI proletarizaci6n. su carácter eminentemen

te protcccionistLI del obroro se manifiesta en el articulo 123 

de la Constitución de la República y en la Ley Federal del 

Trabajo; prac_¡in;Hlcan, com1titutiva y orgánica del O~"Rfl:l!O SO

CIAL en '.Hll'Stro pafs". (10) 

Es conveniente prccis<1r que por proJetarizaci.6n de

be ent1_ ._;,,n_;e la inclur; i6n en li1 clase obrera dc.l importante 

sector de t6cnico:,, iqcníeros, módicos, abo<Jados, empleados, 

etc., es JLcir de todos los prcotadoreo de servicios, pues 

aunque, engrandecen numóricamcnte a la clase obrera. 

B) CL DERE:Cl!O DE!, 'l'llll&\JO Pf\RI\ TODO PRESTADOR DE 

SEHVICIOS ES PROTFCC IONIS'l'A Y REWINDICADOR. 

La norn1<l proteccioniota del trabajo no es aplicable 

no sólo al obrero -cstrictu sensu-, sino al jornalero, emple~ 

do, dom~stico, artesano, técnico, ingeniero, ahogarlo, médico, 

a~tista, pelotero, etc. El derecho mexicano del ttabajo tiene 

esta extensi6n que no reconocen otras leqislaciones. La gene

ralidad de los tratadistas dicen que el derecho del trabajo -

es el derecho de los trabajadores dependientes o subordinado• 

que nuestro derecho del trabajo super6 desde 1917 al identif~ 

carse con el derecho social en el articulo 123, haci6ndolo e~ 

tensivo a los trabajadores aut6nomos. De aqui se deriva el 

concepto de clase obrera en el cual quedan comprendidos todos 

los trabajadores: Del derecho obrero al derecho de la activi

dad profesional y aplicable a todos los prestadores de servi

cios, inclusive los profesionales de las ciencias y de las ar 

tes. 
Claramente en el año de 1941, en nuestra obra Dere-
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cho Procesal d.el Trabajo, publicada en esta ciudad, encararnos 

con precisi6n la otra parte de la Teor!a Integral, el carácter 

reivindicador del derecho del trabajo, esto es, su identifica

ci6n plena en el derecho social. 

"La naturaleza del nuevo Derecho se deriva de las 

causas que originaron su nacimiento y de su objetivo fundamen

tal; pudiendo concretarse asf: El Derecho del trabajo no rci

vindicador de la entidad hum.in,"\ desposefda que s6lo cuenta con 

su fuerza de trabajo para subsistir, caracterizándose por su -

mayor proximidad a la vida; propugna el mejoramiento econ6mico 

de los trabajadores: y significa la socializadora que inica 

la transformación de la sociedad burguesa hacia un nuevo régi

men social de Derecho". (11) 

C) LA HUELGA: DERECHO HIUVINDICA'l'ORIO DE AUTODEFENSA. 

Siempre por la misma senda, presentamos como derecho 

de autodefensa reivindicadora de los trabajadores: el derecho 

de huelga, como derecho revolucionario y como garantía social. 

En otra obra nuestra, I:.'voluc16n de la Huelg11, publicada en - -

1950, expusimos con toda claridad y sin lugar a dudas que" "El 

derecho de huelga se mantendrá inc6lume en México, mientras 

subsista el régimen de pr.oducci6n capitalista, y este derecho 

constitucional responde al principio de lucha de clases; si en 

el futuro se supri.mi.era o nulifjcara el derecho de huelga en -

nuestro pa1s, en ese momento se encendería la tea de la revol~ 

ci6n social y nuestro pueblo estar1a en via de realizar su - -

bienestar material y su destino hist6rico; entonces, como con

secuencia de esta revoluci6n, se transformaría el Estado y sus 

.instituciones. 

"En otras palabras, menos crudas, cuando las desi-

gualdades sociales sean menos fuertes, cuando la justicia so

cial cobre vigor y sobre todo, cuando la norma moral reine o

tra vez sobre los hombres, las huelgas serán innecesarias". 
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Mientras tanto queda en pie la necesidnd de la huelga para co~ 

batir las injusticias del capitalismo y del industrialismo y -

para conservar el equilibrio entre los factores de la produc

ción, base esencial de nuestra democracia ccon6mica. 

"Tal es la importa-ncia que reviste el derecho de - -
huelga. 

"En el porvenir, _la huelga no sólo es una esperanza 

del proletariado para la transformaci6n del r~gimcn capitalis

ta, sino la piedra de toque de la revoluci6n social". (12) 

En pie nuestra idea juvenil: el derc .... 10 social es 

reivindicatorio y la huelga es derecho social que en un momen

to dado transformará el r~gimen capitalista mediante el cambio 

de las estructuras económicas. 

D) JUSTICIA SOCIAL REIVINDICATORIA. 

Y finalmente, nuestra idea do la justicia social va 

más allá de lo que piensan los juristas y filósofos de nuestro 

tiempo, adn aquellos que enseñan que la justicia social es la 

justicia del derecho del trabajo como derecho de integraci6n , 

regulador de relaciones entre los miembros de una clase social 

y el Estado, porque en la función distributiva de la justicia 

social como su base y esencia la acci6n reivindicatoria, que -

no se satisface con el mejoramiento econ6mico de la clase obre 

ra, ni con normas niveladoras ••. Es indispensable que la clase 

obrera recupere todo aquello que le pertenece y que ha sido o~ 

jeto de explotación secular. Por esto decimos en nuestro Trata 

do de Legislación Social, México, 1954, que: 

•La justicia social es justicia distributiva, en el 

sentido de que ordena un régimen que las desigualdades tradi-

cionales han mantenido desordenadamente; sólo restableciendo -

este 6rden se reivindica el pobre frente al poderoso. Tal es -

la esencia de la justicia social•. (l.1) 

Esta es la justicia social del articulo 123, reivin-
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dicadora y no sólo de equilibrio y mejoramiento ccon6mico de -

1,1 clase obrera. La reivindicaci6n tiende al reparto equitati

vo de los bienes de la producci6n o socializaci6n de estos. r..s 
tablecer el 6rden econ6mico es socializar los bienes de la pr~ 

ducci6n, acabando el desorden que lmplica la mala distribuci6n 
de los bienes. 

As! redondeamos la Tcor1a Integral en el libro y en 

la cátedra y excátedra, en conferencias y en diálogos con ost~ 

diosos r0~escubriendo el artículo 123, en el cual se consignan 

tanto lt:c; n::irnrns igualadoras y clJgnificadoras, en una palabra 

protecc:~n1stas de los trabajadores, as1 como os derechos - -

reivindicatorios encaminados a consumar la rcvoluci6n proleta

ria que da acuerdo con nuestra Constituci6n social s6lo impli

car1a el cambio de la estructura económica, socializando las -

empresas y el Capital, por no haberse conseguido por medio de 

la evolución jur1dica, pues ni la lcgislaci6n ni la jurisdic

ción del trabajo lo han logrado hasta hoy, ni se lograran con 

la nueva ley laboral de 1970. 

3, - LA TEORIA IN'l'EGRAL EN EL ES'rl\DO DE DERECHO SOCIAL 

Es función especH ica de la Teorfo Integral de dere

cho del trabajo investigar la complejidad de las relaciones no 

sólo entre los factores de la producción, sino de todas las ac 

tividades laborales en que un hombre preste un servicio a otr~ 

o que trabaje para si mismo, para precisar su naturaleza y se
ñalar la norma social, en lo concerniente a la lcgislaci6n del 

trabajo, las tendencias de su evolución y su destino históri

co, {14) 

La Teor1a Integral es también, sintesis de la inves

tigación del derecho mexicano del trabajo, de la historia de -

las luchas proletarias, de la revolución burguesa de 1910, que 

en su desarrollo recogi6 las angustias y el malestar de los 

campesinos y de los obreros, combatiendo en su evolución la ex 



22 

plotaci6n en los talleres y fábricas, reviviendo el recuerdo -

sangriento de Cananea y R1o Blanco, otc., oriqinando la idcol~ 

9ta social del Congreso Constituyente de Quer6taro de 1917, 

donde se estructuraron los nuevos derechos sociales de los tra 

bajadores frente a los explotadores y propietarios y frente al 

derecho pablico de los gobernantes que detentan el poder polt

tico en representación de la democracia capitalist11. /\si mismo 

enseña la Teorta Integral que lon derechos pol1'.ticos y los de

rechos sociales no conviven en annon1a en la Constitución de -

1917, sino qua están en lucha constante y permanente, prevale

ciendo el imperio de la Constituc.i.ón pol!t.ica sobre 11\ Consti

tuci6n sociol, porque el podnr pl1bl ico le otorg¡¡ su fuerza in

condicional y porque la Constituci6n social no tiene más ~poyo 

y más fuerza que la que le da la el ase obren1 ... 

El Entado pol itico, a cambio de pnz, en los momentos 

de crisis pol:Clica y cuando cons.ídcr;:i q\le el conformismo obre

ro puede perturbarse, expide lc~·ell mejor.:indo las condiciones -

de trabajo, separ.1ndo loa derechos de los trabajadores, a fin 

de que obtengan mejores prestaciones, reglamentando con fines 

proteccionistas diversas actividades laborales o incluyendo en 

norma juridica la jurisprudencia favorable a los trabajadores. 

A la luz de la Teorln Integral, en el Estado de dere 

cho social son sujetos de derecho del trabajo los obreros, joE_ 

11aleros, empleados, doml!nticos, artesanos, t6cnicos, ingenie-

ros, abogados, médicos, deportistas, agentes comerciales, ta-

xistas, etc. Es niás, echa por tierra el concepto anticuado de 

ªsubordinaci6n" como elemento curactcr1stico de las relaciones 

de trabajo, pues el artículo 123 establece principios iqualit~ 

rios en estas relaciones con el prop6sito de liquidar evoluti

vamente el rfgimen de explotaci6n del hombre por el hombre. En 

el campo de la jurisdicci6n o aplicaci6n de las leyes del tra

bajo por las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje o por los tri

bunales Federales de amparo, debe redimi.rse a los trabajadores, 
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no é6lo mejorando sus condiciones económicas y su seguridad s~ 
cial, sino imponiendo un 6rden económico que tienda a la rei-
vindicaci6n de los derechos del proletariado, entre tanto, de
berán suplir las quejas deficientes como actividad social de -
la justicia burguesa que representa la Suprema Corte de Justi
cia de la Naci6n. 

Y por 6ltimo, la Teor!a Integral es fuerza dialécti

ca para hacer conciencia en la clase obrera, a fin de que mat! 
rialice sus reivindicaciones sociales, pues a pesar de las ac

tividades actuales del Estado pol1tico, ni en la legi.slación -
ni la administraci6n ni la jurisdicción, que lo constituyen, -
por su funci6n pol1tica o burguesa, procurarán el cambio de 

las estructuras económicas lo que s6lo se conseguir1a a trav~s 
de la revoluci6n proletaria que algan d1a lleve a cabo la cla
se obrera. 

4.- RESUMEN DE LA TIDRIA INTIDRAL. 

Frente a la ctpini6n generalisada de loa traUidistas 

r · de derecho induatrial ebrero o del trtibajo, en el sentido de -
~e está disciplina es el derecho de los trabajadores subordi

nados o dependientes, y de su función expansiva del obrero al 

trabajador incluyendo en el l~ idea de la Se<JUridad social, 

sur9i6 nuestra TEORIA INTEGRAL, DF.L DERF.CHO DEL TRABAJO Y DE -

LA PREVISION SOCIAL, no como aportaci6n cienttfica personal, -
sino como la relaci6n de los textos del articulo 123 de la ~ -

Constitución mexicana de 1917, del tratado de Paz de Versalles 

de 1919. En las relaciones del époni.mo precepto, cuyas bases -

integran los principios revolucionarios de nuestro Derecho del 

Trabajo y de la Previsi6n Social, descubrimos su naturaleza s~ 

cial proteccionista y reivindicadora a la luz de la Teorta In

t1?9ral, la cual resumimos aqu!: 

lo. La Teoría Inte<;ral divulga el contenido del art! 
culo 123 cuya grandiosidad insuperada hasta hoy identifica el 
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<lerecho del trabajo con el derecho nocial, siendo el primero -
parte de l\ste. 1'~ consecuencia, nuestro derecho del trabajo no 

es derecho p~blico ni derecho privado. 

2o. Nuestro derecho del trabajo, a partir del lo. de 

Ma~10 de 1917, es el estatuto proteccionista y reivindicador 
del trabajador; no por fuerza expansiva, sino por mandato con~ 

titucional que comprende a los obreros, jornaleros, empleados, 

domésticos, artesanos, burócratas, agentes c0111erciales, a&li-

cos, abogados, artistas, deportistas, toreros, t~cnicos, inqc
nieros, etc. a todo aquel que presta un servicio personal a o

tro medi;1nte una remuneraci6n. 1\barca a toda <" 1 ase trabajadora 
a los l l.1mados "subordinados o dependientes• y a los aut6nomos. 

Los contratos de prestación de serv.i.cios del Código Civil, as1 

C090 la• relaciones personales entre factores y dependientes, 

comi•ioni~tas y comitentes, etc. del C6di90 de Comercio son 

contratos de trabajo. La nueva Ley Federal del Trabajo regla-
menta actividades laborales de las que no se ocupaba la ley an 

terior. (15) 

3o. El derecho mexicano del trabajo contiene norllils 

no sólo proteccionistas de los trabajadores, sino reivindicato 
rias que tienen por objeto que 6stos recuperen la plusvalta 

con los bienes de la producci6n que provienen del rt!qiaen de -

explotación capitalista. 

4o. Tanto en las relaciones laborales como en el caa 

po del proceso laboral, las leyes del trabajo deben p~oteqcr y 

tutelar a los trabajadores frente a sus explotadores, ast como 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de la misma manera que 
el Poder Judicial Federal, estan obligadas a suplir las quejas 

deficientes de los trabajadores. (Art. 107 fracc16n II, de la 

Constituci6n) También el proceso labo'ral debe ser instruaento 

de reivindicación de la clase obrera. 

So. Como los poderes politicos son ineficases para -
realizar la reivindicación de los derechos del proletariado, -
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en ejercicio del articulo 123 de ln Constituci6n t .1cial que ºº.!! 
&agra para la clnae obrera el derecho a la revoluci6n proleta-

ria podrán cambiarse las estructuras econ6micas, suprimiendo el 

r~gi111en de explotación del hombre por el hombre. 

La Teorfa Integral es, suma, no s6lo la explicación -

de las relaciones sociales del articulo 123 -precepto revoluci~ 

nario- y de su:J leyes reqlarnentarias -productos de la demacra-

e ia ca pi tal i 9ta- s 1110 fuc1·za dial l'!ct: ic<l para lA transformac i6n 

de las estructuras econ6m1can y sociales, haciendo vivas y din~ 

micas las normas fundamc~ntalcB del tr..ibajo y de la previsi6n s~ 

cial, pnra bienestar y f1:.1 !cídad de todos los hombres y mujeres 

que viven en nuestro pats. 

5. - JUSTIFICACION DEL 1'I'l'ULO. 

Despu6s de todo lo expuesto queda plenamente justifi

cada la denominaci6n y funci6n de la Teor1a Integral: es la in

vestigación jur1dica y social, en una palabra, cientffica, del 

articulo 123, por el dcsconoc:imiento del proceso de fonnaci6n -

del precepto y [rente a la incomprensi6n de los tratadistas e -

interpretaciones contrarias al mismo de la más alta magistratu-

ra. 
Tuvjmos que profundizar en }¡1 entraña del derecho del 

trabajo para r0rcibir su identlflcnci6n con el derecho social y 

su func16n revolucionaria, componiendo cuidadosamente los tex-

tos desintegrados por la doctrina y la jurisprudencia mexicana 

seducidas por jmitaciones extral6gicas, a fin de presentarlo en 

su conjunto maravilloso e integrándolo en su propia contextura: 

en su extensión a todo aquel que presta un servicio a otro, en 

su esencia reivindicatoria y descubriendo en el mismo el dere-

cho in.~inente a la revolucí6n proletaria; por ello, la Teoría -

que lo explica y difunde es Integral. 

A la luz de la Teoría Integral, nuestro DERECHO DEL -

TRABAJO no nació del derecho privado, o sea, desprendido del C6 

· .. :.·:·) 
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digo Civil, sino de la dialéctica sangrienta do la Revoluci6n 

Mexicana: es un producto genuino de ésta, como el derecho a

grario, en el momento cumbre en que se transform6 en socí.al -

para plasmarse ~n los artl'.culos 123 y 27. No tiene ningan pa

rentesco o rclaci6n con el derecho pQblico o privado¡ as una 

Norma eminentemente aut6noma que contiene derechos materiales 

e inminentes y exclusivos, para los trabajadores qua son las -

Gnicas personils humanas en las rclnciones obrero-patronales. 

Por tanto, el jurista burgu/ls no puede manejarlo lealmente en 

raz6n el·~ que está en pugna con sus principios, por lo que in

cumbe> .d abogado social luchnr por el derecl-. del trabajo. 
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um CARA DE LA TIDR !A JNTEX;Rl\L. 

1.- EL LADO VISIBLE Dll. ARTICULO 123. 

Son los textos, disposiciones, normas o preceptos -

del Titulo VI de la Constituci6n, denominado "Del Trabajo y -

de la Previsión SocialK, integrantes del derecho del trabajo 

y de la seguridad soci.al, contemplados simplemente como esta

tutos tuitivos de~ trabajador como tal o como miembro de la -

clase obrera, para compensar la desigualdad econ6mica que - -

existe entre lof' proletarios y los empresarios o dueños de 

los bienes de la producci6n. En otros términos: las garant!as 

sociales m1njmas en favor de los trabajadores frente a sus ex 

plotadoros. 

El conjunto de principios o derechos establecidos -

en el art1culo 123, aparenlemente tienen un sentido más pro-

teccionista que reivindicatorio, y la protecci6n no es exclu

siva para los trabajadores llamados indebidamente -subordina

dos", sino para los trabajadores en general, por lo que que-

dan incluidos los trabajos aut6nomos, los contratos de prest! 

cienes de servicios, las profesiones liberales, etc. todo ac

to en que una persona sirve a otra. 

El artículo 123 en norma de conocimiento popular, -

desde el más modesto hombre de trabajo en la fábrica hasta el 

más erudito laborista, incluyendo por supuesto a los jueces,

más no se ha ahondado en su contenido, en la generosidad y 

grandiosidad de sus principios extensivos a todo el que pres

ta un servicio a otro, tanto en el campo de la producci6n ec~ 

n6mica como en cualquier otra actividad, pues los constituye~ 

tes y la Constituci6n de 1917 proclamaron por primera vez en 

el mundo los nuevos derechos sociales del trabajo para todo -

aquel que presta un servicio a otro, no s6lo con destino pro

teccionista sino también tutelar del proletariado, es decir, 

del trabajador como persona y como inteqrante de la clase - -

obrera. 

.- ( '· •' ; .. :·~ '· -·~--,. 
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2.- TIDRIJ\ PROTl:X::CIONJSTJ\. 

El articulo 123, a la luz del materialismo histórico, 

tuvo su origen en la Colonia, donde se ini.ci6 el rOgimen de cx

plotaci6n del trabajo humano, habiendo alcanzado desarrollo pl! 

no en el Porfiriato y con formas nuevas que constituyen el rég! 

mcn democrático capitalista ~e nuestro tiempo. El primitivo "es 

tatuto del trabajo" se inicin con las leyes de Indias, pero sus 

preceptos nunca se cumplieron, nuqneu si constituyen el punto -

de partida de la defensa del trabajo humano. Las ordenanzas de 

gremios en nad.:l contribuyeron para mejorar las condiciones de -

los oficialt~r, y aprendices, puesto que los rnaer'-ros eran aut6no 

mas para 1·cglamentnr las Libares. 

ii partir del decreto constitucional de l\patzingán, 

que autorizó la libertad de cultura, industria y comercio, as1 

como todas las Constituciones pol1ticas del México Independien

te hasta la Constituci6n de 1857, consagraron la libertad de 

trabajo e industria; pero esos estatutos políticos no contienen 

mandamientos de derecho del trabajo, con objeto de proteger y -

tutelar a los obreros. Hasta declinar el siglo XIX y en las la

bores del actual, comienza la lucha por el derecho del trabajo, 

en proclamas y manifiestos, inconformidades y violencias que de 

sembocan en la revoluci6n. 

En el régimen maderista, como se ha visto en páginas 

anteriores, se acent~a la lucha, auspiciada por la rcvoluci6n y 

el movimiento sindical que como consecuencia de la misma ne de

sarrol16 en nuestro pais. Pero como se ha dicho en repetidas o

casiones, el derecho del trabajo naci6 en la Constituci6n de 

1917, en el art1culo 123, teniendo por fuentes los hechos de la 

vida misma. 

Es cierto que nuestra disciplina no fue una·creaci6n 

original de la legislaci6n mexicana, pues ya existían en otros 

paises códigos de trabajo que regulaban las relaciones entre -

los obreros y los empresarios; pero es indiscutible que nuestro 



29 

derecho constitucional del trabajo fue el primero en el mundo -

en alcanzar la jerarquia de norma constitucional, no s6lo con -

sentido proteccionista de los obreros de la industria, sino con 

sentido reivindicatorio y extensivo a todo el que presta un ser 

vicio a otro, al márgen da la producci6n econ6mica, como ha qu~ 

dado plenamente comprobado en otro lugar, de donde rroviene la 

grandiosidad de nuestro r.crecho del trabajo, que cLividi6 a la -

soc iedild mexicana e11 dos el ,1 !3(''."> : explotados y explo tador.cs. 

Profesores y trJtadistas en el extranjero, difunden -

la idea dogmát 'ica de que el cierccho del trabajo s6lo tiene por 

objc~to la protección de la acl1vülad humana, "subordinada o de

pendient<~~, excluyendo por supuesto el trabajo aut6nomo. La li

teratura j111·fdico-laboral en este sentido es tan amplia, que 

con la sola mc!nci6n de ella podrán cscribin;c muchísimas pági-

nas, por cuyo motivo no invocamos las innumerables obras que 

forman la amplísima bibl iograf fo <JUC exiBte al respecto. Sin em 

bargo pueden citarse excepciones como la del .Uustrc maestro 

Pl\UL PIC, en su Tratado Ele.."Tlental de Legislaci6n Industrial, 

obra premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas -

en 1904, que advierte la posibilidad de la contrataci6n laboral 

al marqen de la producci6n ccon6mica; asi mismo puede citarse a 

otros maestros y en la actuali.dad al distinguido profesor de la 

Universidad de Santiago de Chí1e, Francisco Walker Linares, que 

no s6lo invoca el derecho del trabajo como regulador de las re

laciones laborales entre dadores de trabajo y sus dependientes 

y en la protecci6n a los econ6micamente d6biles, para garanti

zarles decorosa existencia, sino que este aspecto protector lo 

extiende a los trabajadores independientes, artesanos, pequeños 

i.ndustriales, comerciantes y agri.cultores y profesionistas, tal 

como lo concibi6 el articulo 123 hace más de cincuenta años. -

(16) 

También los escritores y maestros mexicanos, cautiva

das por la doctrina extranjera, sostienen la misma tesis de que 

el derecho del trabajo s6lo protege el trabajo "subordinado". 
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MARIO DE U. CUEVA DICE: 

"Todo trabajo cst~ amparado por el articulo quinto -

de la Constituci6n, poro no por el articulo 123, pues el pre~

cepto se refiere unicamcnte a una categorfa determinada y pre

cisamente al trabajo subordinado, que es el que necesita una -
protección especial". (17) 

J. JESUS G'\S'l\JRENA E..XPRESA: 

"Derecho obrero es el conjunto de normas que regulan 

la prestación subordinada de servicios personales, crea a la -

autoridn;i,_,~-; que se encargan de aplicar esas nornus y fija los 

procedh·'c:11tDs que qarantL·.an la eficacia de l..> derechos de -

las propi:w normas que r.o derivan". (10) 

ALFREDO Sl\lK'HEZ 1\LVARADO, fn'!ntc a los· anteriores se destaca -

en la pr!ictica como dcfqnsor de trabajadores y, sin embargo, -

expone: 

"Derecho de trabajo es el conjunto de principios y -

normas que rcqulan, en sus aspectos individual y colectivo, 

las relaciones entre trnbajadores y patrones¡ entre trabajado

res entre si y entre p11troncs entre s1, mediante la interven-

ci6n del Estado, con objeto de proteger y tutelar a todo aquel 

que presta un servicio subordinado, y permita vivir en condi-

ciones dignas que como ser humano le conresponde para que pue

da alcanzar su destino.(19) 

El derecho mexicano del trabajo no es norma regulad~ 

ra de relaciones laborales, sino estatuto protector de los tra 

bajadoros instrumento de lucha de clase en manos de todo aquel 

que p~asta un servicio personal a otro. 

Sin ninguna investigaci6n y a la ligera, la doctrina 

jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia excluye del ~ 

bito del derecho del trabajo, a los trabajadores que prestan -

servicios fuera del campo de la producci6n, apoyada en el de-

leznable concepto civilista y contrario al articulo 123 const! 
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tucional, como puede verse en seguidn: 

nPrestaci6n de servicios. cuando no Constituye una -

relaci6n Laboral. La simple prestaci6n de servicios, conforme 

a una retribuci6n no eKiste, no constituye por si sola una re

laci6n de trabajo, en tanto que no existe el vinculo de subor

dinaci6n denominada en la ley con loo conceptos de direcci6n y 

dependencias, segtb el articulo 17 de la Ley Federal del Traba 

jo". (20) 

Asi se niega por juristas y tri.huna les, por falta de 

estudio profundo del proceso de gestación del articulo 123 y -

de sus normas, la grandiosidad del dc1·ccho mexicano del traba

jo, que protege y tutela no s6lo a los trabajadores "subordina 

dos", sino a los trabajadores en general, esto es, su protec-

ci6n SI? enfoca no s61o por el trabajo económico, sino para el 

trabajo en general, al aut6nomo, pnrn todos los sujetos de de

recho del trabajo que enuncia en su prejmbulo, como son: obre

ros, jornaleros, empleados, domlfoticos, artesanos, o sea, a t~ 

do aquel que presta un ser11ic1.o a otro en el campo de la pro-

ducci6n ccon6rnica o fuera de ella, en el trabajo dependiente o 

independiente. El derecho constitucional mexicano del trabajo 

desecha la idea civilista de Msubordinac16n" proclamando la n! 

turaleza igualitaria de las relaciones de trabajo, como se de! 

taca en el dictamen del art!culo 123, que al parecer se ignora. 

ya que éste origin6 el preambulo del precepto, como se demues

tra m6s adelante. 

1 dictamen del articulo 123 revela la extensión de -

éste a todos los trabajadores y cuya reproducción es necesaria 

por razones did!cticas: 

"La lcgislaci6n no debe limitarse al trabajo de ca-

rácter econ6mico, sino al trabajo en general comprendiendo el 

de los empleados comerciales, artesanos, y dom~sticos". 

Consiguientemente, el preámbulo del articulo 123 ap~o 

bado por la magna asamblea legislativa de Quer~taro, recoge es 
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ta diaposici6n en los términos siguientes: 

"Articulo 123. El Congreso de la Uni6n, y las legis

laturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, 

fu11dadas en las necesidades de cada regi6n, sin contravenir a 

las bases siguientes, las cuales regir~n el trabajo de los ob!e 

ros, jornaleros, empleados, dom6sticos y artesanos y, de una -

manera general, todo contrato de trabujo". 

r.a Teoría Integral basada en el ideario y texto del 

artículo 123, descubri6 la dinjmica proteccionista del trabajo 

econ6m1ca y del trabajo en general, aplicable todas las pre! 

tacionv. de servicios, sin cxcc~pc.\.6n, inclusive profesiones li 

berales. 

Nuestra i•eor!a Integral es v<il.ida tanto en las rela

ciones individuales corno en las colectivas del trabajo, pues -

el contrato de trabajo como f:igura jurisdiccional nueva tiende 

a superar el equi.librJ.o entre el trribajo y el C11pital, porque 

el derecho laboral es derecho de lucha de clase permanente. La 

cara visible del articulo 123 está formada por un nl'.icleo de 

disposiciones de carácter social que tienen por objeto nivelar 

a los trabajadores frente a los patrones, a todo el que presta 

un servicio frente al que lo recibe, a fin de que se cumplan -

los principios de justicia social que son parte de la base y -

esencia del derecho mexicano del trabajo, el cual se aplica al 

trabajador como persona y como integrante de la clase obrera -

dentro del Estado de derecho social. Y esta parte de la i~or!a 

Integral se ha abierto paso a paso y ya está cumpliendo su de~ 

tino hist6rico, en su funci6n dinámica, volviendo a la vida 

misma de las relaciones laborales de donde provino. As{ desta

camos su grandiosidad. 

3. - SUJETOS DE DEROCHO DEL TRABAJO. 

El término persona, en derecho, no signif!ca, la au•· 

téntica calidad de lo humano, sino una catcgor1a abstracta Y -
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gen~rica, ya que la personalidad jur1dica de los individuos y 

de los entes colectivos, forman parte de las construcciones -

del derecho. (21) Pero en el derecho del trabajo existe una -

profunda distinci6n entre la persona obrera humana y el patrón 

o empresario a quienes se identHica como tales por imputación 

normativa, aunque no tengan propiamente la calidad humana, ya 

que sólo personif.'..cnn categorías econ6micas, conforme al pen

samiento marxista. (22) 

El artículo 123 1 por su esencia social, está in te-

grado por un conjunto de normas que en si mismas y por su fin 

tienen por objeto la dignificad.6n la protccci6n y la reivin

dicaci6n de la persona humana del trabajador y de la clase 

obrera, en tanto que ninguno de sus preceptos entrafia un dere 

cho lnboral en favor del p¡¡ t:r6n o cmpresar io, porque los dere 

chos del capital son derecho de las cosas en una palabra, pa

trimonalcs. i-:sta distinci6n se advierte en la fracci6n XVIII 

que habla de "derechos del trabajo y del capital'', por lo que 

cada factor de la producci6n se rige por sus propios estatu-

tos: los trabajadores por la legislación del trabajo y los c~ 

pitalistas por la legislaci6n civil o mercantil en cuanto a -

propiedad de bienes, cosas y dinero e intereses respectivos. 

Para el derecho mexicano del trabajo no existen más 

que personas de carne y hueso, como son los trabajadores; el 

trabajo es una activid~d esencialmente humana, y s6lo pueden 

ser SUJetos del mismo en cuanto a su propio fin. En consecuen 

cia, s6lo son sujetos de derecho del trabajo: 

1) Los obreros, jornaleros, empleados, dom~sticos, 

artesanos y en general todo el que presta un servicio a otro 

en el campo de la producci6n econ6mica o extramuros de ~sta, 

en cualquier actividad, subordinada o aut6noma, abogados, m~ 

dicos, ingenieros, técnicos, deportistas, artistas y muchos 

más: el prest;~dor de servicios en los contratos de prestaci6n 

de servicios del C6digo Civil, en el mandato, etc. (23) 



La doctrinn extranjera y algunos tratadistas mexic!!_ 

nos estiman también, como sujetos de derecho del trabajo, a ~ 

los patrones o empresarios e inclusive a sus agrupaciones, lo 

cual podr4 ser admisible en otras legislaciones. menos en la 

nuestra, aunque aquellos si pueden ser sujetos del contrato -

de trabajo por las obligaciones laborales que contraen en ~l 

frente a sus trabajadores pero ning~n empleado puede ser suj~ 

to de derecho del trnbajo, porque se desvirtua el objeto de -

esta disciplinar en cambio, si son sujetos de derecho civil y 

mercantil, por intcc¡rar una clase soc fal representativa del -

Capital, motivo por el cual se les considera capitalistas o -

propietarios, pera sin que su calidad de clase social les - -

otorgue derechos de carácter social, ya que los fines de és-

tos son dignificadorcs, proteccionistas y reivindicadores, e~ 

caminados precisamente a socializar los bienes de la produc

ci6n como meta de la evolución social o de la rcvoluc16n pro

letaria. 

La1Bociaci6n profesional obrera es sujeto de dere-

cho del trabajo, en cuanto lucha por la transformaci6n del ré 

9imen capitalista y por el mejoramiento de las condiciones 

econ6micas de sus agremiados¡ en tanto que las organizaciones 

patronales defienden tan solo sus interéses patrimoniales, 

propiedad o capital, que no cstan protegidos por el articulo 

123, cuyo fin CG la socializaci6n del capital, en congruencia 

con el articulo 27 de la Constituci6n que autoriza no s6lo el 

fraccionamiento de los latifundios, sino la modificaci6n de -

la propiedad privada cuando as! lo exija el interés social. 

Nuestra antigua lcgislaci6n define al trabajador e~ 

mo toda persona que preste a otra un servicio material, inte

lectual o de ambos géneros, en virtud de un contrato de traba 

jo, y el patr6n como toda persona f{sica o moral que emplee -

el servicio de otra, en virtud de un contrato de trabajo. De 

estos textos no se desprende la calidad de sujetos de derecho 
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del trabajo de uno y otro, sino simplemente su calidad de ele

mentos del contrato do trabajo. 

En la iniciativa del 9 de Diciembre de 1968, suscri

ta por el Presidente de la Reprtblicn, tampoco se le da al pa

tr6n la calidad de sujeto de derecho del trabajo, aunque los -

nuevos textos se concretan exclusivamente a un s6lo aspecto 

del articulo 123, al trabajo "subordinado", sin tomar en cuen

ta lo inadecuado del t~rmino y que no sólo l!ste es trabajador, 

sino tambi.cn lo es, conforme al articulo 123, todo el que pre!!_ 

ta un sr·n·icio a otro en el campo de la producci6n o fuera de 

ella y <.unque el trabajo sea autónomo. 

Por encima de inspiraciones doctrinarias extranjera~ 

debe imponerse la Teor:l'.a v igentc del artículo 123, cuya exten

si6n está en sus propios textos proteccionistas de todos los -

trabajadores que prestan servicios en el campo de la producción 

econ6mica y fuera de lh>ta, máxime! que contQmpla una sociedad -

dividida en clases, concretadas en los factores de la produc-

ci6n, Trabajo y Capital, que luchan, rcspectivilmcnte, el prim~ 

ro para alcanzar l.a aoci<llizaci6n del segundo y éste para con

servar el derecho de propiedad privada. El articulo 123 es ex

presión fecunda del principio de lucha de clase para el uso ex 

elusivo de los trabajadores. 

'1.- EL CON'l'RJl.'ro DE TRABAJO EN EL ARTICULO 123, 

En nuestro pa1s el contrato de trabajo tiene una ca

tegor1a jur:l'.dica que no queda comprendida dentro de los marcos 

del derecho civil, es una figura jur1dica aut6noma de car~cter 

social que tiene por objeto, cuando es escrito, que se consig·

nan en él todas las normas favorables y proteccionistas de los 

trabajadores, siendo a la vez instrumento de comunidad entre -

el trabajador y el patrón, Es un "conjunto" evolucionado como 

dijo Mac1as. 
Por tanto, el concepto de "subordinaci6n" para carac 
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terizar el contrato de trabajo es ultrajante e indigno y además 

incostitucional. El articulo 123 establece un derecho revolucio 

nario del trabajo para tutelar no s6lo a los trabajadores •su-

bordinados o dependientes" en el campo del trabajo econ6mico, -

sino a los trabajadores en general, independientes o aut6nomos, 
llamen se jornaleros, emp le u dos, domésticos, artesanos, abogado¡;¡, 

deportistas, ingenieros, fannacéuticos, etc. Todos los que pre!!_ 

tan un servicio a otro están protegidos por el articulo 123: 

tambi~n los que trabajan para s1, con independencia del que se 

aprovecha de su trabajo. 

Pro primera vez se habla de contrato de trabajo en la 

Constitución mexicana de 1917, pero de un contrato cuya evolu-

ci6n ha sido notable y al márgen del régimen contractual tradi

cionalista, como contrato de personas desiguales. Los legislad~ 

res de 1870 que elaboraron el primer C6digo Civil mexicano ha-

b1an echado por tierra la tradici6n romana de que el hombre era 

una cosa objeto de arrendamiento de servicios, as1 como las 11~ 

madas "locatios": locatio condutio operis y locatio condutio 

operarUJ!l. lt> consideraron el trabajo del hombre como materia de 

arrendamiento y di.jeron: es un atentado contra la dignidad hum~ 

na llamar alquiler a la prestaci6n de servicios personales y se 

apartaron del C6digo Napole6n. No hay que olvidar estas pala- -

bras, porque casi cincuenta años despues, la Constituci6n mexi

cana del 5 de Febrero de 1917, en su capitulo social, proclama 

la dignidad del hombres. En ninguno de nuestros c6digos civiles 

se reguló el "contrato de trabajo" pero si algunas figuras es~ 

ciales de éste, el contrato de servicio doméstico, del servicio 

por jornal, del contrato de obra a destajo o a precio alzado 

porteadores y alquiladores, aprendizaje y hospedaje. Precisame~ 

te don Manuel Mateas Alarc6n, en sus comentarios al C6digo Ci-

vil, dec1a que el contrato de servicio por jornal era una moda

lidad del servicio dom~stico. As1 es que en nuestro pa1s no se 

conocieron jur!dicamente los arrendamientos de servicios, pero 

se practicaron. Aqui hubo una dictadura con la que acab6 la Re-
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voluc16n, pero en rclaci6n con el trabajo humano no so siguió 

la tradici6n romana ni los principios del C6di90 Civil fran-

c6s lo cual honra a nuestros legisladores. (24) De modo que -

en contrato de trabajo es una concepción jur!dica nueva. 

Macias, al referirse al contrato de trabajo, sólo -

inclu!a el trabajo obrero en tanto que la Comisión de Consti 

tuci6n lo ampli6 al trabajo en general, lo que ha pasado ina~ 

vertido para quienes no han leido cuidadosamente los debates 

del Con::;tituyente de Querétaro, donde está el proceso de ges

tación ,lt.!l artículo 123. El constituyente me: cano aprobo un 

contrato de trabajo de tipo nuevo, de tipo social, que no ti~ 

ne ningún parentesco ni con las locatios no con los arrenda-
mientas de servicios, ni con el r~gimen contractual privado, 

sino que es una institución nueva para tutelar al trabajador. 
Macias sólo inclu1a en su proyecto de c6digo obrero la prote~ 

ci6n de los trabajadores en la producci6n econ6rnica, sin ern-

bargo, ~ste fue ampliado al trabajo en general como aparece -

en el articulo 123, 

'f ,.¡;;/·-,·. ,'-C-' .i"-' --"•. 
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LJ\ OTRA Cl\RA DE LA TOORIA INTDJRAL. 

1.- EL LADO INVISIBLE DEL 1\RTICULO 123. 

La otra cara del articulo 123, el lado invisible, es 

la reivindicatoria de los derechos del proletariado, sustenta

da en su espiritu y en su texto. Esta teor1a del derecho del -

trabajo no sólo es normativa (fracciones IX, XVI, y XVIII), s! 

no teleo16gica en cuanto a la soc1alizac16n de los bienes de -

la producción y tutela en lo jurfdico y econ6mico que obtengan 

los tr~bajadores en sus relaciones con los empresarios. 

Para la práctica de la reivindicnci6n de los dere- -

chas del prol•~tilriado, deben utiUzarse dos derochos fundamen

tales que hasta hoy no han si.do ejercitados con tal fin: el d~ 

recho de asocJaci6n profesional y el de huelga, principalmente 

pues no debe excluirse la posibilidad de que se apliquen otras 

normas o derechos como el de participar en los beneficios de -

las empresas, pero con sentido clasista: 

La esencia reivindicatoria de la lcgislaci6n funda-

mental del trabajo, a la que denominamos el lado invisible del 

articulo 123, se consigna catcg6ricamente en la pltrrafo final 

del mensaje laboral y social, cuya rcproducci6n textual es - -
irresistible: 

"ttJs siltisface cumplir con un deber como éste, aun-

que estemos vencidos de nuestra insusficiencia, porque espera

rnos que la ilustraci6n de esta !!. Asamblea perfeccionará magi.!!_ 

tralmente el proyecto y consignará atinadamente en la Constitu 

ci6n Política de la Repdblica, las bases para la legislación -

del trabajo, que ha de reivindicar que derechos de proletaria

do y asegurar el porvenir de nuestra Patria". 

Esta parte de la teor1a del artfoulo 123 es la obra 

más fecunda del vapuleado, incomprendido y vituperado constitu 

yente, L1c. José Natividad Mac1as. Sin duda que fue redactada 
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por él, porque recoge el pensilmiento suyo expuesto en la memo

rable sesi6n del 13 de Noviembre do 1912 en la XXVI I.egislatu

ra de la Cámara de Diputados maderista, en la que habla de la 

socializaci6n del Capital. 

Por proletariado, debe entenderse independientemente 

de su sentido etimol6gico, el conjunto de personas, la "clase" 

de los que para vivir no cuentan m~s que con el producto de su 

trabajo, (25) y por derechos del proletariado debe entenderse 

los que consignan las leyes en su favor o en los actos admini.:!_ 

trativcs, no s6lo el derecho oficial, sino laa prácticas obre

ras, lo!c-. estatutos de las organizncfones sindic... .. les de trapaj~ 

dores, usi. como el conjunto de reglas que reglamentan la vida 

y la sociedad proletaria, ori.ginarias de un derecho que naco -

en la propia lucha tendiente a conBeguir lus reivindicaciones 

sociales. 

La teoría de Macías, que es el alma del articulo 123 

y su mejor dcfinici6n mnrxista, corresponde a las normas de 

las fracciones IX, XVI y XVIII y a los fines del propio artíc~ 

lo 123, para alcanzar el bien de la comunidad, la seguridad c~ 

lectiva y la justicia social que reparte equitativamente los -

bienes de la producción a fin de que los trabajadores recupe-

ren la pulsvalía proveniente de la explotaci6n secular de los 

mismos desde la Colonia hanta nuestros días. La explotaci6n 

del hombre por el hombre es un fen6meno de diversas caracterts 

ticas. (26) Por ello, en el artículo 123 se consignan los der~ 

chos reivindicatorios de la clase trabajadora en funci6n com-

pensatoria de la explotaci6n secular de que ha sido objeto y -

para lograr la socialización del Capital; sin embargo, ha pas~ 

do inadvertida. Nadie se ha ocupado de ella porque tendría que 

reconocerse que en la Constituci6n está escrito el derecho a -

la revoluci6n proletaria como dnico medio de alcanzar la rede~ 

ci6n econ6mica de la clase trabajadora, A6lo falta la pr~ctica 

del mismo para realizar la teorta reivindicatoria de los dere-
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chos del proletariado mediante el libre ejercicio de los dere
chos de asociaci6n profesional y huelga. 

2.- TEX'.>RIA REIVINDICATORIA. 

Las nonnas reivindicatorias de los derechos del pro
letariado son, por def iniai6n, aquellas que tienen por finali

dad recuperar en favor de la clase trabajadora lo que por der! 
cho le corresponde en raz6n de la cxplotaci6n de la misma en -
el campo de la producci6n económica, esto es, el pago de la 
plusval!a desde la Colonia hasta nuestros d!as, lo cual trae -
consigo la socialización del Capital, porque la formaci6n de -
éste fue originada por el esfuerzo humano. Esta teor!a marxis
ta e indiscutiblemente estructurada conforme al pensamiento de 

Marx, es la que sirvió de fundamento al art!culo 123, como se 

advierte en el pensamiento expuesto por quienes redactaron el 
mensaje, especialmente por don Jos~ Natividad Mactas, quien 

desde la tribuna de la XXVI Legislatura maderista, electa al -

triunfo de la Revoluci.6n Mexicana, proclamó a la socializac16n 

del capital, en defensa de los inter~ses de los trabajadores -
explotados, concretando la teor!a m4s avanzada en su dpoca y -
para el porvenir. 

Las bases de la leq.islación del trabajo consignadas 
expresamente en el art!culo 123 de la Constituci6n de 1917, 

con fines reivindi.catorios, se consignan en las fracciones IX, 

XVI, XVII y XVIII, que consagran como tales los derechos a pa!:_ 

ticipar en las utilidades, a la asociaci6n profesional y a la 

huelga, si m4s estos derechos nunca hmsido ejercidos hasta 

hoy, con finalidades reivindicatorias, sino solamente para co~ 

seguir el equilibrio entre los factores de la producci6n me- -

diante el mejoramiento econ6mico de los trabajador.es, pero CU!n 

do estos derechos sean ejercidos con libertad por la clase tr! 

bajadora propiciar4n necesariamente la revolución proletaria y 

QQP4.fs~Aentemente la socializaci6n del capital o de los bienes 

4e la producci6n. 



Desde que los derechos do asociación profesional y -
huelga de los trabajadoren se pusieron en vigor, tan solo se -

usaron para la def enna de los interésea comunoa do los trabaj~ 

dores y el mejoramiento de sus condiciones econ6micaa, al amp~ 

ro de un equilibrio que ha impedido el libre ejercido de estos 

derechos en el 6rden reivindicatorio, como fueron proclamados 

por el Constituyente de Querétaro. 

Sin duda que tales derechos sean autónomos de la cla 

se obrera, y asi los hemos aont.ido; pero algan d!a tendr~n que 

ejercitarse en el 6rden reivindicatorio hasta alcanzar la tra~s 

formacil'h de la socied<id Cilpitalista y 1,1 sociaJ.izaci6n de las 

efllpresas. Estos derechos revolucionarios estan consignados no 

e61o en cJ articulo 123, sino en el 27 que condena el derecho 

de propiedad de los bienes de la producci6n cuando declara ex
presamente en ~1 que la naci6n tendrá en todo tiempo el dere-

cho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dice 

el inter~s social. 

Congruente con esta disposici6n, existe otro princi

pio en el propio artículo 27, que ordena la distribuci6n de la 

riqueza p6blica y el fraccionamiento de los latifundios. Y as! 

como la revolución agraria ha logrado la socializaci6n de la -

tierra mediante la entrega de la misma a los campesinos asi la 

revoluci6n proletaria conseguir& la socializac16n del capital 

en favor de los trabajadores. 

También autoriza el articulo 123, en el apartado B, 

en plena vigencia, el derecho de asociac16n profesional de la 

burocracia y el derecho de huelga contra el Poder Pdblico. 

Con aatisfacci6n podemos afirmar que la Const~tuci6n 

de 1917 es de las pocas en el mundo, tal vez la Gnica, que co~ 

siqn6 de tal modo derechos fundamentales para llevar a cabo la 

revolución agraria y la revolución proletaria, como cul.JDinacidn 

de la Revoluci6n Mexicana. 
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Desde hace más do 27 años venimos explicando la nat~ 
raleza del nuevo derecho social establecido en la Constitaci6n 

de 1917 de acuerdo con las causas que lo originaron y de su o~ 

jetivo fundamental, y hemos concretado nuestro pensamiento as1: 

wEl Derecho del Trabajo es rcivindicador de la Enti
dad humana despose1da que s61o cuenta con su fuerza de trabajo 

para subsistir caracterizándose por su mayor proximidad a la -
vida; propugna el mejoramiento ccon6mico de los trabajadores y 

significa la acci6n socializadora que inicia la transformaci6n 
de la sociedad burguesa hacia un nuevo rt!gimen social de dere
cho. (27). 

Y en nuestra obra m4s reciente, reproducimos, nues-
tro viejo pensamiento expresando categoricamente: 

ªLa consagraci6n del derecho substancial y procesal 

del trabajo en textos de nuestro c6digo pol1tico-social, bajo 

el rubro 'Del Trabajo y de la Previsi6n Social', significa el 

paso más firme dado por los Constituyentes de 1917 hacia la i~ 

tegraci6n legislativa del derecho social, sobre todo, en mclme~ 
tos de franca crisis de la legislación positiva de los pueblos 

provocada por imperiosas necesidades de justicia que había ve

nido reclamando la clase obrera. Las masas podrían no tener 

amor por la legalidad, pero di tienen intuici6n por la justi
cia. (28) 

Siempre hemos proclamado y defendido la teoría rei

vindicatoria del derecho mexicano del trabajo, en todas las 
tribunas, en la c~tedra, en el libro, corriendo todos los rie!. 

qos, que trae consigo expresar el pensamiento libre: pero ten~ 

mas que reconocer que hasta hoy los derechos revolucionarios -

de asociación profesional y de huelga no se han ejercido en 
func16n de socializar el trabajo y los bienes de la producci6n 

en cumplimiento del arttculo 123 constitucional, completados -

ástos con el reconocimiento de otros derechos revolucionarios 

como son los de huelga por solidaridad y libertad de los sind~ 
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catos para participar en la pol:Ctica militante y obtener alqlln 
d!a la transformación de la sociedad capitalista, no como ac
cionistas de las empresas como se les ha llegado a proponer, -
sino para obtener por derecho propio la socializaci6n del capf 
tal, como complemento de la socialización del trabajo. 

La teor1a de la reivindicación de la plusval!a se 
funda en el propio articulo 123, que no estableció ninguna no~ 
ma para que prescribiera el derecho de los trabajadores para -
recuperar el trabajo no remunerado que originó los bienes de -
la producción. 

3. - LOS DERECHOS REIVINDICA'roRIOS. 

Nuestra definición de derecho social, en su concep
ción positiva incluye el elemento reivindicatorio que se obje~ 
tiviza en la legislaci6n fundamental del trabajo como norma y 

como fin de la propia legislación. En el mensaje de ~sta resal 
ta la idea y en sus textos se recoge. Los derechos reivindica
torios de la clase trabajadora sin estatutos jurtdicos que in
tegran el articulo 123: de hecho participan en los beneficios 
y derechos de asociaci6n profesional y huelqa. 

La reivindicaci6n de los derechos del proletariado, 

como ya se ha dicho en otra parte, tiene por objeto la recupe
rac16n de lo que justa y realmente corresponde a los trabajad~ 
rea por la participaci6n por su fuerza de trabajo en el fenom~ 
no de la producción económica, desde la Colonia hasta la rein!e 
grac16n total de sus derechos; es precisamente la devolución -
de todo aquello que no se les ha pagado durante la explotaci6n 
del trabajo humano que aOn no termina, para el réqimen capita
lista y aus nuevas formas progresivas de imperialismo y colo-
nialismo interno y regional. Esta recuperación en la vta pact
fica, se previó con genialidad increible en el articulo 123, -
en el ideario del mismo y en sus normas relativas, cuya expos! 

c16n inteqrativa hicimos al definir la Teor:Ca Integral. El pr~ 
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las puramente proteccionistas y las reivindicatorias que estan 
encaminadas a socializar los bienes de la producci6n, pues s6-
lo as! puede compensarse la explotación· secular del trabajo hu 
mano. 

El derecho mexicano del trabajo, como disciplina so
cial, escrito indeleblemente en el articulo 123 con proyeccio
nes hacia el futuro, consigna en texto escrito los siguientes 
derechos reivindicatorios de la clase trabajadora: 

lo. DERECHO DE PARTICIPAR EN LOS BENEFICIOS. 

ªEn todo empresa agrícola, comercial, fabril o mine
ra los trabajadores tendrán derecho a participar en las utili
dades". (Frac. VI) 

Este derecho, que origina prestaciones complementa -
salario e independiente del mismo, compensa en una a1nima par
te la plusval!a del trabajo humano, esto es, la jornada que no 
fue remunerada justa.mente con el salario; en esta virtud, el -
derecho de participar en las utilidades de las empresas no ti! 
ne por finalidad convertir al patrón en socio de esta sino dar 
le un instrumento de lucha para que participe de las ganancias 
y se mitigue en m1nima parte la explotación: en consecuencia, 
su funci6n reivindicatoria es evidente. F.n cuanto derecho de -
clase, lo reclamaba el constituyente Gracidan en convenios que 

fueron resultado de la lucha entre trabajadores y empresarios, 
porque la fijaci6n de un porcentaje m!nimo por la autoridad, -
le resta vigor y fuerza al derecho social reivindicatorio (~ 

ra Fracci6n IX) 

2o. DF.RECHO DE ASOCIACION PROLETARIA. 

•r..os obreros tendrdn derecho para coligarse en defe!!_ 
sa de sus respectivos inter~ses, formando sindicatos, asocia-
cienes y profesionales, etc.• (Fracci6n XVI) 

En todo momento, los trabajadores han manifestado 
sus inquietudes gregarias formando asociaciones y agrupamien--
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toa sociales, a efecto de su integrac16n en un todo o ende e~ 

lectivo para la mejor defensa de sus inter~ses como clase so

cial explotada. Primeramente, en el medievo aparecieron las -

asociaciones de compañeros y mas tarde las uniones o sindica

tos de trabajadores. En el 6rden internacional, es punto de -

partida del gran movimiento anociacionista, la Asociaci6n In

ternacional de Trabajadores que inici6 la lucha de los obreros 

como grupo, combatiendo la cxplataci6n capitalista y pugnando 
por el establecí.miento de una sociedad socialista. 

El desarrolla de la asociación profesional obedece 

a los dlvernoa cambios sociales operados en lu~ sociedades h~ 

manas por las revoluciones, a partir de la revolución indus-

trial. 

Como consecuencia del Estado social imperante, el -
Manifiesto Comunista redactado por Marx en 1948, con la.cola

boraci6n de su entrañable colega en ideas, Federico Engels, -
recoge en transcendental documento la teoría de la clase obr! 

ra en sus luchas y reivindicaciones con proyecciones de futu
ro, entrañando el sentimiento y la acci6n de los trabajadores 

de ayer, de hoy y de mañana, bajo el slogan: Trabajadores del 

mundo, unidos. 

En nuestro pa!s la asociación profesional se desa

rroll6, primero bajo la acci6n del mutualismo hasta fines del 
siglo pasado en loa albores de éste siglo, la asociaci6n de -

los trabajadores se inspira en los principios universales de 

lucha contra la explotación y del régimen capitalista, contra 

la dictadura política y de acuerdo con el ideario social de -

lucha de clases. 

En plena revoluci6n, el agrupamiento de trabajado
res en defensa de sus derechos pisoteados desde la Colonia 

hasta el Porfiriato, fué estimulado por la •casa del Obrero -
Mundial• que prest6 grandes y valiosos servicios a la Revolu-
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ci6n Mexicana y al movimiento obrero en particular, pues de és 

ta gran organizaci6n nacional snl ieron las directivas de la lu 

cha por el derecho del trabajo y del derecho de asociaci6n pr~ 

fesional de los trabajadores. !lasta antes de que se expidiera 

la Constituci6n de 1917, la organizaci6n más representativa de 

los inter~ses clasistas y rcdvindicatorios del proletariado m.!:_ 

xicano fu~ el "Gran Circulo de Obreros Lideres de Orizaba", 

que particip6 heroicamente en la trágica huelga de R!o Blanco 

de 1907. 

Con la promulgación de la Constituci6n de Querétaro, 

nació el nuevo derecho do Asociación profesional, el cual se -

estatuyó en la fracc16n XVI del artfculo 123 como estatuto e -

instrumento social de la lucha contra la explotaci6n, punto 

inicial de la transformación del r6gimen capitalista para al

canzar un nuevo régimen social. 

La misma ínspiraci6n socialista de nuestra Constitu

ci6n y de las leyes que le precedieron en el proceso rcvolucio 

nario, fundamenta el derecho de asociaci6n profesional de los 

trabajadores revistiendo dos aspectos: uno, el de la formaci6n 

de asociaciones profesionales o sindicatos, para el mejoram'ie~ 

to de los interéses comtincs y para la celebración del contrato 

colectivo de trabajo, y el otro, que no se ha ejercido como d~ 

recho reivindi.catorio tendiente a realizar la revoluci6n prol~ 

taria, porque se piensa que s6lo se puede realizar ésta atra

vez de la violencia, no obstante que el ejercicio del derecho 

social de asociaci6n proletaria se realiza pacif icamente, como 

los dem4a derechos reivindicatorios que son principios socia-

~es que se encuentran consignados en el articulo 123. 

3o. DEREX:ffO DE HUELGA. 

"Las Leyes reconocerán como un derecho de los obre-

::r¿oQ l.a._11 l)uel9as• (Fracci6r1 XVII) 

Que la huelga en nuestra legislación fundamental es 
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un derecho social econ6mico, no solo se deriva del texto de las 

Fracciones XVII y XVIII del art!culo 123, sino de la teor!a en 

que se apoya este precepto. Dl el Congreso Cqnstituyente, cuan

do el diputado Macias con la nitidez que siempre deb!a ser la -
virtud del legislador, hizo la dcclaraci6n solemne de que la 

huelga se reconocía como derecho social econ6mico, qued6 este

reotipado el carácter reivind~cador de la misma, pues el dcre-

cho social que se estructura .en los capítulos nuevos de nuestra 

Constituci6n es escencialmcnte rcivindicador. 

J.::l derecho social que cubre las estructuras econ6rni-
cas y los ~rtlculos 27, 28 y 123 de nuestra Cons ltuci6n, tiene 

como escencia la dignificaci6n, la protecci6n y la reivindica-

ci6n de los cnmpesinoa y de los obreros explotados secularmente; 

de manera que la huelga en nuestro pata no solamente tiene por 
objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la produc

ción, sino también obtener la reivindicaci6n°de los derechos de 

la clase trabajadora, cuya explotaci6n origin6 la formaci6n del 

capitalismo actual desde la Colonia hasta nuestros dtas. Y por 

medio de 1a huelga la clase trabajadora puede obtener la remun~ 

raci6n de la plusvaUa compensatoriamente, en la inteligencia -
de que tal compensación s61o puedo tener eficacia sociali.zando

se el Capital, en forma pacifica, cambiando la estructura econ~ 

mica de la sociedad mexicana en cumplimiento del art!culo 123, 
que es independiente de la estructura política integrada por 

los derechos pdblicos subjetivos del hombre, las garanttas indi 

viduales y de la organizaci6n del Poder Pdblico. 

A través de la historia se advierte que a pesar de la 

prohibición que el Código Penal de Mart!nez Castro de 1872 est! 
blec1a la fuerza obrera logró realizar algunas huelgas en forma 

pacífica hasta que tuvieron1.u9ar las huelgas de Cananea Y Rfo 
Blanco, que el Porfiriato reprimi6 sangrientamente. 

El texto de la fracci6n XVIII del articulo 123, defi

ne las huelgas lícitas y las il1citas en los términos siguientes: 
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"XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por -

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de -

la producci6n, armonizando los derechos del trab11jo con los del 

Capital. En los servicios póbU.cos ncrti obligatorio para los 

trabajadores dar aviso, con d íez d1'.as de <1nticipaci6n a la Jun

ta de Conciliación y Arbitraje, de ln fecha scfialada para la 

pensión del trabaje. Las huelgas sertin consJdcradas como ilfci

tas, unicamente cuando la mayoría de los huclquistas ejerciere 

actos violentos contra las personas o las propiedades, o en ca

so de guerra cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos 

y servicios que depcmden del Gobierno. J.os obreros de los Esta

blecimientos Fabriles Milililrr~s de.l Gobierno de la RepCíblica, -

no estarán comprendj.dos en lui.; disposicio1rns de esta fracci6n -

por ser asimilados al Ejl'.!rci.to Nacional". 

r~ simple vist;1 no se percibe la esencia de la huelga 

revolucionaria en el mencionado precepto, sino s6lo la huelga -

económica, o sea la profesional, pero en dicho texto tambil\n se 

consigna implicitrunentc el derecho a la huelga soc.ial que en si 

misma es una huelga revolucionaria como la profesional. Si se -

contempla con profundidad el mencionado tecto constitucional, -

se advierte una parte quC' en el precepto hay intersticio entre 

las huelgas lícitas y las huelgas ilícitas, y este intersticio 

está taponado con la dialectica revolucionaria expuesta por Ma

cias cuando declar6 que la huelga es un derecho social econ6mi

co y por el mensaje dol proyecto del artfculo 123, que declara 

expresamente que la legi.slaci6n del trabajo tiene por objeto y 

por fin reivindicador los den~chos del proletariado, de donde -

se concluye la existencia del derecho de huelga por la sociali

zac.1.6n pacifica del Capital. En los casos en que la huelga que 

declaren los trabajadores no tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producci6n, ni tam 

poco se haya empleado violencia en su ejercicio, sino simplcme~ 

te se hubiera solicitado por los trabajadores el 1nejor rep3rto 

de la riqueza patronal de los bienes de la producci6n, sociali-
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zando la empresa .Y convirtiendo la misma y sus bienes en instru 

mentos no s6lo del propietario de los mismos, sino de todos los 

que lo hacen funcionar progresivamente y participen en el fen6-

meno de producci6n, ah1.est.'i el derecho revolucionario de huel

ga que ha de reivindicar, como se dice en el mensaje del art1cu 

lo 123, los derechos del proletariado, o sea, que su finalidad 

será recuperar lo que se les ha venido quitando por la fuerza a 

consecuencia de la expl.otaci6n de que fu6 victima el trabajo h~ 

mano en forma secular, socializando asf el Capital en beneficio 

de los tr~~~jadorcs, como se proclam6 desde la XXVI Legislatura 

Federal e¡ ful! la primera C;imara Legisladora dL la Revoluci6n 

Mexicana, 1~lsta que el Congreso ConstituyentP. do 1916-1917 con

virtió en disciplin~ Jurtdica el derecho social de huelga para 

cambiar en el porvenir lc1 estructura capitalista y conseguir la 

socializaci6n del capital. 

Por otra parte, la fracci6n XVIII del articulo 123, -

en su primer concepto, define cuando serán lfci.tas las huelgas, 

y en el segundo cuando serán il:f.citas: es decir que si la mayo

rta de los huelguistas no ejercen actos violentos contra las 

personas o la!l propiedades, las huell/ilS son legítimas: en la i!!_ 

teligenci;i <le que toda huelga quo persigue el equilibrio entre 

los diversos factores de la producci6n 1 mediante el aumento de 

los saüarios, tiende a armonizar los derechos del trabajo con -

los del Capital, por consiguiente el sentido de la misma es ro~ 

vindicador. Pero todavfa más Nuestra Legislaci6n del Trabajo de 

1931. Inspirada en los textos constitucionales, en la fracci6n 

IV del artfoulo 260 de la Ley Federal del Trabajo, consagra la 

huelga por solidaridad que en si mismo no tiene por objeto el -

equilit?rio entre los factores de la producción, sino apoyar - -

otra huelga que persiga tal objetivo; es huelga revolucionaria. 

Desde que se instituy6 la huelga como un derecho en -

la Constitución, aQn los objetivos que a los mismos se le seña

len en la Ley Fundamental, dejó de tener esa idea de violencia 
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que le caracteriz6 cuando los legisladores del Capitalismo la -

tipificaron como un delito¡ pero aunque se hubiera convertido -

en un acto jurídico en el que la reivindicación tiene un carác

ter licito, siempre será recordado el pensamiento de Sorel, - -

cuando al exaltar la huelga dijo que en ella reside la oxpre- -

si6n más bella de la violencia. Sin embargo, el derecho de la -

huelga general, por su naturaleza de derecho social econ6mico , 

lleva en su entraña la reivindicaci6n y como consecuencia de ~s 
ta el cambio de estructuras econ6micas. 

El derecho de huelga, en si dinámica social, siempre 

se origina en la necesidad de aumentar los salarios de los tra

bajadores de modo que al ejercitarse este derecho en cada empr~ 

sa o industria puede lograrse su finalidad reivindicatoria, ex.!_ 

giendo aumento de salario que recupere la plusval!a en forma P! 
ctfica, sin ejercer ninguna violencia contra las personas o pr~ 

piedades, hasta obtener la socialización del capital¡ as! cum-

plir!a su destino hist6rico nuestro articulo 123. Y el dia que 

la clas~ trabajadora de nuestro pa!s tenga suficiente educaci6n 

y libertad para ejercitar el derecho de huelga, podr~ llegarse 

a la huelga general, suspendiendo las labores en todas las fá-~ 

bricas, empresas o industrias, en forma pacifica, sin recurrir 

a actos violentos contra las personas o las propiedades, sino -

simplemente absteniendose de laborar en sus respectivos centros 

de trabajo. Esta práctica leg!tima de la huelga tracr!a consigo 

la socialización de los bienes de la producción. Sin embargo, -

loa gobiernos de la Repablica, desde 1960 hasta el actual, han 

venido frenando la acci6n reivindicatoria de la huelga intervi

niendo en diversas formas, especialmente conciliatorias 1 para -

que los trabajadores alcancen mejores salarios de los que tie-

nen y conquistas de diversa !ndole, que constituyen para ellos 

un sedante o narc6tico que los hace olvidar el fin reivindicat~ 

rio íle la huelga; pero no está lejano el d1a que se cambia la -

estructura económica capitalista mediante la cultura superior -
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de la clase trabajadora alentada por principios de libertad. -

Cuando el Estado mexicano se d6 cuenta de que la socialización 

del Capital tan s6lo constituye una modalidad de la actual es
tructura econ6mica que no afecta el r6gimen pol1tico del mismo 

que conjuntamente subsistirán los derechos del hombre, que se 

consignan en la parte dogmática de la Constituci6n, as1 como -
la organizaci6n de los poderes p<íblicos que en ln propia Ley -

Fundamental se establecen como cxpresi6n de la soberan1a del -
pueblo (29) 

Consecuentemente con el anterior cri irio, la doctr.:f:_ 

na jurü.prudcncial, en la era cardenista, funde la teor1a eco
n6mica de l~ huelga para conseguir el equilibrio entre los fac 
tares de la producción, en la importnnto ejecutoria del 20 de 

Septiembre del935. 

Uni6n Sindical do Peluqueros, en la que impone a las 

autoridades del trabajo el mejoramiento de las condiciones de 
los trabajadores hasta donde lo permita el estado econ6mico de 
las negociaciones. 

En las relaciones de producción el derecho burgu6s -
lucha porque se respete al derecho de propiedad, en tanto que 
el derecho social es instrumento para socializar la propiedad 

privada. 

Ahora se explica la din4mica revolucionaria de la 
huelga, en el sentido de que no sólo es un derecho de la m~s -

alta jerarqu1a constitucional, sino un instrumento reivindica

torio de la clase trabajadora frente a la burgues1a, porque é! 
te dispone de las tiP.rras, productos, elementos, herramientas, 
esencialmente bienes de la producci6n; no con el significado -

de venganza primitiva, sino como f6rmula jur1dica indispensa-
ble para colocar a los d~biles en un mismo plano de igualdad -

frente a los detenedores del poder econ6mico1 aunque también, 
de acuerdo con el texto constitucional, como un medio para con 
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seguir el equilibrio entre los factores de la producci6n, afl~ 
ra el sentido revolucionario cuando persigue un aumento de sa
larios de tipo reivindicatorio. En este aspecto, se advierte -

con claridad el propósito reivindicatorio de la huelga, pero -
si profundizamos rnds en la esencia de la huelga a que se refi~ 
re a la fracci6n XVIII frente a la fracción XX, que autoriza -
al paro como una medida de carácter t~cnico previa aprobaci6n 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se advertir~ claramen 
te que tratándose de la huelga profesional para obtener el e-
quilibrio entre los factores de la producci6n, no tiene ningu
na intervenci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, sino 

que se pone el instrumento autodcfcnsivo de la fracci6n XVIII 

en manos de la clase trabajadora para que ~ste sea la que de-
tennine el equilibrio, cato es, no obstante la disputa y con-
flictos de interéoes y de la lucha entre los trabajadores y 

los patrones, la controvm:sia no puede ser decidida por ningu

na autoridad, por lo que de ahí se deriva su carácter autode-
fensivo y reivindicatorio en tanto que el derecho mexicano del 

trabajo no autoriz6 el lock out, o·sca el paro patronal, sino 

s.únplemente prevee en la mencionada fracci6n XIX como paro, 

una medida de carácter técnico para mantener los precios den-

tro de un lfmite costeable, previa aprobaci6n de la Junta de -

Conciliaci6n y Arbitraje, a éfecto de no causar perjuicios Pª! 
teriores a los trabajadores de aquellas empresas donde se apl! 

que la medida técnica, en el proceso laboral. (30) 

Tal es la interpretación jurídica de las normas rei

vindicatorias relativas al derecho de huelga; pero la interpr~ 
taci6n dialéctica y más que nada el alto sentido revoluciona-

ria que ori.gin6 la creaci6n del derecho de huelga, se justifi

ca más todav1a si tomamos en cuenta que el derecho de huelga -

es un derecho social económico, que el derecho de huelga fonna 

parte del derecho del trabajo y que tanto aqu~l como ~ste son 

también partes integrantes del derecho social creado en la - -



53 

Constitución de donde resulta que cuando est~n en conflicto el 
derecho püblico u el derecho social, 6sta prevalece sobre el -
primero, y as1 se impone no sólo la dialéctica revolucionaria 
tal derecho de huelga, consignado expresamente en teictos fund~ 

mentales, sino también en dinámica de la misma, pues el ejerc~ 
cio del derecho de huelga como instrumento de autodefensa de -
los trabajadores para cons~guir el equilibrio entre los facto
res de la producción evitando en unos casos m~s abusos de la -
plusval!a, hasta lograr con la huelga la socialización de los 

bienes de ln producci6n, elimine la posibilidad de que ínter-

venga cu:üquier autoridad y especialmente en " s t~aninos del 

artículo 17 de la Constituci6n, que establece tribunales para 
dirimir los conflictos entre los miembros de la colectividad, 
siempre que no se trate de ejercicio de la huelga por parte 
del grupo que integra la clase trabajadora, en cuyo caso se im 

pone el derecho social por su carácter meramente reivindicato
rio e imperativo y porque su fuerza es superior a la del dere

cho pt\blico. 

El artículo 123 y la.clase obrera.- A la luz del ar
tículo 123 no hay más que dos clases sociales: una, las que se 

inteqren por personas humanas que son las que viven de su tra
bajo y·que por lo mismo están agrupadas en el factor de produ~ 
ci6n denominado t.rabajo, y la otra, que no es sino la personi
ficaci6n de categor1ae económicas determinados inter~ses y re

laciones de clase que representan los explotadores o sea los -
capitalistas y los terratenientes. Y como el artículo 123 se -
base en el principio de la lucha de clases de la fracci6n KVIII 
habla de los derechos del trabajo y los derechos del capital , 

de aqu1 se deriva uno de los pátreos sillares de la Teor1a In
teqral que de los derechos del trabajo son derechos sociales -

para la protecci6n y tutela de la persona humana del trabaja-
dor y por consiguiente los derechos del Capital son patrimoni~ 
les, porque el Capital como factor de la producción es una cosa. 

Y las cosas no pueden ser protegidas socialmente, sino politi-
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camente. Por tanto, la sociedad mexicana está dividida en dos -

clases¡ explotador y explotad~ o sea Capital y Trabajo. 

El articulo 123 es, por consiguiente, el derecho de -

la clase trabajadora, no s6lo del obrero, sino del empleado, 

t~cnico, dom6stico, artesano, etc. As! lo hace din~mico la Teo

r!a Integral que considera como integrantes de la clase obrera 

no s6lo al obrero industrial, sino al trabajador intelectual, a 

todo el gran sector de prestaciones de servicios, donde se in-

cluye a los profesionales t6cnicos, comisionistas agentes de e~ 

mercio en general. As! pues, el concepto de clase es meramente 

econ6mico. Y cada clase tiene su ideología. Por tanto la ideol~ 

g1a de la Toor1a Integral es marxista es precisamente la que 

constituye el sustrato del articulo 123, la cual se identifica 

y se fusiona necesariamente con el derecho social. Los emplea-

dos también son titulares de derechos sociales y pertenecen a -

11 clase obrera. 

La exten•i6n cOltlo mi~ro de una •isma clase social -

del obrero al -.plea4o pGblic• quedó censiqnada en el or:4Jinado 

articulo 123 y 91\ el actual apartado B. los sigue comprendiendo 

dentro de la clase obrera. 

La Teoría Integral como teor!a jurídica y social no -

s6lo comprende la legislaci6n del trabajo, el derecho consetud! 

nario obrero y la jurisprudencia en su funci6n proteccionista -

·del trabajador, sino el derecho espontaneo y popular que es - -

obra del proletariado, como lo concibe Maximino Leyory, alejado 

de su sentido etimológico, esto es, el conjunto de personas que 

forman la "clase de los que para vivir no cuentan más qua con -

el producto de su trabajo. (31) Asi queda incluido en la Teoría 

Integral no s6lo el derecho oficial, sino el derecho proletario 

en su alto significado, el que se origina en los sindicatos, f~ 

deraciones, confederaciones, en la contratación colectiva, en -

la vida dinámica del trabajo, en las reglas de cooperación en--



55 

tre los obreros, en los estatutos de las organizaciones: "Dere

cho que no se reconoce, aunque cst~ escrito¡ derecho desconoci

do, aunque aplicado". Y la Teor1n Integral les da vitalidad a -
estos derechos. 

En suma, la Teoría Integr;1l no s61o reconoce personas 
humanas en la producci6n econ6mica, sino al ient.J la protecci6n 

y la tutela a los obrero~ jornaleros, empleados pdblicos y pri

vados, domAsticos, artesanos, abogadon, mAdicoe, ingenieros, a~ 

quitectos, tAcnicos, artistas, toreros, peloteros y en general 

a todo ª'.íU''l que preste un servic.io a otro. 

Originalmente la clase obrera sólo la integraban los 

trabajadores en la producción econ6mica, esto ce, en la indos-

tria, pero a partir de la revoluci6Q ao fu• incluyendo en ella 

a loa intJ•nieroa, 1!111pleados, t~cnicos, todos los q\la aientan 

COI\ el proletariado que es la llnica clase n1volucionaria. 

Una idea de la cl~se obrera, del proletariado de sus 

componentes, se encuentra en el Manifiesto Comunista de 1848, -

del cual utilizaremos algunas tesis a lo largo de esta obra. 

La idea de la clase obrera del articulo 123, se con-

firma por el marxismo leninismo de la hora que vivimos, como 

puede verse en trabajo reciente del acad6nico Arzumanain, pres! 

dente del Instituto de Economla Mundial y Relaciones Internaci~ 

nales de la Academia de Ciencias de la URSS, que analiza las di 

versas formas de lucha del movimiento obrero en la época actual: 

"As1 pues, la masa esencial de ingenieros, técnicos y 

empleados se asemejan por su situaci6n en el proceso productivo 

al proletariado1 se acent6a la tendencia al funsionamiento en -

una dnica clase y ampliase por lo tanto la base social del mov! 

miento obrero. Esta ampliac16n es acompañada por un extraordin~ 

rio auge de las batallas de clase, que sacuden literalmente al 

mundo capitalista". (32) 

De tal modo queda comprobada dialecticamente la mara 
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villosa vis16n de los constituyentes mexicanos, de 1917, prop! 

ciando el engrandecimiento do la clase obrera con un iaportan

t1simo sector de t~cnicos, abogados, m~dicos, ingenieros, en-

pleados y prestadores de servicios, excluyendo por supuesto a 

los gerentes, directores y administradores o representantes de 

los bienes de la producci6n, que por razones de su actividad -

profesional no pueden estar identificados con la clase obrera, 
y que sin embargo frente al Capital tambi~n tienen derechos l~ 

borales y de la previsión social. Tambi~n pertenecen a la cla

se obrera los miembros de las sociedades cooperativas, cuyo a~ 
ttculo lo. textualmente dice: 

"Son sociedades cooperativas aquellas que reunen las 

siguientes incicionos: 

l.- Estar integradas por individuos de la clase tra

bajadora que aporten a la sociedad su trabajo personal cuando 

se trate de cooperativas de productores; o aprovisionen a tra

v~s de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribu

ye cuando se trate de cooperativas de consumidores. 

II.- Funcionar sobre principios de igualdad de dere

chos y obligaciones de sus miembros. 

III.- Funcionar con el ndmero variable de socios nun 
ca inferior a diez. 

IV.- Tener capital variable y duración indefinida. 

v.- Conceder a cada socio un solo voto. 

VI.- No perseguir fines de lucro. 

VII.- Procurar el mejoramiento social y econ6mico de 

sus asociaciones mediante acci6n conjunta de 6stos en una obra 

c_olectiva. 

VIII.- Repartir sus rendimientos a prorrata ante los 

a.ocios e.n r.ai~n del tiempo trabajado por cada uno, si se trata 

. ' -~ ,. ' :, :,,,f 
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de cooperativas de producci6n; y de acuerdo con el de operaci~ 

nee realizadas por la sociedad en las de consumo•. (33) 

La Teor1a Integral, como fuerza dial~tica, enseña -

que el articulo 123 concibe a la clase obrera como dnica ener

q1a motriz que puede transformar económicamente a la sociedad 

mexicana, y que como dnica productora de riqueza está llamada 

a realizar la revoluci6n proletaria. Y est.~ teor1a del art1cu

'10 123 de la Constituci6n de 1917, que tambH'!n se practica, es 

alentada por el pensamiento marxista. Es incomprensible que la 

ley de C(H.iper3ti.vas autorice la intcrvonci6n d' la autoridad -

P?l1tica, Secretaria de Industria y Comercio, en los conflic-

tos entre los cooperativados que por ser trabajadores deber1an 

ser de la competencia de los tribunales sociales del trabajo, 

es decir de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Los integrantes de las sociedades cooperativas, tan

to de producci6n como de consumo o para la construcci6n de ca

sas para trabajadores, pertenecen a la clase obrera. 

Las clases sociales se separaron hondamente despu~s 

de la e>tpedici6n de la Const1tuci6n de <;uer~taro de 1917; y 

econ6micamente se dividieron en terratenientes y capitalistas, 

o sea explotadores y explotados, obreros y campesinos. La divi 

si6n resalta expresamente. 
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4o. El. Pl::RI~CllO A IJ\ RF:VOWCTON PROI.I~TARIA 

En el conjunto de principios y normas que so han pun-

tualizado en los apartados anteriores, se encuentra consignado ol 

derecho inminente a la revolución proleturia p11r11 el cambí.o de 

las estructuras económicas del r6aimen capitalista. Rste derecho 

sólo lo puede ejercitar la clase obrera a trav6s de la nsoci11ci6n 

profesional y de la h1•elga general, a fin ele que se suprima la 

clase capítalista y se cambien las estructuras ccon6m1cns. 

Nuestra Teorfa es de legalidad revolucionaria y rcvolu 

ci6n, porn~e en el nrtfculo 123 se consigna el derecho a la rcvo

luci6n pr0.etaria. Este precepto no podrá ser entendido por el j~ 

rista bur9u6s, pero en atix.ilio de la TcorLi invocamos el pcnsrunie~ 

to de un jurisconsulto marxista. Stucka Dice: 

uLa legalidad revolucionaria es algo muy distinto. No 
se contrapone en absoluto a la revoluci6n, no es un freno il la re 

voluci6n en su conjunto. Puede parecer un freno s6lo a quien está 

enfermo de izqukrdí.smo í.neltil e inoportuno. 1.a esencia de l~ re

voluci6n proletaria consiste en que su victoria y la insaturaci6n 

de la dictadura proletaria entregan a la revoluci6n un nuevo y P2 

deroso instrumento: el poder estatal; y el ejercicio del poder e! 

tatal consiste, por una parte, precisamente en la promulgaci6n de 

la ley, en la posibilidad de influir en el curso de los aconteci

mientos y ante todo en la lucha de clases de una manera organiza

da, por medio del derecho: 'Dictadura del proletariado no signif! 

ca cese de la lucha de clases, sino continuación de la lucha de -

clases en forma nueva y con nuevos medios'. " 

Y en relaci6n con el mismo tema aclara magistralmente: 

"En la revolución proletaria la ley revolucionaria y -

la revoluci6n se completan la una a la otra y en absoluto se ex-

cluyen. La revoluci6n procede como una dictadura que se halla'ba

jo la hegemon!a del partido proletario, y la dictadura del prole

tariado actüa a través dela legalidad revolucionaria. Cuando más 

revolucionaria ea efectivamente la ley, más se hace obligatoria y 

comprensible la legai idad revolucionaria". (33 Bis) 

.'\l .. ' 
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LA TIDRIA INTOORJ\L EN El, PROCESO o¡.:¡, TRABAJO. 

Tribunales sociales del trabajo.- El derecho del tra 

bajo que naci6 con el articulo 123 de la Constituci6n de 1917 

se compone de dos tipos de normas: las sustancias y las proce

sales, originando a la vez dos disciplinas: el derecho sustan

tivo y el derecho procesal, hijas de un tronco comrtn: EL DERE

CHO SOCIAL los primeros y normas de uno y otro alcanzaron auto 

nom1a en raz6n de sus caractcristicas especiales; pues on las 

actividades conflictivas, el derecho procesal del trabajo es -

el instrumento para hacer efectivo a tr.av6s del proceso el cu~ 

plimiento del derecho del trabajo, <1si como el nantenimicnto 

del órden jurrdico y econ6mico en los conflictos que surjan 

con motivo de las relaciones laborales entre trabajadores y p~ 

trones o entre el trabajo y el capital como factores de la pr~ 

ducci6n. El derecho procesal del trahajo es, consiguiente rama 

del derecho procesal social, que comprende no solo los proce

sos del trabajo uino los agrarios y de seguridad socJal por 

tanto, siendo el derecho del trabajo proteccionista y reivind! 

catorio, la norma instrumental tiene el mismo carácter en el -

conflicto del trabajo; es más, su finalidad es hacer efectiva 

la protecci6n y reivindicaci6n en los procesoa jurídicos como 

económicos. 

Aunque el estudio particular de la teoría del proce

so laboral es objeto de otra obra nuestra, (34) para dar una -

idea de la Teoria Integral en el proceso del trabajo presenta

remos en líneas generales su enfoque. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la burocr~ 

cia, conforme al artículo 123 constitucional, son tribunales -

sociales que ejercen la funci6n jurisdicional laboral, debien

do tutelar a los trabajadores en el proceso, para compensar la 

desigualdad real que existe entre ~stos y sus patrones, no ba~ 

tan que aplique la norma procesal escrita sino que es necesa

rio que la interpreten equitativamente con sentido tutelar y -
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reivindicatorio de los trabajadores .de los trabajadores. 

NatuL"aleza de la norma procesal dol trabajo. - Preci

samente, en virtud del carácter social de nuestro derecho del 

trabajo, la norma procesal incluyendo la burocracia, es consi

guientemente derecho social y por .lo miumo difiere de lns le

yes procesales comunes; civiles, penales, y administrativas, -

que son derecho pút'l ico. 

Teorfo del Proceso Laboral. - El proceso del trabajo 

a la luz de la Tcor1a Integral, es un instrumento de lucha de 

los tr<!:·'1Jadorcs frente il su; explotadores, pues a trav6s de él 

debe al~anzar en los conflictos laborales la efectiva protec-

ci6n y tutela do sus derechos, nsi como la rcivindicaci6n de -

~stos. 

Independientemente de los privileg.ios compensatorios 

que establezcan las leyes procesales en favor de lo!l trabajad~ 

res, de acuerdo con la teorln social procesal del artículo 123 

debe aplfcarse los siquicntcs principios: 

a) Desigualdad de las p.· ::.cs.- El concepto burgués -

de bilateralidad e igualdad procesal de las partes se quiebra 

en el proceso laboral, pues oi los tr.:ibajadores no son iguales 

en la vida, tampoco pueden serlo en el proceso, por cuyo moti

vo los tribunales sociales o sean las Juntas de Conciliaci6n y 
Arbitraje, tienen el deber de suplir las deficiencias procesa

les de los trabajadores, hasta la Constitución Polttica obliga 

al poder Judicial I-'ederal, en la jurisdicci6n de empero y a s~ 

plir las deficiencias de las quejas de los obreros y campesi-

nos (artículo 107 fracci6n Il). Solo asi se cumplir!a con el -

principio de relaci6n procesal tutelar de los trabajadores. 

No puede hacerse ninguna equipaci6n po11tica o doqm! 

tica del proceso coman (civil penal, administrativo), con el -

proceso laboral, porque como ya se dijo renglones atras, el d~ 

recho procesal de trabajo no es derecho pablico sino un dere-

cho social. Tampoco puede quedar comprendida dentro de la Teo-

. •.-·-·--
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r!a General del Proceso a que se refieren los procesalistas, -

porque, esta teorfa se sustenta en los viejos conceptos de ac

ción, excepci6n prueba y sentencia del proceso burgués donde -

se originó en todo caso del derecho procesal del tcabajo forma 

parte de la que podriamos denominar Tcor!a General del Proceno 

S-;:>cial, precisamente el proceso comtín se rj.ge por el conjunto 

de normas de derecho ptíbUco entre los tribunales judiciales y 

administrativos, en tanto que el proceso laboral se tni.mita a~ 

te tribunales sociales que forman parte de la Constituci6n so

cial y distintos de aquellos. (artf.culo 123) 

b) Teoria de las .;ce.iones excepciones.- La acci6n 

procesal del trabajo de carácter social, como son las de cum-

plirniento del contrato de trabajo y de indcmnizaci6n, las exc~ 

ciones patronales est~n limitadas al ejercicio de tales accio

nes. Esta teor1a os aplicable en conflicto juddicos y econ6mi 

cos. 

c) Teor1a de la Prueba.- Las pruebas en el proceso -

laboral no tienen una func16n jurídica sino social, pues tie-

nen por objeto descubrir la verdad real, no la verdad jur1dica 

que es principio del derecho procesal burgulSs. 

'l'ambién rige el principio de inversi6n de la carga -

de la prueba en favor del trabajador, ya que el patr6n tiene -

más facilidades y recursos probatorios. 

Además, en el sistéma probatorio se refleja también 

las consecuencias del régimen de explotaci6n del hombre por el 

hombre, que enriquece al patrón on las llamadas "democracias -

capitalistas•. 

d) El" Laudo.- La resoluci6n que pone fin a un con- -

flicto de trabajo jur1dico o económico se denomina laudo, cuya 

diferencia frente a las sentencias judiciales se precisa en la 

Ley del Trabajo, que ordena que los laudos se dicten a "verdad 

sabida", esto es, no impera la verdad jur1dica debiendose ana-

:.:-·:.-,- .-·¡ ·' ·~---
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lizar las pruebas en conciencia, cuyos principios se derivan -· 
del Art1culo 775 do la nueva Ley Laboral. 

En el proceso laboral se elimina la supletoriedad de 
las leyes procesales comunes, como so desprende del artículo -
17 de la nueva I.ey Federal del Trabajo, confirmandose asi otro 

l 

aspecto procesal de car~ct~r social, que contempla nuestra Teo 
r1a Integral. 
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DESTIOO DE Li\ TOORI.A INTEGRAL, 

Punto de partida.- En los albores de la Revoluci6n Me 

xicana, en proclamas y en BU Parlamento, en nuestras leyes, en 

la sociolog1a de la vida misma, se lucha por la protccci6n y 

por la reivindicación de los derechos del proletariado; pero no 

se ha conseguido hasta ahora la socializaci6n del Capital, sin 

embargo, la tierra ,;e ha distribuido entre los campesinos, por

que la democracia capitalista ha frenado el reparto equitativo 

de los bienes de la producción, de modo que la culminaci6n del 

gran movimiento popular de 1910 será la revoluci6n prolctar.ia -

para cambiar la estructura económica socializando el capital, -

independientemente de la subsistencia ele la dogmática pol1tica 

de la Constituci6n vigente: por quo nuestra Constituci6n es po

U:tico-:wcial. 

La polftica socinl, 1,1 lucha ch! la. juventud, as! como 

las inquietudes y reclamos de la clase trabajadora hasta hoy s2 
terrados, constituyen medios dialccticos de la Teor!a Integral 

que deben encaminarse haci<1 la digni f ic<1ci6n total de la perso

na humana y el mejoramiento económico de los trabaiadores y ta~ 

bién para conseguir alg(ln d!a la reivi.nd1caci6n econ6mica de 

sus derechos al producto integro de su trabajo, con la sociali

zaci6n de los bienes de la próducción. 

La Revolución Mexicana de 1910 fu6 una revoluci6n bur 

guesa, que en su desarrollo recogió muchos principios socialis

tas para la defensa, de los obreros y de los campesinos, formu

lados en los art1culos 27 y 123 de la Constituci6n de 1917, pe

ro Asta conserva en su dogmjtica política las ideas individua-

les de libertad, cultural, derecho, propiedad y producci6n, ca~ 

tando con hs derechos sociales. La liberdad de trabajo, de es-

cribir, de pensar, etc., forman parte de la Constituci6n Pol1t~ 

ca, en tanto que los derechos consignados en favor de los trab~ 

jadores y de la clase obrera en el articulo 123, forman parte 

de la Constituci6n soci.al siendo unos independientes de. los - -
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otros. LOs primeros son derechos burgueses a los que les es apl! 

cable la teorta de Marx y Engola, expuesta en el manifiesto Comu 

n1sta. 

"Vueatro derecho no en más que la voluntad de vuestra 

clase elevada a la ley; unn voluntad de que tiene su contenido 

y encarnación en las condiciones materiales de la vida de nues

tra clase". 

Lo.s segundos son los derechos sociales, que integran 

el art~culo 123, parte esencial do la Constituci6n social. 

Unos y otros son antitel.icos o antonimicos, corrcspo!!_ 
den o ideas y escuelas distintafi: Las "garantías individuales • 

son derechos ptlbl icos qur• se dnn contra el Estado para proteger 

al hombre, en tanto que lau sociales son derechos sociales que 
se dan contra los propietarios o terratenientes, detectadores -

de los bienes de la producción, y contra el Estado por ser (!sta 

el representante leg'.1'.timo de aquellos i:~n el r6g:tmen capitalista. 

Por eRto se observa una ingerencia constante del poder político 

en la Constituci6n social., conculcando sistemti.ticamcnte a ésta 

e impidiendo su funcionamiento y deteniendo el cumplimiento de 

sus fines a trav~s de la cvoluci6n de las leyes sociales que me 

joran la condición social de campesinos y obreros o economica

mente d~biles y por consiguiente son medidas que aplazan la re

voluci6n proletaria. 

REA.LIZACWN DE LA TOORI.A INTEGRAL. 

El art1culo 123 no expresa la voluntad de las clases 

capitalistas, porque sus creadores no pertenec1an a esta clase, 

eran de extracci6n obrera como Jara, Victoria, Zavala, Van Var

een, Gracidas¡ marxistas como Mac1as, al parecer por sus inter

venciones; socialistas como Monz6n, Mugtca, y otros¡ sin embar

go, en la aplicación práctica del precepto, a partir de 1941, -

est~ en manos del poder polttico. El articulo 123 no es derecho 

burgués, sino derecho social, es derecho proletario¡ quienea l& 

aplican en funci6n de autoridades que emanan de la organizaci~n 
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política de la Carta Magna, son los burguesos, son loa represe~ 

tantos del capitalismo; ellos personifican a la clase dominante 

y en ocasiones lo hacon nulatorio. Contra ellos y espocificomc~ 

te contra el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo, se 

dcsencadenarj la nueva etapa de la lucha de clases para ejercer 

los derechos sociales reivindicatorios. Contra ellos tambi~n se 

levanta la ciontif ica y politicomcnte la Teoría Integral en fun 

ci6n de hacer conciencia revolucionaria on la clase obrera. 

',.i 'T'eoría Integral es, pues, fuerza impulsora de la -
más alta ' Tl',_.,;i6n jurídico-revolucionada do la Jin.1mica social 

del arU'.c,:'' 123 de la Const:1tuci6n dl1 l917, en el presente y -

en el futur•). E'ita fortalecida por la ciencia y la filosofía 

que se descn.,·uel ven en la vida misma, en cuya integraci6n de 

bienestar social los qrupon humanos d~bilen pugniln por alcanzar 

la socialización de la propia vidn de las cosan que se utilizan 

para el progreso social, idcntif lcandosc ani con la clase obre

ra. 

L.:i Tcorpia Integral será fuerz& material cuando llegue 

con todo su 'Jigor a la conciencia de loo trabajadores mexicanos, 

cuando sea prohijada por los jóvenes estudiantes de derecho del 

trabajo y los juristas encargados de aplicarla, pero cspecialme~ 

te cuando las leyes del porvenir y una judicatura honesta la co~ 

vertirá en instrumento de rcdenci6n de los trabajadores mexica
nos, cuando sea prohijada por los jóvenes estudiantes de dere

cho del trabajo y los juristas encargados de aplicarla, pero e! 

pecinlmente cuando las leyes del porvenir y una judicatura ho
nesta la convertir§ en instrumento de redenc16n de los trabaja

dores mexicanos, materializandose la socializaci6n del Capital, 

aunque se conserven los derechos del hombre que consagra la do~ 
mática de la Constituci6n pol1tica, porque de no ser as! s6lo -

queda un camino: LA REVOLUCION PROLETARIA. 
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NATURALEZA Y FINES DEL ARTICULO 123 
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CARACTERISTICAS ESPOCIALES DEL DERECHO MEXICANO DEL 

TRABAJO. 

La doctrina se ha preocupado por determinar la natur! 
leza del derecho del trabajo, ubicandolo en el dar.ocho pdblico, 

en el privado o en el social¡ pero esto ea sirnplamente precisar 

la posici6n jur!dica y no su naturaleza. Si por naturaleza se -
entiende no sólo en origen y conocimiento de las cosas, princi

pio, progreso y fin, sino la esencia y propiedad caracteristica 

de casa ser, el artlculo 123 es la fuente más fecunda del dere

cho mexicano del trabajo, que tiene su g~ncsis en la explota- -
ción del hombre que trabaja para su subsustencia y la lucha por 

su UbC!raci6n eccnOinica para ln transformaci6n de la eociedad -
capitalista. 

La naturaleza del derecho mexicano del trabajo fluye 

del art1culo 123 en sus propias normas diqnificadoras de la pe~ 

sena hlllTl.lna del trabajador, en las que resalta el sentido pro

teccionista y reivindicador de las mismas en favor de la clase 

proletariada •. Enta es, pues, la verdadera naturaleza de nuestra 

disciplina y de nuestra Teoría Integral, Las normas del artícu~ 

lo 123 creadoras del derecho del trabajo y de la previsi6n so

cial, asi como las de los arU:culos 27 y 20 que consignaron el 

derecho a la tierra en favor de los campesinos y el fracciona

miento de los latifundios, ordenando a la vez el reparto equit~ 

tivo de la riqueza y la intervenci6n del Estado en la vida eco

n6mica en función d.!! tutelar a los económicamente dlibiles, son 

estatutos nuevos <m la Constituci6n, distintos de los que cons

tituyen el régimen de derecho pdblico y por consiguiente de los 

derechos pol1ticos que forman parte dei viejo sist~a de las g~ 

rant1as individuales. Los elementos que integran dichos precep

tos son fundamentalmente econ6micos y por lo mismo de nueva - -

esencia social, corresponde a un nuevo tipo de constituciones -

que inicia en el mundo la Mexicana de 1917, los pol!tico-socia

les. (1). 

Nuestro derecho del trabajo, como nueva rama jur!dica 
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en la Constitución, elevó idearios económicos a la mas alta j~ 

rarqu!a de Ley Fundamental, para acabar con el apr.obieso aist~ 

ma de explotaci6n del trabajo humano y alcanzar en su dinámica 

la socializaci6n del Capital. Por ello, su car~cter disciplina 

que a la luz de un realismo dial6ctico no pertenece ni al dcr~ 
cho pQblico ni al privado, que fu~ división dogmática entre n~ 

sotros antes de la Constituci6n de 1917, el nuevo derecho so-

cial, incluyendo en tiste las normas de derecho del trabajo y -

de la previoi6n social, de derecho agrario y de derecho econ6-

mico, con sus correspondientes reglas procesales. Sin embargo, 

nuestra jurisprudencia, equivocadamente, en alguna ocasi6n le 

llarn6 al articulo 123 estatuto eBpecial de derecho prtblico. (2) 

Pes~ al criterio del m~s alto Tribunal de Justicia, el articu

lo 123 que integra el capitulo de la Constituc16n titulado del 

Trabajo y de la Previsión Social, no es estatuto do derecho p~ 

blico ni privado, sino de derecho sociol, porque las rclacio-

nes que de lH provienen no son de subordinaci6n que caracteri

zan al derecho pdblico ni de coordinaci6n de inter6ses entre -

iguales que idenUfican al derecho privado. 

La clasificaci6n dol derecho en pdb1ico y privado ha 

sido superada con el advenimiento de nuevas disciplinas jur!d! 

cas, como el derecho de trabajo y de la previsión social que -

por su esencia revolucionaria no pertenecen a uno sino a una·

nueva rama del derecho: el derecho social, que sG caracteriza 

por su funci6n dignificadora, protectora y reivindicadora de -

todos los d6biles y especif icamente de la persona humana que -

trabaja. 

La verdadera naturaleza del derecho del trabajo no -

radica en su ubicaci6n dentro de las tres grandes ramas jur1d! 

cas de nuestro tiempo, sino en las causas que originaron su n~ 

cimiento: La explotaci6n inicial del trabajador y en su objet! 

vo fundamental, reivindica a la entidad humana despose!da que 

s6lo cuenta con su fuerza de trabajo, mejorar las condiciones 

econ6micas de los trabajadores y transformar la sociedad bur--
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guesa por un nuevo rt;gimcn social de derecho; constituyendo al 

primer intento para la supresi6n delas clases y dar paso al 

surgimiento espendoroso de la rcp<íbli.ca de trabajadoros. (3) 

O derecho mexicano del trabajo es noma exclusiva -

para el trabajador, su instrumento de lucha para su reivindica 

ci6n econ&tica. 

Fl, DERECHO DEL TRABl\JO ES DEREX::llO DE LUCHA DE CLASES. 

Como tal, es un estatuto dignificador de todos los -

trabajad(';cs, obreros, empleados p!lblicos y privados, jornale

ros, domé!>ticos, artesanoa, taxistas, cte. Sus preceptos están 

destinados a compensar la desigualdad ccon6mica entre esto y -

los propietarios de los bienes de la producci6n o aquellos que 

explotan o se aprovechan de los servicios de otros. Todos los 

contratos de prestaci6n de servicios del C6digo Civ.il son con

tratos de trabajo. 

El derecho del trabajo 'l su norma procesal son ins-

trwnentos de lucha de clase trabajadora, y de sus asociaciones 

profesionales o sindicatos, para la defensa deSJs intcr~ses y 

el mejoramiento de sus condiciones econ6micas, y para la rei-

vindicaci6n de sus derechos, 9ue necesaria.mente lleva a la 

transformación del r~imen capitalista en forma mediata. 

También por su naturale~a de derecho de clase de los 

trabajadores, excluye radicalmente de su protecci6n y tutela a 

la otra clase social contra la cual lucha, o sean los poseedo

res o propietarios de los bienes de la producción; consiguien

temente, los empresarios y patrones no son personas en concep

to de Marx, sino personificación de categor1a económica, sin -

hacer al individuo responsable de la existencia de relaci6n de 

que él es socialmente criaqura, aunque subjetivamente se consi 

dera muy enciaa de ellos. (4) 

Los capitalistas o propietarios de los bienes de la 
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producción, no puede ser y no son titulares de derecho socia-
les, porque representan las cosas y el derecho del trabajo es 

para las personas hurnanasr sin embargo, en las relaciones de -
clase tienen derechos civiles y mercantiles que les garantizan 

su derecho de propiedad y los inter~ses que por ~eta perciba, 
en tanto subsista el régimen capitalista de producci6n. Consi
guientem~nte, el proceso laboral es un instrumento de lucha de 

clase, para que a través de ~l obtengan los obreros sus reivin 

dicaciones sociales. 

El concepto de clase obrera a la luz de la Teoría I~ 

tegral comprende no s6lo a los obreros industriales, asi como 

a los d~nás sujetos que se especifican en el preambulo del ar
ticulo 123, sino a todos los prestadores de servicios en cual
quier actividad labora, abogados, médicos, ingenieros, t~cni-

cos, artistas, toreros, beisbolistas, cuyas relaciones están -
amparadas por el mencionado precepto constitucional. 

Ef, DF.lUX::HO DEL TRABAJO ES UN MINIMO DE GARANTIAS SO

CIALES. 

'I.Odo el derecho social positivo, por su propia n~tu

raleza es un mín:imo de garant1as sociales para el proletariado, 
tal es la esencia de todas las leyes cuya finalidad es la dig
nif icaci6n, la protecc16n y la reivindicaci6n de los explotad~ 
res en el campo de la produccí6n econ6mica y en cualquier actf 
vidad laboral. Por consiguiente, las normas del arttculo 123 -

son estatutos exclusivos de la persona humana el trabajador p~ 
ra las clases proletarias que lucha en defensa de sus inter~-
ses comunes y por el mejoramiento de su situaci6n econ6mica 
a través de la asociación profesional y del derecho de huelga: 
derecho que también puede ejercer el proletariado en funci6n -
reivindicatoria para socializar el capital. La lucha de clases 
obrera corre pareja al ré:qimen capitalista imperante, hasta 

ver quien vence a quien. 
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Es incomprensible que un laborista de la calidad in

telectual de De La cueva menosprecia la teorla del articulo 

123 defendiendo derechos m1'.nirnos pnr,1 el Capital. 

Desgraciadamente la teor1a contrarevolucionaria de -

reconocer derecho m1nimo del Capital, fu~ recogida por la re-

forma constitucional del 21 de f'bviembre de 1962, al estable-

cer en ln frncci6n IX del ~rtículo 123 del derecho del capital 

a percibir un intards razonable lo cual consideramos como un -

injerta capitalista en dicho precepto (5) que la influencia 

del conjunto de normas sociales lo socializarán en el devenir 

hist6rico. 

EL DER'EX:llO DEL TRABAJO F.S PROTOCCIONISTA DE LOS TRA

BAJADORES. 

En general todas las disposiciones sociales del artí 

culo 123 son proteccionistas de los trabajadores y de las cla

ses obreras. La aplicación de las mismas tiene por objeto el -
mejoramiento de sus condiciones econ6micas y por consiguiente 

alcanzar cierto bienestar sooial, en función niveladora. 

El articulo 123 nació como norma proteccionista tan

to del trabajo económico, cuanto del trabajo en general, apli

cable, por supuesto a toda. persona humana que presta a otro un 

servicio personal cualesquiera que sea el servicio. Ocurrio 

con nuestro precepto laboral como en otros paises, en que el -

derecho del trabajo originalmente era la ley tuitiva del obre

ro industrial para extenderse despu~s a otros trabajadores. 

Por esto se habla del tr~nsito del derecho industrial al dere

cho del trabajo y de este al derecho de la actividad profesio

nal asi como también de su universalización de su absorci6n 

por el derecho de se9uridad social. El derecho mexicano del tra 

bajo, en su contenido no solo es un estatuto fundamental de lu 

cha contra el capi.talismo, sino contra el imperialismo y colo

r;lalismo interno y regional. 
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1'L Dmf.CHO DEL TRABA.JO ES ffiRI::NUOCIABI.f; E IMPIJlt'\TIVO. 

Las normas de trabajo neccaarí.amentc tienen que ser -

irremuneraci6n imperativa, as1 las reconocen los juristas del -

punto, para los efectos de que funcionen como instrumento regu

ladores de las relaciones entre el trabajo y el capital, la idea 

es conseguir el equilibrio en estas relaciones; la arrnonfa. 

Fhtre nooutros se expone el tal criterio, al que des

de luego negarnos nuestra adhcsi6n, cnmo puede verse enseguida. 

"El derecho del trabajo es dc)recho imperativo, y son 

los nueves derechos del hombre y por efltos caracteres y al regu 

lar las relaciones entre el capital y el trabajador tiene una -

triple d.iret:c16n: Por una parte se dirige a cada trabajador y a 

cada patrono ocasi6n de que las relaciones quo entre ellos se -

forman, lo que constituye.n y desarrollan en arrnon1a estricta 

con los princ1.pios contenidos en la Conatituci6n, en las leyes 

y en las normas que le sean supletorias. (6) 

La misma idea del derecho de trabajo, pero expresada 

con más radical:i.smo, es sostenida por los juscapitalistas mas -

distinguidos, destacándolo como: 

•un derecho coordinador y arrnonizador de los interé-

ses del Capital y del Trabajo•. (7) 

Hay conciencia en desvirtuar el esp1ritu y textos del 

articulo 123 como derecho revolucionario para facilitar su con

vivencia con el r~imen capitalista, todavía más, llegaban al -

pr6ximo neocapitalista de pretender excepciones al inconmovible 

principio indubio pro operario, para casos de duda respecto a -

la forma de administraci6n y direcci6n de las empresas, en per

juicio del trabajador. Esta idea la hace suya el Dr. Baltazar -

Cavazos Flores, como. colabor·ador de que el derecho laboral es -

noll!Ul de armon1a, que pr~cisa en los términos siguientes: 

ªEl Derecho Laboral, siendo social, continGa con sus 

caracter:tsti.cas propias que hacen de él, un derecho excepcional 
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que tiene por objeto, el equilibrio y la iJrrnon!.a do dos fuer

zas, no s6lo sociales sino tambi~n econ6micas que con el cap! 
tal, y el trabajo deben conjugarse en beneficio de la colecti 
vidad~. (8) 

En la doctrina extranjera del ilustre profesor Er-

nesto Krotosohin, qua es incompatible con nuestra legislación 
laboral positiva,dice el mencionado maestro alemrtn que al de
recho del trabajo no es derecho de clase, sino un derecho de 
superestructura y dirigido a superar la tensi6n entro las cla 
ses. (9) )ll:) obstante, en nuestro pa!s es un derecho do lucha 
de cl<•:1e, aut6nomo, legislador, tutivo y rei, _ndicador. F.s es 
tatuto exclusivo del trabajador. 

Las claridades contrarevolucionarias en relaci6n 
con nuestro art!culo 123, sin querer pueden precipitar la ex

plosión enfrentando la fuerza empresarial a la fuerza proleta
ria. 

a DERrcl!O 01:1.. TRABAJO ES DEREx::HO REIVINDICA'roRIO 

Off. PROLETJ\RIJ\DO. 

Los derechos mínimos del articulo 123 se puede eje~ 
cer indistintamente tanto por los trabajadores como por la 
clase proletaria, en su doble finalidad para los que fueron -
concebidos en normas de la más alta jerarquía, pero especial
mente como derecho a la Revoluci6n Proletaria para socializar 
el capital, por lo que a partir de la conetituci6n mexicana -
de 1917 este derecho pudo haber.se ejercitado, pero pacifica-
mente, en huelgas generales y parciales, sin emplear la vio-
lencia pdra suspender el trabajo; sin embargo, el derecho re
volucionario est! en pie. 

Ast, los derechos sociales est4n vivos pdra su fun~ 
ci6n revolucionaria do proteger, tutelar y reivindicar a los 
obreros y campesinos, trabajadores en general, a todos los 
econ6micamente d~biles frente a los poderosos, capitalistas y 

propietarios, insaciables de riqueza y de poder, para liberar 
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al hombre de las garras de la explotación y de la miseria. (10) 

Fh consecuencia, son los fines del articulo 123: uno, 

la producci6n y tutela jur!dica y econ6mica de los trabajadores 

industriales o de los prestadores de servicio en general, ya 
sean obreros, jornaleros, empleados privados y pllblicos, doml!s
ticos, artesanos, artistas, profesionales, agentes de comercio, 

t~cnicos, etc., a través de la legislaci6n, de la administra- -
ci6n, d~ la juridicci6n, y otro, la reivindicación de los dere

chos de la clase trabajadora por medio de la evoluci6n o de la 

revoluci6n proletaria. 

La finaU.dad del art!culo 123 se expresa en su mensa

je y en su propio texto: proteger a los trabajadores, en gene-

ral y ·al trabajo como la satisfacci6n de sus necesidades de to

da indole, especialmente considerado corno jefe de familia, a 

efecto de hacer efectiva su dignidad de persona humana y an lo 

colectivo les otorga loa dercchoo de asociaci6n profesional y -

de huelga, incluyendo al de participar en las utilidades, para 

la defensa de sus inter~ses comeínes y para conseguir por sf mi~ 

mo el equilibrio en la producci6n econ6mica, tomando en cuenta 

que nuestro derecho constitucional de trabajo es la gama do los 

derechos laborales, y sin que la protección y tutela exclusiva 

de los trabajadores implique injuatici.a, con reduci6n del hori

zonte del derecho laboral, como opinan distinguidos tratadistas 

de nuestro aprecio intelectual. (11) 

La doctrina extranjera se orienta en el sentido de 

que el derecho del trabajo es rcgulatlor de las relaciones entre 

el capital y el trabajo, a fin de conseguir la tutela de los 

trabajadores (12} pero nuestro art1culo 123 vá m!fs alU, es dii 

nificador, protector y reivindicador de los trabajadores, por -

ello estimamos que no es una norma reguladora de relaciones en

tre el capital y el trabajo, ni derechos de coordinación de los 

factores de la producci6n, sino un estatuto revolucionario emi-
' ne.ntemente parcial en favor de los trabajadores, por cuyo moti-
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vo ea el m4a avanzado del mundo, adn cuando el Estado hurgues 
se apoye en los principios individualistas y capitalistas y -

en la pr4ctica detenga el cumplimiento de sus fines radicales 
de carácter social, especialmente de los reivindicatorios, en 
tre ~stos el derecho a la revoluci6n proletaria. 

-Nuestro estatuto fundamental del trabajo, el dere
cho laboral mexica110, propiamente el articulo 123, sustenta -
otra teor1a, eminentemente social, como ya se ha dicho, no es 
un derecho que regula relaciones entre el capital y el traba
jo, sino es derecho protector del proletariado, de los que v.! 
ven de su trabajo, conforme a su esp1ritu y texto, es derecho 
de la persona humana trabajadora por que loa empresarios o P!. 
trones no son personas, pues segnn Marx s6lo personifican ca

tegor1as económicas. El derecho del trabajo no os derecho inh! 
rente tklas cosas, sino derecho de la persona humana para co!!!. 
pensar su debilidad econ6mica, y a efecto de niveles frente -

al patr6n, en el aspecto jur1dico de protecci6n. 

La segunda finalidad del art1culo 123 es m4s trasce~ 
dental, pues no se confot"lM con la protecci6n y tutela de los 

trabajadores, sino que se encamina con los propios derechos -

que integran dicho precepto a conseguir la reivindicación de 
la claoc trabajadora en el crunpo de la producci6n econ6mica, 

a efecto de que recuperen la plusval1a con los mismos bienes 

de la producci6n que fueron originados por la explotación del 
trabajo humano. Asi recupera el proletariado los derechos al 
producto integro de sus actividades laborales, que sólo pueden 

alcanzar socializandose el capital. 

Tal es la funci6n revolucionaria del derecho mexica
no del tra.bajo, ~n cuanto protege a los d&>iles elev&ndolos a 

cierto nivel que los iguala con los fuertes, pero tmabi~n tie

ne un fin mediato, la socialización del capital mediante el 
11jercicio leq1timo del derecho a la revolución proletaria qile 
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el mismo consigna para suprimir el r~gimen de explotación del 
hombre por el hombre. 

Ahora si se comprender& en toda su magnitud y gran
diosidad el art1culo 123 de la Constituci6n Polttico Social -
de M6xico, promulgada en Quer6taro el 5 de Febrero de 1917. 

: 
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PS'mUC'IURA IDEDLOGIC.A DEL ARTICULO 123. 

~estra Revolución Política de 1910, al transformarse 

en social y convertirse en Constitución Pol1tico Social en 1917, 

tuvo por objeto modificar algunas formas de la vida de la soci~ 

dad mexicana, estableciendo en favor de los obreros y de los 

campesinos, derechos de protección y de reivindicación porque -

los trabajadores mexicanos, como los de todo el mundo, son vic

timas del capitalismo y han sido explotados seculannente a tra

vés de los siglos, aan subsiste en nuestro pa!s la explotación 

del hombre por el hombre. 

Las estructuras ideol6gicas, jur1dicas y sociales, 

del Art!culo 123, revelan claramente que este precepto está fu~ 

dado en los principios revolucionarios del marxismo, en el pri~ 

cipio de lucha de clases y otras teorías cuya pr4ctica conduce 

a la transformación de la sociedad mexicana burguesa o capita-

lista. (1) 

TEDRIA DE LA LUCHA DE CLASES. 

Cuando el articulo 123 enfrente a los factores de la 

producción, Trabajo y Capital, reconoce la división de la soci~ 

dad mexicana en dos clases: los trabajadores y los propietarios 

de los bienes de la producción.' o nea explotado y explotadores, 

las normas jur1dicaa fundamentales s6lo favorecen y protegen al 

factor Trabajo, es decir, a todos los que integran la clase tr~ 

bajadora: son disposiciones proteccionistas y reivindicadoras -

de carácter social en favor de los trabajadores, porque los ·d~ 

rechos" del capital son de naturaleza patrimonial. El art!culo 

123, es pues, un derecho de clase o instrumento de lucha que 

tiene por objeto, en primer término, compensar las desigualda-

des entre dos clases sociales, protegiendo el trabajo, mejoran

do las condiciones econ6micas de los trabajadores y reivindica~ 

do a estos cuando se alcance la socializaci6n del Capital. Por 

ello, la 6nica clase aut~nticamente revolucionaria es la que i~ 

tegran los proletarios. Marx fué el primero en despertar su co~ 

ciencia de clase. Nuestro derecho del trabajo, como se despren-
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de del mensaje y textos del art1culo 123, pese a que la huelga 

es uno de sus objetivos, sin embargo, busca el equilibrio en-

tre los factores de la producción en manos de la clase obrera, 

se funda en la teoria de la lucha de clases o en el "santo - -

odio de clase y en el derecho de reivindicación de loa trabaj! 

dores, que es punto de partida de la revolución proletaria" es 

crito en el mensnja y texto del articulo 123. 

Entre la huelga profesional y la huelga revoluciona

ria en el art!culo 123 no hay fronteras, solamente se sanciona 
ésta cuando desemboca en el campo del delito, esto es, cuando 

la mayorfa de los huelguistas cometen actos violentos contra -

las propiedades o las personas. Consigu:!.entemente, la suspen-

si6n de labores ordenada y pacifica en la producci6n econ6mica 

conducid.a a la revoluci6n proletaria y originaría el cambio -

de la estructura capitalista por la socializaci6n do los bie-

nes de la producción. (2) 

TIDRIA DEL VALOR. 

Indudablemente que s6lo el trabajo produce el valor 

de las cosas. El trabajo acrecienta al Capital y s6lo mediante 

· la socia11zaci6n de éste, el trabajo recupera lo que le corre! 

pande en el fen6meno de la producción. Las mercancfaa satisfa

cen necesidades humanas y la utilidad de ~stas se transforman 

en valor de uso. El Capital es la expresi6n de la fuerza de 

trabajo. La esencia de la teoría radica en la divisi6n so~ial 

del trabajo en que los diversos productores crean distintos 

productos, cquipara11dose los uno a los otros, a trav6s del e~ 

bio. "Por tant.o, lo que todas las mercanc!as tienen de com<ln -

no es el trabajo concreto de una determinada rama de producción 

no es un trabajo de un g~nero determinado, sino el trabajo hu

mano abstracto, el trabajo humano en general, (3) y nuestro a~ 

Uculo 123, no s61o protege al trabajo económico sino al traba 

jo en general. 
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Tambi6n el art!culo 423 tiene finalidades reivindica
torias para recuperar la parte 'del valor no remunerado del obre 

! 

ro. 

lJl PLUSVALI.J\ EN LM\ RELACIONES DE PRODUCCION. 
,, 

Esta teor1a la recoge ,el articulo 123 al limitar la -

jornada de trabajo, al establece'¡: condiciones favorables para -

los trabajadores con garant!as m~nimas de salarios y salarios -

remuneradores, pero jamas se logr,a la remuneraci6n del trabajo. 

De aqui que en el mensaje del ad,kulo 123 se consigne expresa

mente con finalidad del mismo, la reivindicaci6n de los derechos 

del proletariado, que no solo implica combatir la conntante ex

plotación del trabajo, sino llegat 11 la socializaci6n de los m~ 

dios de la producción mediante el:cjercicio de los derechos de 

asociaci6n profeaional y huelga, l,a fuerza de trabajo crea al -

valor y el poseedor del dinero adq~iere esa fuerza de trabajo -

l._ea el valor y el poseedor del di\1cro adquiere esa fuerza como 

mercanda, pero el art!culo 123 el1l,iv6 el trabajo al m!s alto 

rango humano, no sólo para su prot<\cci6n, sino para su redención 
1 

definitiva, y el cl!lsico ejemplo dei Marx de una idea materialis 
1 -

ta de la plusval1a, comparada lil fu\lrza de trabajo, el poseedor 

del dinero tiene el derecho de cons\l.11lirla, es decir, de obliga!:_ 

la a trabajar durante un d!a entero 11 de doce horas, pero el obr~ 

ro crea en seis horas (tiempo de tr~bajo necesario) un producto 

que baata su mantenimiento, dur<.1nte \,las seis horas restantes 

(tiempo de trabajo suplementario) en1~endra un producto no retri 
1 

buido por el capitalista, que es la !Jlusval1a. (4) 

' Para recuperar la plusval1<\, nuentro articulo 123 es-

tatuye derechos reivindicatorios en tl
1
avor del proletariado sin -

t~rininos de prescr1pci6n, pero nunca 'se han practicado con esta 
1 

finalidad, derecho de asociación prol~taria y derecho de huelga 

poi: solidaridad. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

\ 
1 

11 

'1 
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I.J\ CONDENA A LA PROPIEDAD PRIVADA. 

En cierto modo, no s6lo se condena la propiedad de -
loe elementos de la producci6n, sino que por la finalidad rei

vindicatoria del articulo 123 se 1 legará alglin ata a la socia
lización de los bienes econ6micos. No pueden pasar tampoco - -
inadvertidas las disposiciones del artículo 27 de la Constitu
ción, que imponen modalidades a la propiedad privada cuando 

las reclama el inter~s social, consignando tarnbi~n el fraccio
namiento de los latifundios y el reparto equitativo de la ri-
queza p1ibl:!.ca, lo cual implica la condena a la propiedad priv!:_ 

da. La ,ropicdad funci6n social que consagra e, artículo 27 es 
el primer paso jurídico hacia la socializaci6n integral. 

F.L HUMANISMO MARXISTA. 

1'eleol6gicamente, tanto los derechos proteccionistas 
como los reivindicatorios que se consignan en el articulo 123, 

están destinados a modificar la estructura económica de la so

ciedad capitalista. Asi se convertirá en realidad, en el porv~ 
nir, el humanismo marxista, ya que s6lo puede materializarse -
el bien coman cuando el propio bien se hace extensivo a todos, 
por medio de la seguridad colectiva y de la justicia social, -
sin distinci6n de clases. 

El marxismo no es exclusivamente una doctrina econ6-
mica, sino ea ciencia de la Historia y de todas las relaciones 

sociales, y algo m!e grandioso, prometaico, transformador de -
los hombrea para crear una humanidad nueva, el sumrnun de la 
evolución b1ol6gica. (5) 

·El humanismo marxista conduce al bienestar econ6mico 
de todos los componentes de la'colectividad y a la desaparici6n 
de las clases. El gran crimen del Capitalismo fué la desviaci6n 

de la esencia del hombre, por lo que el humanismo marxista tie 
ne por objeto hacer ~~i hombre el ser supremo del hombre • 

. _.:_ 
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La transformaci6n de la estructura económicamente de 

la sociedad mexicana burguesa originará la socialización del -
capital, sin alterar las libertades pol1ticas, siempre que so 

respetan y se llega a ella por medio de la legislaci6n gradual. 

La culminación del humanismo marxista ser~ la socia
lizaci6n conjunta de trabajo y capital, suprimiendo la explot!_ 

ci6n del hombre por el hombre, pero de no conseguirse este de

sidera tum s6lo queda un camino, la revolución proletaria a car 

go de l~ claso obrera. (6) 
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LA RE\TOLUCION ~ EL ARTICULO 123 DE LA CONSTI'LU

CION DE 191 7. 

fl.. MENSAJE DEL PRDIER JEF'E 

En la ses16n inaugural del Congreso Constituyente de 

Querétaro de lo. de Diciembre de 1916, el C. Venustiano CarraE 
za, Primer Jefe del Ej~rcito Constitucionalista y encargado 

del Poder Ejecutivo Federal, pronunció importante discurso y -

entregó el proyecto de Constituci6n al Supremo Parlamento de -

la Revolución Mexicana. 

Es cierto que en el proyecto no aparece ningrtn cap1-

tulo de reformas sociales, sino fundamentalmente de car~cter -

politfro; pero esto obedeció al criterio tradicionalista de 

los abogados que redactaron, por. encargo de don Venustiano, 

las reformas a la Constituci6n Política de 1857, esto es, se -

siguio el mismo corte de ~sta, con la circunstancia d¿ que el 

Primer Jefe reiteró su credo revolucionario en el sentido de -

dejar a cargo de las leyes ordinarias todo lo relativo a refor 

mas sociales, como puede verse en seguida: 

" ••• y con la facultad que en la reforma de la frac

ci6n X:Y. del art1culo 72 se confiere al Poder Legislativo Fede

ral, p.1ra expedir leyes sobre el trabajo, en las que se impla~ta 

rán todas las intituciones del. progreso social en favor de la 

clase obrera y de todos los trabajadores, con la limitación 

del nlimero de horas de trabajo, de manera que el operario no ~ 

gote sus energías y si tenga tiempo para el descanso y el so--

1 az oara atender al cultivo de su espíritu, para que pueda fre 

cuentar el trato de sus vecinos, el que engendra simpatías y -

determina hábitos de cooperaci6n para el logro de la obra co-

mGn; con los seguros para los casos de enfermedad y vejez; con 

la fijaci6n del salario m1n1mo bastante para subvenir a las ne 

cesidades primordiales del individuo y de la familia y para 

asegurar y mejorar su situac16n ... " 

• ••• Con todas eptaa reformas, repito, espera funda-

mentalmente el gobierno de mi cargo que las instituciones pol! 
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ticas del pa!s responder~n satisfactoriamente a las necesidades 

sociales, y que esto, unido a que las garantías protectoras de 

la libertad individual sarán un hecho efectivo y no meras prom~ 
sas irrealizables, y que la división entre las diversas ramas -

del poder pdblico tendrá realizaci6n inmediata, fundará la dem2 

cracia mexicana, o sea al gobierno del pueblo de México por la 

cooperaci6n espontanea, eficas y consciente de todos los .indiv! 
duos que L1 fotillan, los que buscar.1n su bienestar en el reinado 

de la le~· y en el imperio de la justicia, consig. ~endo que ésta 

sea igual ¡)ara todos los hombros que defiendan todos los inte
reses legítimos y que ampare a todas las aspiraciones nobles". (1) 
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ORIGEN DEL ARTICULO 123. 

En la sesi6n de 26 de Diciembre de 1916 se di6 lec

tura al tercer d~ctamen referente al proye~to del artículo So 

de la Constituci6n. El definitivo. 

El origen del artículo 123 se encuentra en el men-

cionado dictamen y en las discusiones que motiv6, como se ve

rá más adelante. 

El documento de referencia textualmente dice: 

•ciudadanos diputados: 

•La idea capital que informa el articulo So. de la 

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

So. del proyecto de la Primera Jefatura. El primero fue refo~ 

mado por la ley de 10 de Junio de 1898 especificando cuáles -

servicios pdblicos deben ser obligatorios y cuáles deben ser, 

adem~s, gratuitos. •rambién esta reforma se incluye en el pro

yecto: pero s61o se dejan como gratuitas las funciones elect~ 

ralea. La prohibic16n de las 6rdenes monásticas es consecuen

cia de las leyes de la Reforma. El proyecto conserva la proh! 

bic16n de los convenios en los que el hombre renuncia a su li 

bertad, y hace extensiva aqu~lla a la renuncia de los derechos 

políticos. Todas estas ideas-fueron discutidas en el Congreso 

de 1857 o se han estudiado posteriormente en la prensa1 La co 

mísi6n no tiene, pues, necesidad de desarrollarlas para demos 

trar su justificaci6n. 

El articulo del proyecto contiene dos innovaciones: 

una se refiere a prohibir el convenio en que el hombre renun

cia temporal o permanentemente, a ejercer determinada profe-

si6n, industria o comercio. Esta reforma se justifica por el 

inter~s que tiene la sociedad de combatir el monopolio, abri~n 

do ancho campo de la competencia. La segunda innovaci6n con-

aiste en limitar a un año el plazo obligatorio del contrato -
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de trabajo, y ya encaminada a proteger a la clase trabajadora 
contra su propia únprevisi6n o contra el abuso que en su per-
juicio suelen cometer algunas empresas. 

•La Comis16n aprueba, por tanto, el arttculo So. del 

proyecto de Constituci6n, con ligeras enmiendas y algunas adi
ciones. 

"La expresión: "J,a ley reconoce 6rdenes mon4sticas", 

parece ociosa, supuesta la independencia entre la Iglesia y el 

Estado; cree adecuado la Comisión substituir esa frase por 6s
ta: "La ley no permite la existencia de 6rdenes 1110n4sticas• 
Tambi~n proponemos se suprima la palabra"proscripci6nª, por su 

equivalente a la de "Destierro". 

ªEn concepto de la Comisi6n, despu~s de reconocerse 

que nadie puede ser obligado a trabajar contra su voluntad y -

sin retribuci6n, debe advertirse qun no por oao la loy autori
za la vagancia; sino que, por lo contrario, la persigue y cas

Hga. 

"Juzgamos, asimismo, que la libertad de trabajo debe 
tener un 11rnite marcado por el derecho de las generaciones fu

turas. Si se permitiera al hombre agorarse en el trabajo, seg~ 

ramentc que su progenie resultarfa endeble y quiza deqenerada, 

y vendrfo a c'mstituir una carga para la comunidad. Por esta -

observaci6n proponemos se liJTJiten las horas de trabajo y se e~ 

tablezca un d1a de descanso forzoso en la semana, sin que sea 

precisamente el domingo. Por una razón análoga creemos que debe 
prohibirse a los niños y a las mujeres el trabajo nocturno en 

las fábricas. 

Ha tomado la Comisi6n estas Oltima.s ideas de la ini

ciativa presentada por los diputados, Jara y Gongora. Ditas 

ciudadanos proponen tambi~h que se establezca la iqualdad de -

salario en iqualdad de trabajo: el derecho a indemnizaciones -
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por accidentes del trabajo y enfermedades causadas directamen

te por ciertas ocupaciones industriales; as! como tambi6n que 

los conflictos entre el capital y el trabajo se resuelvan por 

comites de conciliación y arbitrajo, la Comis16n no desecha 

puntos de la citada iniciativa: pero no cree que quepan en la 

sección de garantías individuales; as! es que aplaza su estu-
dio para cuando llegue al de las facultades del Conqreso. 

•Esta honorable Asamblea por iniciativa de algunos -

diputados, autorizó a la Comisi6n para retirar su anterior di~ 

tamen respecto al articulo So., a fin de que pudiera tomarse -

en consideración una reforma que aparece en un estudio trabaj~ 

do por el licenciado Aquiles Elorduy. Este jurisconsulto suqi~ 

re como medios de exterminar la corrupci6n de la administra- -

ci6n de justicia, independer a los funcionarios judiciales del 

Poder Ejecutivo e imponer a todos los abogados en general la -

obligaci6n de prestar sua servicios en el ramo judicial. El 

primer punto atañe a varios artículos que no pertenecen a la -

secci6n de las garant!as individuales: el segundo tiene aplic~ 

ci6n al tratarse del articulo So. que estudia. La tesis que 

sustenta el licenciado Elorduy es que, mientras los abogados -

postulantes tienen acopio de fuerzas intelectuales, morales y 
econ6mi.cas, para hacerse dominantes, los jueces carecen de es

tas mismas fuerzan para resistir el dominio, y busca, por tan

to, la manerJ de contrabalancear la fuerza de ambos lados o de 

hacerla predominante del segundo lado. Hace notar el autor de 

dicho estudio, que los medios a que se recurre constantemente 

para obligar a los jueces a fallar torcidamente, son el cohe-

cho y la presi6n moral, y opina que uno y otro se nulificar!an 

escogiendo el personal de los tribunales entre individuos que 

por su poaici6n econ6mica y por sus caudales intele-tuales y -

morales, estuviesen en aptitud de resistir aquellos perniciosos 

in.flujos. 

"Pero cree el licenciado Elorduy que no puede obte

ner el mejoramiento del personal, fiando en la espontaneidad 

de los ciudadanos: sino por medio de· obligaciones impuestas 
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por el Estado. ·ral obligaci6n serta justa, supuesto que la ins

trucci6n pGblica ha sido siempre gratuita en nuestro pa!s y na

da mds natural como que los que la han recibido, compensen el -

beneficio en alguna forma. 

"La Comisión encuentra justo y pertinentes los razon~ 

mientos del licenciado Elorduy y, en consonancia con ellos, pr~ 

pone una adici6n al artículo So. en el sentido de hacer obliga

torio el servicio en el rruno judicial a todos los abogados de -

la Reptlblica. 

"Por tanto, consultamos a esta Honorable Asamblea la 

aprobaci6n de que se trata, modificada en los t~rminos siguien

tes: 

"Art1'.culo So. nadie podrá ser obligado a prestar tra

bajos personales sin la justa retribuci6n y sin au pleno conse~ 

ti.miento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 

judicial. La ley perseguirá la vagancia y determinara quienes -

son los que incurren en este delito. 

"En cuanto a los servicios pdblicos, s6lo podrán ser 

obligatorios, en los términos quo establezcan las leyes respec

tivas, el de las armas, el servicio en el rruno judicial para t~ 

dos los abogados de la Repl1blica, el de jurado y loa cargos de 

elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones ele~ 

torales. 

•El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 

ningOn contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el meno! 

cabo, la pérdida o el irrecovable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, o de educación o de voto -

religioso. La ley, en consecuencia, no permite la existencia de 

Ordenes mon~aticas, cualquiera que sea la denominaci6n y objeto 

con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convenio en -

el que el hombre pacte su destierro o en que renttncie temporal 

o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 
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"El contrato de trabajo s6lo obligará a prestar el -
servicio convenido por un periodo que no sea mayor de un año, 

y no podrá extenderse en ningan caso a la renuncia, pérdida o 
menoscabo de cualquier derecho pol1tico o civil. 

"La jornada máxima de trabajo obligatorio no excede
rá de ocho horas aunque 6sta hay sido impuesto por sentencia -
judicial. Queda prohibido ei trabajo nocturno en las industrias 

a los ní.ños y a las mujeres. Se establece como obligatorio el 
descanso hebdornadar io. 

"Sala de Comisiones. Qucr6taro de Arteaga, Diciembre 
22 de 1916. Gral. Francisco J. Magica.-- Alberto Rom.fo.-- L. G. 

Monz6n. -- Enrique Recio. -- Enrique Colunga" . 

Con lectura del dictamen sobre el artfculo So. que -
fue adicionado con tres garant1ao, no de tipo individual sino 

social: la jornada de trabajo no debe exceder de ocho horas, -
la prohibici6n de trabajo nocturno industrial para mujeres y 

menores y el descanso hebdomadario, se origin6 la gestaci6n 

del derecho constitucional del trabajo: iniciandose el debate 

que transforma radicalmente el viejo aist~a político constit~ 
cional. Precisamente, en la sesi6n del 26 de Diciembre de 1916, 

comienza a dibujarse la tranaformaci6n constitucional con el -
ataque certero a la teorta pol1t1ca clásica, cuando los diput~ 

dos jacobinos reclaman la inclus16n de la reforma social en la 

Constituci6n que propicio la formulaci6n del articulo 123, cu
ya dialectica vibra en las palabras de los constituyentes y en 

sus preceptos. 

En defensa de la tradici6n constitucional, se levan
ta la voz del antiguo profesor de Derecho PQblico en nuestra -

Facultad, don Fernando Lizardi, diciendo: 

•seño~es diputados: Por la lista de loe oradores - -
inscritos, cuya lectura acabets de oir, habe1s tenido conoci-
miento de que catorce diputados se han inscrito en contra del 
dictamen de la Comisi6n Naturalmente, entre estos diputados -
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hay personas extraordinariamente prestigiadas y competentes 

que seguramente van a demostrar con argumentos irrefutables 

que ha perdido mucho el articulo del proyecto del ciudadano 

Primer Jefe con las adiciones que a fuerza la ha hecho la Com! 

si6n, as! pues, voy a procurar ser lo más breve posible, a fin 

de ceder en su oportunidad el turno a personas más autorizadas 
y competentes. 

"El dictamen lo encuentro defectuoso en varios de 

sus puntos. Antes de entrar al análisis del dictamen relativo 

al articulo So. me pennito llamar la atenci6n de la honorable 

asamblea sobre los siguientes hechos. La libertad de trabajo -

está garantizada por dos artículos; no s6lo por uno. Está ga-

rantizada por el articulo 4o., y está garantizada por el art!

c11lo So. En el articulo 4o. se establece la garantía de que t~ 

do hombre es libre para trabajar en lo que le paresca y para -

aprovechar los productos de su trabajo. En el articulo So. se 

establece la garant!a de que ha nadie se puede obligar a trab! 

jar contra su voluntad. Ahora bien, las diversas limitaciones 

que hayan de ponerse a estas libertades deberán ser segan la -

:Cndole de las limitaciones, en uno o en otro articulo. Sentado 

este precedente, voy a entrar de lleno al análisis de los artt 

culos en referencia. Si la ley garantiza en el articulo 4o. la 

libertad de trabajar y en el So. garantiza que a nadie se le -

ha de obligar a trabajar contra su voluntad y sin la justa re

tribución no por esto quiere decir que se autoriza la vagancia. 

De suerte que la adici6n propuesta por la comisión, adici6n que 

dice: •La ley perseguirá la vagancia y determinar~ quienes son 

los que incurren en este delito•, es una adición que sale so-

brando por inQtil. Menos malo si eso fuera el dnico defecto 

del artkulo. 

•No es necesario decir eso, pero en fin, sería tanto 

com0 poner el letrerito consabido del puente de Lagos, letrer! 

to que si no sirve tampoco estorba. Pero continua el articulo: 
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"En cuanto a los servicios pt1blicos, s61o podrán ser obligato

rios en los t~rrninoa que establescan lns leyes respectivas, el 

de las armas, el servicio en el ramo judicial para todos los -

abogados de la Rept1blica, el de jurado y los cargos de elecci6n 

popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales". 

"Este servicio en el Hamo Judicial para todos los ·

abogados de la Rept1blica sencillamente e sel procedimiento más 

expedito, mfts eficaz para hacer a la adminiatraci6n de justi

cia mucha más peor de lo que estd .•. (Aplausos). Intentar~ de

mostrarlo: la justicia ha tenido entre nosotros dos defectos -

gravlsi~.·~; h~ sido por una parte injusticia en vez de ser ju! 

ticia, '.' por otra parte ha sido extraordinariamente lenta. La 

Comisi6n tom6 la9 ideas de un estudio del licenciado Aquiles -

Elorduy, saqGn nos dice, y cncontr6 como remedio expedito para 

tener jueces honrados obliqar a todos los abogados a que sir

van¡ ¿es posible, señores, que precisamente al abogado que se 

ha formado en la J.ucha constante, haciendo chicanas por cuenta 

propia vayamou a dejarlo que haga chicanas como juez?; por 

otra parte se quiere que haya abogados con independencia eco

nómica, con un caudal de conocimientos adquiridos en la prác

tica: muy bueno, perfectamente, el caudal de conocimientos a~ 

quiridos en la práctica se puede exigir sin necesidad de hacer 

el servicio obligatorio, casi todas laa leyes orgánicas nos d! 
cen: para ser juez se necesita tales o cuales requisitos y en

tre ellos se encientra el de ser abogado recibido con tantos -

años de práctica y eso está en todas las leyes orgánicas. En -

cuanto a la independencia econ6mica sabemos todos que el trab~ 

jo es bastante rudo y el que tiene independencia econ6mica es 

el que menos ganas tiene que trabajar, porque muy raras son 

las personas que trabajan por gueto; de suerte que llevar!amos 

a que sirvieran los puestos judiciales a una colecci6n de flo

jos; por otra parto, esa independencia adquirida en la mayoría 

de los casos y segOn la mente del proyecto, puesto que, se tra

ta de adquirir abogados de mucha práctica. esa independencia -

seguramente que habrá sido adquirida en el ejercicio de la pr~ 

fes16n, lo cual supone para esos abogados una gran clientela; 
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tener un buen bufete y muchas relaciones y entre un considera• 

ble nómero de litigantes y entre un considerable ndmcro.de ab~ 
gados y si se lleva a la fuerza a ejercer un puesto judicial a 

un abogado a quien se obliga a abandonar su bufete que le deja 
mucho más de lo que puede dejar el empleo, ¿qu~ resultará?, r~ 

sultar! que será el primero en burlar la ley y en segundo eje! 
ciendo la profesi6n, se buscará algQn f irrn6n; seguirá ~l trami 

tando todos sus negocios bajo la f inna de otro abogado y será 

el pri.rnero en torcer la justicia, muchas veces hasta inconcie~ 
te-:iente, por la natural simpntfa que tenga por sus trabajos y 

por los trabajos de sus amigos: muchas veces, creyendo hacer -
justicia, obrará injustamente, y otras muchas veces obrará in

justamente a sabiendas. Ved aqui como la Constituci6n, que pr~ 
cura que procura que a la justicia, no habre completamente la 

puerta de la injusticia. M~s aan; ese abogado con su independe~ 
dencia económica, no necesitando de la profcsi6n para vivir, -
procurará trabajar lo menos posible en cada negocio se encon-

trar4 con que es amigo del litigante o enemigo del litigante, 

amigo del abogado del litigante o enemigo del abogado del lit! 

gante, me declaro forzosamente impedido, etc., y practicamente 

tendremos que no habrá justicia rápida ni habrrt justicia verd~ 
dera, sino al contrario, completa injusticia. De esta manera -

nos encontramos con gue en vc"z de mejorar la administraci6n de 
justicia, se le habrá empeorado, ¿y c6mo? cometiendo una inju!!_ 

tica. ¿Por qu6 ra26n, señores vamos a decir, parodiando a Cra

vioto, que a los abogados nos toco hueso? ¿Por qu~ no vamos a 

decir que es obligatorio para los m~dicos el servicio de los -

hospitales: para los ingenieros, el servicio en las carreteras 

y edificios p~blicos y que para fannac~uticos es obligatorio el 

servicio en las bot!cas? Precisamente este art!culo viene a g~ 

rantizar el derecho que tiene el hombre de no trabajar contra 

su voluntad y sin la justa retri~uci6n¡ y el abogado a quien -

se le obliga a servir un puesto judicial dir3: •no trabajo con 

mi voluntad, ni trabajo con la justa retr1buci6n, supuesto que 
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mi trabajo ordinario me produce mucha m~s" De consiguiente, s~ 

bre entrañar una injusticia la adici6n al articulo en cuesti6n, 
se produce graves defectos en la adminiatraci6n de justicia. 
Sigamos adelante. 

"El estado no puede permitir que se lleve a efecto -
ningOn contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el mc-

noscabo, la p~rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 
del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o de vo
to religioso. 

"!,a ley, en consecuencia, no permite la existencia -
de 6rdenes monásticas, etc. (ley6). En verdad que no hubiera -
yo tocado la cuestion a que me voy a referir por considerarla 

de poca tr.:iscandencia, pero ya que ha habido necesidad de obj~ 
tar el articulo sobre otros conceptos, me permito llemar la 
atenci6n de la Asamblea sobre este nuevo error en que incurre 

la Comisi6n. En el proyecto dice: 

"La ley en consecuencia, no permite la existencia de 

órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominaci6n y obje
to con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convenio 

en el que el hombre pacte su destierro o en que renuncie ternp~ 
ralmente o permanentemente a ejercer determinada profesión, in 

dustria o comercio. 

"Y, en efecto d~c1a perfectamente, porque en este a~ 
tkulo se está tratando de garantizar un derecho de los indiv.i 
duos, no de imponer leyes ningunas ni de dar facultades a nin

guna autoridad judicial¡ el •no reconoce", está perfectamente 
bien, porque equivale a decir: nOn cuando este individuo cele
bre un contrato en estas condiciones, la ley no le dá ningdn -
valor¡ pero decir, wno permitew, es tanto como imponer al Est~ 
do la obligaci6n de evitarle que se celebre ese convenio y esa 
obligación estará muy bien en facultades de alguna ley de Esta 
do, pero no está bueno en este lugar en que sencillamente se -

trata de garantizar los derechos de los individuos frente a 
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frente de la sociedad; do suerte que la ComiRi6n creyendo ace~ 

tar, se equivocó por completo a este respecto, continu6 dicien 

do: 
•El contrato de trabajo s6lo obligara a preRtar el -

servicio convenido, por un periodo que no sen mayor de un año, 

y no podrá excederse en ning~n caso a la renuncia, pérdida o -

menoscabo de cualquier derecho político civil. 

"Este Oltimo párrafo desde donde principia diciendo: 

"~a jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá de ocho 

hcras~, le queda al artículo exactamente como un par de pisto

las a un Santo Cristo, y la rnz6n es perfectamente clara: ha

b1amos dicho que el articulo 4o. garantizaba la libertad de 

trabajar y esta garantizaba el derecho de no trabajar si estas 

son limitaciones a la libertad de trabajar, es natural que se 

hubiera colocado más bien en el artículo 4o. que en el 5o., en 

caso de que se debieran colocar; pero en el artículo 4o. ya es 

t.4n colocadas, porque se nos dice quo todo hombre es libre de 

abrazar el trabajo licito que le acomode. Más adelante, segdn 

el proyecto presentado por el ciudadano Primer Jefe, se dan fa 

cultades al Congreso de la Uni6n para legislar sobre trabajo. 

De consiguiente, si en alguna de esas leyes se imponen esas re!!_ 

tricciones, es evidente que la violaci6n de esas restricciones 

convertida al trabajo en il1cito y no tendr!a ya la garantta 

del art1culo •io. Están comprendidas en ese articulo las restr ic 

cienes de referencia al hablar de trabajo licito. Si se quiere 

ser más claro, dcbi6 haberse expresado en el art1culo 4o. de

jarlo como bases generales para que el Congreso de la Uni6n l~ 

gisle sobre trabajo, pero no cuando se está diciendo que a na

die se le puede obligar a trnbajar contra su voluntad, vamos a 

referirnos ahora a algo que está en pugna con la libertad de -

trabajar. lt) cabe, pues, esta reglarnentaci6n aqu1. La Comis16n 

estuvo muy cuerda cuando reservo algunas otras de las indica-

ciones del proyecto presentado por los ciudadanos diputados 

Aguilar, Jara y Gongora; estuvo muy cuerda reservando esas adi 
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cienes para trat.arlao en el articulo 72, pero s.i tan cuerda e.:! 

tuvo en esos momentos, no me explico el por qu~ no lo estuvo -

también reservando esas otras para ponerlas en su lugar, esto 

me parece una especie de transncci6n y ya sabemos que en mate

ria poU.'.tica, las transacciones, lo m.ismo que en materias cie~ 

tlficas, resultan desastrosas: que lo digan los tratados de 

Ciudad Juárez. 

"Fn resumen, sobra el inciso de que la ley persegui

rá la vagancia, porque no se trata de legislar sobre delitos, 

sino de garantizar una libertad; sobre la obligaci6n que se im 

pone del servicio judicial obliqatorio, y no si' 'o sobra, sino 

que resulta un verdadero desastre; no estuvo bien hecho el cam 

bio de "tolera" por "permite", y sobril completamente en este -

arttculo todo el párrafo final, que no es sino un conjunto de 

muy buenos deseos que encontrará un lugar muy adecuado en el -

articulo 72 del proyecto como bases generales que se den al 

Congreso del~ Unión para legislar sobre trabajo". 

En contra de la teorfa pcl1tica tradicional se pro

nuncia los constituyentes que no tienen formaci6n jur!dica y -

por lo mismo, sin resabios, para crear un nuevo derecho en la 

Constitución de contenido no sólo pol1ticos sino social, abrie!:, 

do el debate Cayetano Andrade en defensa de las nuevas garan

t1as en favor de los obreros. 

"La Constituci6n actual debe responder, por consi- -

9uiente, a los principios generales de la revolución constitu

cionalista, pero no fue una revolución como la maderista o la 

de Ayutla, un movimiento meramente instintivo para hechar aba

jo un tirano, la revolución constitucional tiene la gran tras

cendencia de ser una revoluci6n eminentemente social y, por lo 

mismo, trae como corolario una transformación en todos los ór

denes. Uno de los grandes problemas de la revolución constitu

cionalista ha sido la cuesti6n obrera que se denomina la pol1-

tica social obrera. Por largos afias no hay para que repetirlo 



93 

en grandes parrafadas, tanto con los obreros, como en los tall~ 

res, y como con los peones en el campo, hn existido la eoclavi

tud. En varios cstndos, principalmente en los del centro de la 

Repl1blica, los peones en los cnmpos t.rabaj,1n <le sol a so1, y en 

los tal lcrea iguulmente los obreros son explotados por los p<l-

tronos. Además principalmente en los t!Etablecimtentcrn de clqa-

rros, en las f.1brü:.rn de p1iro!> y ciqarros, ln rn.i.smo que en los 

establecimientos d0 costura, a las mujrres Ac les explota ini-

cuamente, hacidndolas trabaJar de un~ mancrn excesiva, y en los 

talleres igunlmcntc- a los niiios. Por cic;o creo yo, ha debido con 

sj;~arGe en ese artfculo la cuestión de In lirnitac16n de las ho 

ra i.- de traba ja, supucrJ to que es una JH:ces ida(1 urgente, de sal va 

ci6n social. Con respecto n la cucsli6n de ldD mujeres y los ni 

~os, de~de el pinto de vista higi6nico y fisiológico, &e ve la 

necesidad de establecer este concepto. La mujer, por su natura

leza dlibíl, cm un trabajo c:.ccesivo, resulta perjudicada en dem~ 

s!a y a la larga esto influye parn la dcgeneraci6n de la raza. 

fu cuanto n los niños, dada tambi~n su naturaleza d6bil, si se 

les som(ite a trabajos excesivos, se tendrá pnr consecuencia, 

más tarde;, hacer hombres Jndispensables pl:lra la lucha por la vi 

da, seres enferm17.os. Por esta cJrcunstanci,1 es por lo que cst.:!:, 

mo necesario querer imponer estas restricciones. Sabemos de an

temano que ninguna libertad es absoluta, puesto que la sociedad, 

seg{in el concepto de la sociología biológica, puede considerar

se como un organismo compuesto do celdillas; una celdilla aisl~ 

da tiene una forma determinada; pero al entrar en.composici6n -

sufre transformaciones con las otras; esto mismo indica que to

dos los seres no pueden tener una libertad absoluta y que al 

fonnar parte del agregado social deben tener su limitaci6ni lo 

mismo pasa con las libertades y puesto que en el articulo ante

rior al hablar de las libertades de esas ideas denunciamos el -

principi.o general que previene las limitaciones, encuentro muy 

.::om (,nic:.te quE:. puedan caber estos conceptos. Despu6a de hablar 

de la libertad de trabajo hablaré de las limitaciones, puesto -
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que responden como lo dije antes, <1 una ncccsid11d social. Los -

elementales principios para la luchn constitucional, que traen 

como corolario las libertades pCíblicas, fueron laR clanes obre

rns, los trabajadores de los campos, ene fue el elmento que pr~ 

dujo este gr<'ln triunfo y por lo mismo, nosotros debemos inter-

pretar esas necesidades y darles su justo coronruniento" (/\plau

sos). 

F.n su turno el general ller:l.bcrto Jara, en trascenden

tal discurso se convierte en precursor dt~ las constituciones p~ 

11tico-so.-: d.es y con ataques certeros n jurisconsultos y tradi 

cionali.st ·'' expone: 

"Pues bienr los jurisconsultos, los tratadistas, las 

eminencfos en qeneral en materia de lc(¡j.slaci6n, probablemente 

encuentran hasta ridicula esta proposici6n, ¿como se va a sefia

lar allf que el individuo no debe trabajar más que ocho horas -

al día? Eso, !Wi:Jt:in ellos, es impoaible; eso, segan ellos, pcrt~ 

nece a la reglamentación de las l~yes; pero, precisamente se~o

res, esa tendcncin, esta teorta, ¿qué es lo que ha hecho? Que -

nuestra constitución tan lib6rrirna, tan amplia, tan buena, haya 

resultado ~amo la llamaban los se~ores cicntlficos, ~un traje -

de luces para el pueblo mexicano", porque Li lt6 cna r:eglrunenta

ci6n, porque jam,fo se hizo. Se deja.ron consignados los princi-

pios generalr:!s, y all f concluy6 todo. D.oiapul'!s, ¿quien se encar

ga de reglaw:rntar? todas lon qobicrnos tienden a consolidarse y 

a mantener un estado de cosas y dojan a los innovado~es que ve! 

gan a hacer tal o cual refonna. De alli ha venido que, no obs-

tantc le libertad que aparentemente se garantiza en nuestra Ca~ 

ta Magna h<ij'i.l sido tan restringida: de al.11'. h11 vc11ido qtw, los 

hermosos capitulas que contiene la referid:.1 Carta Magna, quedan 

nada mas como reliquias hist6ricas all.'I'. en ese libro. La jorna

da m:ixima de ocho horas no ea sencillamente un adit.1mento para 

s1.gnificar que es bueno que s6lo se trabaje ese n<lmero de horas, 

es para garantizar la libertad de los individuos, es prccisame2 

te para garantizar su vida, es para garantizar sus energías, 

pc::yue hasta ahoni " loa obreros mexicanos no ha sido más que -

carne de explot.;c:i ~". nc•1émosle en libertad para que trabajr~ 

·t.' l 
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as1 a.mplil\mente, dejémoslc en libertad para que trabaje en la -

forma que lo conciba; los impugnadores da esta proposici6n qui~ 

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

ced de aquellos que quieren sacrificarlo en los talleres, en 

la$ fábricas, en las minas, durante doce, catorce o dieciseis -

horas diarias, sin dejarle t.icmpo p;1ra descansar, sin dejarle -

tiempo ni para atender lns más impcriosM{ necesidades de su fa

milia. De allí que resulta que d1.a a día nuestra raza, en lugar 

de mejorarse, en lugar de vigorizarse, tiende a la decadencia, 

Se6ores, si ustedes han preoenciado al0una vez la salida de los 

hombres que trabajan en las f.1brica2, si ustc<l( han contemplü

do, algt.:1.1 vez como sale aquella gleb,1, macilenta, triste, pál.!_ 

da, d~bil, agotada por el trabajo, entonces yo estoy seguro que 

no habr1a ni un voto en contra de la jornada máxima que propon~ 

moa. (Aplausos} Ha entendí.do mal el señor Martf, lo de obligat~ 

rio; obligatorio en el sentido en que lo expresa el dictamen, -

no es obligar a nadie a que trabaje ocho horas, es decirle al -

que trabaja y al que utiliza el trabajo: al primero no puedes -

agotar, no puedes vender tus energ:l'.as-porque esa es la palabrn

por más de ocho horas¡ en nombre de la humanidad, en nombre de 

la raza mexicana, no puedes explotar por más de ocho horas, n 1 

infeliz que cae bajo tus garras; pero ahora, señor diputado Mat" 

t1, si usted encuentra un trabajo en que s6lo haya desgaste <le 

ener91as por un minuto y le pagan veinte o quince pesos diarios, 

que es lo que importan nuestras dietas, mejor, santo y bueno; -

pero de eso a que la ley le obligue a usted a trabajar ocho ho

ras diarias, es completamente distinto. Ahora nosotros hemos te 

nido empeño de que figure esta adici6n en el articulo So., por

que la experiencia, los desengaños que hemos tenido en el curso 

de nuestra lucha por el proletariado, no han demostrado hasta -

ahora que es muy fácil que los legisladorea se preocupen con la 

atenci6n que merece, del problema econ61nico; no sé por qué cir

cunstancia, será tal vez por lo dif!cil que es, siempre va que

dando relegado al olvido, siempre va quedando apartado, siempre 

se deja para la ültin1a hora, como cosa secundaria, siendo que -

es uno de los prinr.j.pales de los que nos debernos ocupar. La li-
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bertad misma no puede estar garantizada si no cst~ reeulcto el 

problema econ6mico. Cuantas veces, señores di.putadas, en los -

talleres, en los campos, se evita al tr~bajador que vaya a vo

tar, que vaya a emitir su voto el díü de fiesta, el d.fa señal!!_ 

do para la elecci.6n, no precisamente el día festivo, que es el 

que se escoge: pero si ol trabajador necesita estar allt ago

tando sus energías, si necesita estar sacrificándose para lle

var un mediano sustento a su fnmilia y el patrono tiene inter-és 

en que el individuo no vaya a ejercitar sus derechos, que no -

vaya a emitir su voto, basta con que le diga: sj. td no conti-

nuas trabajando, si no vienes a tr-abajar mañana perderás el 

trabajo, y ante la perspectiva de ser lanzado a la calle, a mo 

rirse de hambre, aquel hombre sacrifica uno de sus más sagrados 

derechos. Eso lo hemos visto frecuentemente: en las fincas de 

campo se ha acostumbrado mucho, cuando sabe el patrono que un 

grupo de trabajadores se incU.na por determinado candidato en 

las luchas electorales y ese candidato no conviene al explota

do, entonces ~ste echa manos de todos los recursos, inclusive 

el de amedrentar al individuo amenazándole con la miseria si -

va al ara siguiente a depositar su voto. ¿Que pasa? Que la li

nertad pol1t1ca, por hermosa que sea, por bien garantizada que 

se quiera tener, no se puede garantizílr si antes no cota gara~ 

tizada la libertad econ6mica. 

"Ahora, en lo que toca a instrucción, que deseos pu~ 

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

cuáles son sus derechos, cuáles las prerrogativas que tiene, -

de qu6 cosas puede gozar en medio de esta sociedad, si sale 

del trabajo perfectamente agobiado, rendido y completamente i~ 

capaz de hacer otra cosa más que tomar un mediano bocado y echa=:, 

se sobre el suelo para descansar? Qué aliciente puede tener p~ 

ra el trabajador un libro, cuando su estómago está vac!o? Que 

llamativa puede ser para ~1 mejor obra, cuando no están cubie=:. 

t~s sus más imperiosas necesidades, cuando la dnica preocupa-

ci6n que tiene es medio completar el pan para mañana y no pie~ 
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sa más que en eao? r,a miseria es la peor de las tiranías y sino 

queremos condenar a nuestros trabajadores a esa tiran1a, debc-

mos procurar emanciparlos, y para cato es necesario votar leyes 

eficaces adn cuando estas leyes, conforme al criterio de los 

tratadist.as que han pensado sobre la humanidad, porque, señores, 

hasta ahora leyes verdaderamente eficaces, leyes verdaderamente 

salvadoras, no las encuentro. Vemos códigos y c6digos y más c6-
digos y resulta que cada vez estamos rnás confusos en la vida; -

que cada vez encontramos el cami.no de lil verdadera síllvaci6n. -

La proposición de que se arranque a los talleres, en los traba

jo!' nocturnos es noble, scñorei;. Tratemos de evitar la explota

ción de aquellos d6bilcs seres; tratemos de evitar que las muj~ 

res y los niñou condenados a un trabajo nocturno no puedan dcsa 

rrollarse en la vida con las fncilida<les que tienen los seres -

que gozan de comodidades; trr1 tcmos de arrancar a los niños de -

los talleres, en los trabajos nocturnos, ~Jrque es un trabajo -

que d<1ña, es un tt·abajo que mata a aquel ser débil antes de que 

pueda llegar a la juventud. 1\1 niño que trabaja en la noche "c6 

mo se le puede exigir que al d1a siguiente asista a la escuela, 

c6mo 6C le va a decir instróyete, c6mo se le va a aprehender en 

la calle para llevarlo a la escuela, si el pobrecito, desvalido, 

sale ya agotado, con deseos, como dije antes, de no ir a buscar. 

un libro, sino a buscar el descanso? 

•oc esta manera contribu!mos al agotamiento de la ra

za, contribuimos de una manera cf icaz a que cada día vaya a me

nos, a que cada dia aumente su debilidad tanto física como mo-

ral. En todos los 6rdenes de la vida lo que salva es el carác-

ter, y no podemos hacer que el trabajador y que el niño sean 

más tarde hombres de carácter, si está debilitado, enfermizo¡ -

en su cuerpo no puede haber muchas ener91as, en un cuerpo d~bil 

no puede haber nunca mucha entereza; no puede haber, en suma, -

resistencia para la lucha por la vida, que cada dfa es má difi

cil. Lo relat.ivo a los abogados, eoo lo dejo para ellos: para -

m1. cor, raras excepciones, no encuentro remedio eficaz para ha-
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cer que desempeñen su papel como debe acr desempeñ,1do. J\of pues, 

oeñores diputados, en el caso de que la mayoría eut6 inconforme 

con lo relativo a esos servicios obligatorios que se señalan a -

loa abogados, yo estimar1a que He votasen por. scpurndo lan proPe_ 

alciones que contienen el dictamen. (voces: Bien, Muy Bien) y al 

emitir vosotros, señores diputados, vuestro voto, acordaos de 

aquellos seres infelicmr, de aquel.los cl1.~sgraciados que cl<1udicar: 

tes, miserables, arrastran su miseria por el suelo y que tienen 

sus ojos fijos en vosotros p.:ira su rrnl.vaci6n". (Aplausos). 

Y luego se escucha la vos de un joven obrero yucateco, 

planteando la necesidad de crear bases constituc·,nnlos de traba 

jo, Héctor Victoria: 

"Cuando un obrero viene a la tribuna, cuando viene por 

primera vez ante un püblico consciente, es necesario declarar 

que, por efecto de la educ11ci6n que ha recibido tenga nccesariu

mente errores en él. He creldo necesario hacer esta declaraci6n, 

por que no quiero que mañana o rnlis tarde, los acad~micos trasno

chados, los lir6foros con lengua de esparadrapo, vengan a decir 

aqul: a la peroraci6n del representante de Yucat~n, o le falt6 -

una coma, o le sobr6 un punto, o una interrogación. 

•cuando hace días, en esta tribuna, un diputado obrero, 

un diputado que se distingue de algunos muchos porque no ha ven! 

do disfrazado como tal con una credencial obrera, cuando ese coro 

pañero, cuando ese camarada aqu1, con un lenguaje burdo tal vez, 

en el concepto del Congreso, pero con la sinceridad que se nota 

en los hombres honrados¡ cuando ese camarada, digno por muchos -

conceptos, dijo que en el proyecto de reformas constitucionales 

el problema del trabajo no se hab1a tocado más que superficial-

mente, dijo entonces una gran verdad, y desde luego le tendí mi 

mano fraternalmente, quedando enteramente de acuerdo con él. 

"Ahora bien; es verdaderamente sensible que al tratar

se a discus16n un proyecto de reformas que se dice revoluciona-

rio, deje pasar por alto las libertades pablicas, como han pasa-
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do hasta ahora las estrellas sobre las cabezas de los proleta

rios; all4 a lo lejos. 

"Vengo a manifestar mi inconformidad con el articulo 

So. en la forma en que lo presente la Comisión, así como por -

al proyecto cbl ciudadano Primer Jefe, porque en ninguno de loa 

dos dictámenes se trata el problema obrero con el respeto y a

tenci6n que se merece. Digo esto, señores, porque lo creo as!, 

repito que soy obrero, que he crecido en los talleres y que he 

tenido a mucha honra venir a hablar a esta tribuna por los fu~ 

ros de mi clase. Paréceme extraño, señores, que en su dictamen 

la Comisi6n nos diga que los diputados J\gui lar, Jara y G6ngora 

propusieron varias reformar. tendientes a mejorar la condici6n 

del trabajador¡ no me atrevo a desmentirla, porque es verddad, 

pero cabe objetar ahora que en el dJctilmen ele la Comisión se -

debi6 hacer const,u que 1 a díputnci6n de Yucattin tambi6n pre-

sent6 una inic iil ti va de re f nnnas al art ícu 1 o 13, que tiene mu

cha ímportanci,1, porque en ella se pide el cstnblcc.imiento de 

tribunales de arbitraje en cada Estado, dejando a 6stos liber

tad de legislar en materia de trabajo para aplicar por medio -

de esos tribunales las leyes respectivao. No se necesita ser -

jurisconsulto para comprender que dichos tribunales necesitan 

indispensablemente de la expedici6n de tales leyes para que 

los trabajadores est~n perfectamente garantizados en sus rela

ciones con los patrones; por consiguiente, si yo menciono la -

iniciativa de la diputación de Yucat.'.in, no es porque no.est~ -

de acuerdo con loe conceptos emitidos por los diputados de Ve

racruz en su iniciativa, sino antes bien, para argumentar en -

favor de ella, porque a mi juicio el articulo So está trunco 

es necesario que en el se fijen las bases constitucionales so

bre las que los EstadoE de la Confederaci6n mexicana, de acue~ 

do con el esp!ritu de la iniciativa presentada por la diputa-

ci6n yucateca, lengan libertad de legislar un materia de traba

jo, en ese mismo sentido. En consecuencia, soy de parecer que 
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el art!culo So. debe ser adicionndo, es decir, debe ser n!chaz~ 

do el dictamen para que vuelva a estudio de la Comial6n y diet~ 

mine sobre las bases constitucionales acerca de las cuales los 

Estados deben legislar en materia de trabajo. Por consiguiente, 

hago constar que no estoy de acuerdo con lo que aqu1 asent6 - -

nuestro compañero Lizardi. Yo, señores, sin hacer alarde de fe

deralista, me considero tan federalista corno el que más lo haya 

hecho saber por la prensa de la Rep~blica; por consiguiente, 

respeto como el que más la soberanía de los Estados, y por las 

razones que antes expuse, razones capitales, puesto que el pro

blema del trabajo no es igual en toda la Rep~bl :a y ya que los 

Departamentos del Trabajo, tenemos 1,3 convicci6n segura los que 

militamos en las filas del proletari.ado, no han dado resultado, 

porque las protestas y las demandas de los trabajadores se han 

estrellado contra la impudicia de los manganeadores de la cosa 

pOblica. Convencidos de que los Estados, en su rclaci6n con el 

problema obrero, necesitan dictaminar en muchos casos con crite 

rio diverso el del Centro, debemos decir, en contra de lo asen 

tado por el diputado r,izardi, que no nos satisface de ninguna -

ma1era que el Congreso de la Uni6n sea quien tenga la exclusiva 

facultad de legislar en materia de trabajo, porque aparte de 

lae consideraciones econ6micas que se puedan arguir como necea~ 

rias y que tratará otro de los compañeros que vengan a hablar -

en contra del dictamen, aparte de esas consideraciones, por la 

raz6n fundamental de que debe respetarse la soberanía de los Es 

ta.dos, vengo a pedir el voto do mis compañeros para que no se -

admita que el Congreso de la Uni6n sea el que legisle en dicho 

sentido, Continuó en mi afan de demostrar, segdn mi humilde cri 

terio, que el articulo So. debe ser ampliado. Si tomamos como -

punto de partida los deseos de la diputaci6n yucatecn; si acep

tamos desde lueqo - como tendr~ que ser - el establecimiento de 

los tribunales del fuero militar, necesariamente tendremos que 

establecer el principio tarnbi~n de que los estados tendrán la -

facultad de legislar en materia de trab~jo y de establecer los 
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Tribunales de Arbitraje y Conciliaci6n; por consiguiente, lo -

tlnico que cabe en el articulo So., es señalar las bailes funda

mentales sobre las que debe legislar, y en consecuencia, no 

creo que la Comisión deba limitarse por lo tanto, a decirnos -

que el convenio de trab11:Jo ha de durar un año, cuando pasa por 

alto cuestiones tan capitales, como las de higiene de minas, -

fábricas y talleres. Alguien dirfi que esto ce reglamentario; -

si sefiores; puede ser muy bien; como dijo el diputado Jara ace~ 

tadamente, los trabajodores estamos enter.runentc cansados de la 

labor p6rfida que en detr.itn<!nto de Lrn libertades públicas han 

1.1 evado º c,;bo los académicos, los i 1 us tres, los sabios, en 

una~labra, los jurisconsultos. (Aplausos) Si como efecto de la 

larga historia de vejaciones de que ha s .ido vf.ctima el pueblo 

mexicüno, si corno consecuencia d0l estado miserable en que to

davfa ~;e c>ncuentra y del que 1wces¡ir·i,1mcntc t<·ndrCi que sal ir, 

porque la Revolución le ha tendido L:.1 mano y 1 as l1~ye'.; le amp~ 

ran; si como resultado de la postración intelectual en que se 

encuentra porq1rn hay que ser francos pnra decirlo, deducimos -

que es necesario, es llegada la hora de reivi.ndicnrlo, señores, 

que no se nos venga con argumentos de tnl naturaleza, porque -

después de las conclusiones a que heJUos llegado, resultan in-

fantiler. y necesitamos para hucer fructffera nuestra labor con 

signar en l<, Constitución las baiws fundamentales acerca de la 

legislaci6n del trabajo, porque at1n no tenemos gobernantes re

volucionarios en todon los Estados. Quiero hacer una aclara- -

ci6n, resulta casi fuera de tiempo pero es necesaria; tal vez 

los obreros que estan en mejores condiciones en estos momentos 

en la Repablica, gracias a la rcvoluc16n Constitucionalista, -

son los del Estado de Yucatán de tal manera que somos los me-

nos indicados, segGn el criterio ue algunos reaccionarios o 

transfugas del campo obrero, pt1ra venir a proponer esas refor

mas; si en el E:.tado de Yuc<lt:ir, estamos palpando todos estos -

beneficios, si all1 los trabajadores no le besan la mano a los 
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patrones, si hora lo trata de trt a tó y de usted a usted de c~ 

ballero a caballero, si por efecto de la Revoluci6n los obre-

ros yucatecos se han reivindicado, señores dí.putados, un rcpr~ 

sentante obrero del Estado do Yucat<fo viene a pedir aqui se l!:_ 

gisle radicalmente en materia de trabajo. Por consiguiente, el 

articulo So. a discusi6n en mi concepto debe trazar las bases 

fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia de tr~ 

bajo, entre otras las siguientes: Jornada máxima, salario mtn! 

mo, desc:inso semanario, higicnizaci6n de talleres, fábricas, -

minas, r-<inven1.os industriales, creación de tribunales de Consi 

liaci611 i J\rbitrajc, prohibici6n del trabajo n, .:turno a las mu 

jeres y niño5, accidentes seguros, indemnizaciones, etc. No de 

be ponerse un plnzo tan largo como el que fija la Comisi6n en 

el dictamen para la duración de contratos porque señores, un -

año, es mucho. Los que estamos en cont.inuo roce con los traba

jadores, ~iabe:nos perfectamente que por efecto de la educaci6n 

que han r!!c!.bido, no son pi:evisoren; por consiguiente t.iencn -

que sujetars!'.', en la mayor1'.a de los casos, a la buena o mala -

fé de loa pa.tron(~B. Los patrones son muy háb.iles porque tienen 

abogados que los dirigen en sus negocios con el nombre de apo

derados; generalmente tienen al cura que aconseja a los traba

jadores y los incita para que se conformen con su suerte y no 

falten a sus deberes porque cuentan con los mangoneadores de -

la cosa pó.blica y porque, finalmente, tienen a su servic.io a -

funcionarios venales, que trafican con la miseria popular, sa

ben tambi~n, por efecto de sus relaciones, cuando el carb6n va 

a escasear, as! como todos los art!culos necesarios para tal o 

cual industria; en tal concepto, procuran siempre que sus obras 

se hagan a destajo, si, pero en la forma que a ellos conviene, 

porque como el obrero hasta hoy ha permanecido aislado, como -

no cuenta en todos los Estados con oficinas de trabajo que le 

proporcionen estos datos, como, en f!n, tiene diversos y mOlt! 

ples obstáculos a su paso, resulta que saldrá generalmente pe!_ 

judicado con un plazo tan largo como el que se pretende, y por 
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eso yo propongo como máximo de ese plazo, don o tres meses, y -

no se nos venga a decir que hay obrns que tardan mas de este 

tiempo, porque nosotros sabemos quo eso no en la generalidad, -

sino excepciones y en ese caso, las legislaturas de cada Estado 

preverán lo que deba hacerse. Señores, poco o nada tendr6 que -

añadir, creo que me he limitado ..i tratnr el punto que me corre~ 

pande, ya que corno dije antes, vengo con una credencial obrera, 

y tengo la pretensi6n de no venir disfratado, como alg~n diput~ 

do obrero que vot6 en contra del articulo 3o. Quiero hacer inca 

pie en el articulo 13, porque confio en que en los Estados ha

brá diputados radicales que legislen en materia de trabajo y 
por lo que respecta al fuero militar, es necesario decirlo de -

una vez por todas, los radicalea tendremos que aceptarlo como -

una necesidad social, y llegada la hora de la discusión, tendre 

mos oportunidad de venir a la tribuna pnra reforzar los argume~ 

tos en favor de los tribunales de Concilíaci6n y Arbitraje que 

iniciamos se llevan a cabo; propiamente no se trata de estable

cer tribunales especiales, sino simplemente de un tribunal que 

tendrá una funci6n sicial trascendent1sima dado que vendrá a 

evitar los abusos que se cometen entre patrones y obreros. Por 

lo que respecta al fuero militar, quier hacer una aclarac16n: -

tendrá que aceptarse y lo discutiremos oportunamente y sin pre

juicios, porque nosotros, para opinar, no vamos a averiguar -c~ 

mo alguien- si los militares llevan o no escapulario .•. " (Apla~ 

sos) 

-El c. !barra, interrumpiendo: Una noci6n de 6rden se 

ñor r~esidente. No se está discutiendo el art!culo 13, que se -

refiere al fuero militar. 

-El C. Victoria continuando: 

•01je antes que era un obrero, que no era un letrado 

y añad! después que creta molestarlos1 por lo tanto les suplico 

que me hagan favor de dispenaanne, porque no estoy ducho en - -

achaques parlamentarios. Dec!a que no vamos a averiquar si los -
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militares traen o no escapulario, porque nosotros, que estamos 

penetrados de su alta labor pOblica, decimos, parodiando a Gu~ 

tavo Campa: Cuando vemos pasar al ej~rcito del pueblo, no dis
cutimos, sino simplemente nos arrodillamos. (Aplausos) 

-Y el minero Zavala dice: 

"No se si vaya a cometer un error. (voces: mas recio) 
No se si vaya a cometer un error, pero mis convicciones así me 

lo indican, que vanga a sostener el dictamen en lo que respec

ta a la cuesti6n del trabajo. Al compañero de la diputaci6n de 
Yucatán ... le hago notar ~ste caso: soy obrero y tengo verdade

ra honra en decir que mi carácter se ha templa, .1 en las entra

ñas de la tierra; fu! uno de los que votaron en contra del ar

tículo 3o., y por tal motivo seguramente que me van a fusilar 

porque voté como lo indico, que sea en buena hora" (vóces: no, 
no) Quizá no lo haya dicho con cierta intenci6n, pero yo hago 

esa aclaraci6n, porque parece, no parece, sino que estoy bien 

cierto que todos los que votamos en contra del articulo Jo., -

son políticos, siendo yo el Onico trabajador. Pues bien, entr~ 
r6 de nuevo a sostener el dictamen en lo que respecta a la - -

cuesti6n del trabajo. Lamento sinceramente, señores diputados, 
que la Comisi6n haya insertado la cuesti6n de los abogados en 

la cuesti6n del trabajo. Me voy a referir a una de las palabras 
del señor licenciado Lizardi, y siento verdaderamente que sie~ 

pre los de abajo, carne de cañ6n, sigamos siendo muy desafort!! 
nadosi el señor Lizardi nos decía, despu~s de haberse aprobado 

el articulo 4o., que nunca esta modificaci6n podía caber en el 
articulo 4o. Esas indicaciones, señor Lizardi, le hubi~ramos -

agradecido que nos las hubiera hecho cuando se trataba del ar
ticulo 4o. y no ahora despu~s. Pues bien, con respecto a lo 
que nos dice el señor Mart1, quien pedía que se aprobara la r~ 

forma, tal como la ha puesto el ciudadano Primer Jefe, o como 
la puso la comis16n quitandole todas las adiciones que le agr~ 
g6. Siempre, señores, por desgracia, siempre vamos padeciendo 



105 

de esa debilidad, debilidad muy marcada, que los que mas saben 

no quieren decir nada a los que nada saben¡ y de ah!, señores, 

por desgracia, puedo decir qua entre nosotros una minor!a in

significante somos los Onicos que venimos a sostener el dicta
men en la parte relativa al tra.bajo. Yo diría, señores diputa

dos, que abundo en mucho en lo que dijo el diputado Jara, y 

que no es necesario poder ocurrir hasta allá para traer argu

mentos del mismo señor: no es necesario: pero veamos poco a ~ 
co la forma como los desheredados, los que han sido carne de -

cañ6n, han podido colaborar en esta revoluci6n. Desde 1910 has 
ta esta parte, los obreros, señores, son los que han hecho la 

revoluci6n, y de eso tengo la plena seguridad, y a quienes 

piensen lo contrario se los voy a probar con hechos; los seño

res generales ¿Que harían frente al enemigo con todo y esas á

guilas que ostentan, si no tenían soldados? Acaso, señores, t2. 
,dos esos hombres, todas esas lcqiones que ayer fueron a comba

tir contra los reaccionarios, no eran obreros? Acaso señores, 

cuando se 1nic16 la Revoluci6n de 1910, los primeros que se l~ 

vantaron por all4 en el Norte no fueron los campesinos? Ahora, 

señores, vayamos analizando poco a poco el continente, no es -

sangre porque eso ya lo sabemos materialmente y que han contr! 

bu!do hasta el triunfo efectivo de la rovoluci6n; todos sabe-

mos perfectamente bien, señores, a que se debe el triunfo de -

la revoluci6n, porque los pol1ticos, los adinerados, hasta ah~ 

ra señores, muchos están en sus casas esperando que aquella 

carne de cañ6n sean los que cuiden sus interéses, además, señ!?_ 

res, cuando han visto ustedes que un regimiento de hombres ri

cos defienda su capital? cuando han visto que digan: ña briga

da de intelectuales? Hasta ahora 11ltimarnente que muchos de los 

estudiantes de M~xico han venido quizá a ocuparse en algo muy 

interesante también, porque las masas necesitan que se les di

ga la verdad completa, desnuda, no una verdad superficial: 

pues bien, ese es su contigente militar; ahora vanos a ver lo 

más grandioso, lo más sublime, lo mti.s interesante, ustedes 

::reen que el señor Cabrera es el t1nico que ha sostenido el cr4! 

díto nacional? 
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No señores, loe trabajadores en las fábricas, en las minas, en 

loe talleres, que mientras los reaccionarioo en otras partes -

dec1an: México no tiene vida, M6xico no tiene dinero, en cam-

bio, los trabajadoras muri6ndose de hambre, por allá en las Ha 

ciendas, en las serranías, tallaban ixtle, lo que nombran mu-

chos de los que explotan esa fibra el oro blanco" y decinn a -

los otros: no, señores, México tiene vida, M6xico tiene dinero, 
aqu! estan las pruebas desde luego, aeñores, los obreros han -

sostenido el cr6dito nacional, los obreros han cooperado al 

triunfo de la revoluci6n, y ahora señores, que o trata de una 

insignificante modificaci6n de las ocho horas de trabajo, no -

queter darles nada? Ahora, señores se trata de una modificación 

enteramente insignificante, el diputado Lizardi no dice que eso 

estaba bueno insertarlo en el articulo 4o., cuando ya en el ar 

t!cula 4o., está aprobado¡ desgraciadamente, señores muchos ca 

recemos de valor civil y otros de palabra oropelczca con que -

pueda uno ganarse la simpatfa de toda la Camara y decir: apru~ 

bese esto. Y bien saben todos los señores diputados que los 

obreros hablamos con el coraz6n, porque verdaderamente los obr~ 

ros no conocen más lógica que la de la raz6n y da la Justicia, 

y con ella hablan siempre; pues bien, señores deputados, ya el 

señor Jara habia dichp a ustedes la trascendencia que traia el 

beneficio que podemos obtener los trabajadores que estamos, 

aunque más digan, esperando algo de libertad, que estamos es~ 

rando tener patria, porque de que sirve que uno diga que es P! 
triota y tenga algo bueno cuando no tiene nada absolutamente, 

sino es el pedazo de tierra donde lo sepulten cuando muera? No, 

señores, es momento oportuno de que se haga justicia a la cla

se trabajadora, de que se le dé lo que le corresponde, porque 

ha sido el principal elemento para el triunfo de esta revolu-
ci6n1 es necesario que le impartamos justicia a esa pobre gle

ba, a esa pobre clase desheredada que también ha sabido soste

ner el crédito nacional. Que habriamos hecho, señores, todos -

los que nos decimos revolucionarios, todos los que hemos con--
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tribuido en alguna ~poca al triunfo de la revoluci6n con las -
armas en la mano que har1amon nosotros cogiendo un fusil? ir -

todos en masa a defender los principios do la revoluci6n, cua~ 

do principalmente falta el cr~dito nacional? Los obreros han -

contribuido a su Rostenimi.ento. Qui.z.1, no la mayor ta pero si -

algunos diputados irán a votar en contra de ese dictamen y la
mento que la Comisi6n haya puesto esa rnodificaci6n en este ar

ticulo¡ si ña hubior.a puesto por separado, entonces vertamos -

quienes son los que podrtamos votar porque naturalmente teme-

rían que sus trabajadores dejarían ae estar sometidos a su du

ra tarea de diez, doce o mas horas diariamente: esos sertan 

quienes votaran en contra del dictamen. Hesulta señores, que -

muchos de los diputados que no tendr!an intenci6n de atacar el 

dictamen por otra cosa, ahora nos argumentan que lo han ataca

do por la cuesti6n de los abo<jados. Ved, señores diputados, e~ 

mo cada quien defiende ous inter~ses. El neñor Lizardi, como -

abogado, decia que no pod!a ser eso justo. Pues bien, señores 

diputados, no quiero cansar m~s la atenci6n de ustedes, porque 

veo perfectamente que 1t1e faltan palabras intelectuales para p~ 

der dirigirme a ustedes, pero cr~anlo sinceramente que lo hago 

con todo el corazón. Pido, pues, que el dictamen sea votado 

por partes, para si ver poco mas o menos quienes son los part~ 

darios de los trabajadores y de Ja Revolución Constitucionalis 

ta" (Aplausos) 

Y otro trabajador, Von Versen expresa: 

•parece extraño que yo, uno de tantos diputados obr~ 

ros, venga a hablar en contra del dictamen, porque en gran PªE. 

te beneficia a lao clases obreras, pero no se crean ustedes, -

señores diputados, que vengo a defender a los abogados, ya te~ 

drá la Comisi6n bastante que hacer para contestar a tres o cu~ 

tro abogados y a una docena de tinterillos titulados. Señores 

diputadosr yo tampoco soy de los que vienen con la credencial 

falsa; yo vengo a sensurar el dictamen por lú que tiene de ma-
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.lo, y vengo a aplaudir lo por lo que t icne de bueno, y vengo a -

decir t.1mbién a los sei\oros de la Comisión que no teman a lo 

que dec1a el señor licenciado LizurdJ que ese art1culo se iba a 

parecer a un Santo Cristo con un par de pistolas; yo desearla -

que los sei\oros de la Comisi6n no tuvieran ese miedo, porque si 

es preciso para garantizar las libertades del pueblo que ese 

Santo Cristo tenga polainas y 30-30 bueno" (Aplausos) Cuando dis 

cutimos el urtfculo Jo., scñdres, yo temblaba, no precisamente 

porque le íbamos a quitar el Poder al clericalism~ yo odio a 

muerte al clericalismo, yo hubiera sido partidario de la castra 

ci6n complcla de ese partido; pero, señores, temblaba ante el -

temor de <J1w miles de niños se quedartan sin conucer el alfabe

to, sin esa antorcha que los ilumina en el camino obscuro de la 

vida, por eso temblaba; pero ahora, señores diputados, vosotros, 

de la mayorta que votáseis a favor del art1culo 3o., porque tu

visteis miedo que el Clero agarrotara las conciencias débiles -

de los niños, votad en contra del dictamen, porque señala un 

año de plazo, porque autoriza que es obligatorio el contrato 

hasta por un año, porque entonces los capitalistas peores que -

el Clero, pues que lo tienen en su seno, peores que todos los -

males que puedan exigir en el mundo, agarrotarán todas la con-

ciencias de los obreros embrutecidos por ellos; y tener lástima, 

señores; no no tengáis lástima, señores, no no tengáis lástima, 

haced justicia. Esos millones de obreros que forman la mayorfa 

de la patria, esos millones de hombres que han asegurado nues-

tra independencia, esa mayor1a de hombres que deben ser la base 

en qua descanse nuestra independencia y nuestra nacionalidad, -

debe tener mayor ndmero de garantfaa, debe tener asegurado su -

porvenir. Porque si permiti~semos que los capitalistas los aga

rrotaran de nuevo, entonces tambi~n, señores negadlos el dere-

cho de protegerse contra el capitalismo, como la;;hemos negado -

el derecho de que sus huesos descansen tranquilamente en el su~ 

lo de la patria sin pagar ni un centavo. La parte que se refie

re a la contrataci6n de un año de trabajo, pasando a la parte -
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pr!ctica y haciendo a un lado los lirismos, es sencillamente -
un error qrand!simo. Ya dec1a el compañero Victoria muy atina
damente que los capitalistas son c~lculadoros: ellos están al 
tanto del alza y de la baja do los efectos; ellos están al tan 
to de todas las causas que modifican los precios de los sala
rios. Suponiendo que ellos, los capitalistas que explotan los 
tejidos de algodón, calculan que van a subir los precios de 
las telas, procurarán contratar a los obreros por un año, y ya 
verán a los obreros protestar cuando las telas cuesten mucho, 
y ellos despuOs de fabricarlas, no alcanzan a comprar un metro 
de manta con que cubrir sus desnudeces. Yo diciente tambi6n de 
'la opini6n del compañero Zavala y del compañero Victoria¡ yo -
no quiero que se vote por partes el articulo que presenta la -
Comisi6n, yo pido que se rechace y que se reconsidere, que se 
le pongan las polainas, que se le pongan las pistolas, que se 
le ponga el 30-30 al Crinto, pero que se salve a nuestra clase 
humilde, a nuestra clase quo representa los tres colores de 

nuestra bandera y nuestro futuro y nuestra grandeza nacional. 
(Aplausos) 

Y para darle digno remate a la sesi6n del 26 de Di

ciembre el joven periodista M~njarrez reclama un t!tulo espe
cial en la Constituci6n dedicado al Trabajo: 

"Señores diputados, la humanidad hab!a tenido un pe
r!odo de estancamiento, un periodo que se prolongaba ¡;ior siglos, 
un per!odo en que los monarcas no se preocuparon mas que de f~ 
vorecer a los cortesanos, un periodo tan largo en que precisa
mente por esos privilegios, por esas prebendas que se conced!an 
a los amigos de las cortes, se cre6, en cuanto se refiere a la 
parte social, que es lo quo estrunos estudiante, el latifundis
mo. En estas condiciones, Europa efectuó la conquista de la A

m6rica1 la Am~rica, es cierto que se reg!a en d.ertoa casos 
por leyes que entraiiaban algunos prejuicios, tambi~n lo es que 
~sas leyes, aun cuando estaban hechas por hombree primitivos a 
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quienes se llamaba salvajes", no estaban manchados por la dege

ncrac16n, de los europeos. De suerte que esos mismos europeos -

no vinieron a civilizar, ni mucho menos, sino a dejarnos el g~! 

men óe degenerac16n. Lo mismo que hicieron ellos allá, vinieron 

a hacer acá, s6lo que acentuando más y más su férrea mano, des

pu~s de destru!r la civilizaci6n de los indios, después de inu~ 

dar sus conciencias con el fanatismo y después de arrancarles -

sus tierras, esclavizaron a los indios, esclavizaron a los ant! 

guos habitantes del Anáhuac. Los privilegios y las concesiones 

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

que hayamos entrado en éste período de degenera~.6n igual al e~ 

ropeo, pero algGn día ciudadanos diputados, tenía que darse f!n 

con este estancamiento, y ello, sucedi6 primero, cuando en Eur~ 

pa surgi6 poderosa la revoluci6n francesa, y después cuando en 

la Arn~rica vinieron los movimientos libertarios de la Indepen-

dencia de las Naciones. Y bien, señores diputados, termin6, ter 

minaron los r6gimenes monárquicos, a lo menos, en la acepci6n -

de un imperialismo absoluto las teor1as democráticas ya imperan 

en todo el mundo, pero quedaron las raíces, qued6 el latifundis 

mo, quedaron los esclavos, y a esos latifundistas y a esos es-

clavos, es decir, no hemos quitado las garantías del latifundi! 

mo ni hemos sacado a los esclavos del Poder de aquellos. Cuando 

en 1913 se inici6 la revoluci6n, mucho, aan amigos de la causa, 

creyeron de ella un movimiento escencialmente polttico, justo -

es decirlo entre par6ntesis que la polttica y la sociolog!a son 

hermanas, que no caminan la una sin la otra, pero es necesario 

hacer algunos distingos, y por eso es que llamamos la revolu--

ci6n polttica y revoluci6n social; se crey6, repito, que la re

voluc16n obedec!a a un cambio de Gobierno, al deseo del pueblo 

de reivindicar sus derechos poltticos, a los deseos del pueblo 

de vengar el agravio hecho por el usurpador, pero no, señores -

diputados; comenzó el tremendo rugir de los cañones y el maca-

bro traqueteo de las ametralladoras, que hizo que se estremeci~ 

ra la Repüblica desde las márgenes del Bravo hasta las riveras 
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del Such!ate, desde la bahia de la tk1ja California hasta CUi~ 
tana Roo, y como muy bien decía el señor Zavala, fueron los -

obreros, fueron los humildes y fue la raza, fueron los indios, 

los yaquis, los tlaxcaltecas, los de la Sierra de Puebla los 

que, agrupandose en formidables columnas militares y dirigi
dos por valientes generalas, se lanzaron a la olímpica contie~ 

da hasta llegar al triunfo; entonces señores diputados, es 

cuando se ha visto que esta revoluci6n no es una revoluci6n -

pol1tica, sino una revolución social, señores, cuyo adelanto 

viene, no copiandose de nadie, sino que viene poniendo ejem-

plo a todo el mundo. F..sto que digo, señoreM, no creáis que lo 

digo de memoria a mi me ha tocado caminar por el ~rte y por 

el Sur soy del Sur y he estado all<i; en el Estado de Sonora -

existe una ley que crc6 una Cámara de Trabajo, de esa manera 

consiguió que sean ellos mismos los que conociendo sus necesi 

dades y de acuerdo con sus aspiraciones pongan la legislaci6n. 

•Erltos decretos, aeñorcs diputados, dieron márgen a 

que felicitaran al Gobierno da Sonora, no a6lo de los Estados 

Unidos, aino a~n de lllropa, algunas aaociaciones socialistas. 

Pues bian señorea diputadoas yo soy del Sur, y naturalmente -

que lo que veo en el ~rte quiero implantarlo en el Suri yo -

se perfectamente bien que ha. habido una revoluci6n pesimamen

te dirigida en el Sur, pero eso no quiere decir que debi6 ha

ber sido la revolución del N:>rte, se justifica, es grandiosa 

y mas grandiosa debi6 haber aido la revoluci6n. En eJ. Sur, s~ 

ñorea diputados, es donde más han sufrido los trabajadores: -

all1 de sol a sol, sin un moaento de descanso han trabajado -

loa infelices peones para ganar lo que ellos dicen un real y 

medio" en el sur, a los peones cuando desobedecen al amo, cua!l 

do no van a trabajar, el amo los lleva a las trojes, los apa

lea y los encierra 15 6 20 d1as. Pues bien, yo estoy de acuer 

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

ciable y distinguido colega, el señor Victoria; yo estoy de -

acuerdo con todas esas adiciones que se proponen¡ más todavta; 
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yo no estaria con el problema do los trabajadores, tan hondo y 

tiln intenso y que debe ser la parte en que mas fijemos nuestra 
petici6n, nuestra atenci6n, pasará asl'. solamente pidiendo las 
ocho horas de trabajo, no; creo que debe ser más cxpl!cita - -
nuestra Carta Magna sobre 6ste punto, y precisamente porque d~ 
be serlo, debeJ11101 dedicarle toda atenci6n, y si se quiere, no 
un art1culo, no una adici6n. sino un capitulo, todo un capitu
lo de la Carta Magna. Yo no opino como el 1efior Lizardi, res
pecto a que esto será cuando se fijen las leyes reglamentarias, 
cuando se establezca tal o cual cosa en beneficio de los obre
ros; nn, sefiores, quien nos garantizará que el 1uevo Congreso 
habrli. de estar integrado por revolucionarios? Quien nos garan
tizará que en el nuevo Congreso, por la cvoluci6n natural, por 
la .. rl!llwl ,..tural, el Gobierno, como dijo el ae~or Jara, tien

•• al c:oncervatiamo, Quien noa garantiza, diqo, que ese Congr~ 
ao General ha de expedir y ha de obrar de acuerdo con nuestras 
ideas? No, señores, ~ mi no me importa que esta Constituci6n -
est~ o no dentro de los moldes que previenen jurisconsultos, a 
mi no me importa nada de eso, a mi lo que me importa ~s que se 
den las garant!as suficientes a los trabajadores, a mi lo que 
me importa es que atendamos debidamente al clamor de esos hom
bres, que se levantaron en la lucha armada y que son los que -
más merecen que nosotros busquemos su bienestar y no nos espan 
temos a que debido a errores de forma aparezca la Constituci6n 
un poco mala en la forma; no nos asustemos de esas trivialida
des, vamos al fondo de la cuesti6n¡ introduscamos todas las re 
formas que sean necesarias al trabajo; d~osle los salarios 
que necesiten, atendamos en todas y cada una de sus partes lo 
que merecen los trabajadores y lo demás no lo tengamos en cue~ 
ta, pero, repito, señores diputados, precisament.e porque son -

muchos los puntos que tienen que tratarse en la cuesti6n obre
ra, no queremos que todo est~ en el art!culo So. es imposible, 
esto lo tenemos que hacer más explicito en el texto de la Con! 
tituci6n y ya les digo a ustedes, si es preciso pedirle a la -
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Comisi6n que nos presente un proyecto en que se comprenda todo 

un titulo, toda una parte de la Constituci6n, yo estaré con us 
tedes, por que con ello habremos cumplido nuestra misi6n de re 

volucionarios". 

Y concluye dicha sesi6n con el discurso de Pastrana 

Jaimes en que combate los contratos inmorales que celebran los 

capitalistas, los hacendados, para extorsionar más al pueblo -

trabajador, así como la "ley de hierro" del salario que apli-

can los industriales. 

Al día siguiente, el 27 de Diciembre, continua la S! 
si6n con las candentes intervenciones de Josafat M~rquez, Porfi 

rio del Castillo, Fernández Martíncz, cerrando con broche de -

oro el linotipista Carlos L. Gracidas, en cuya peroraci6n fun
damenta el derecho de los trabajadores de participar en los be 

neficios de quienes los explotan: 

"Ciudadanos constituyentes: Tengo el honor por prim! 

ra vez de dirigirme a ustedes, no obstante haber solicitado la 

palabra en varias ocasiones. La fatalidad para mi, la fortuna 

para ustedes, ha estado en que haga uso de la palabra y ustedes 

decidiran si al abordar esta tribuna es una fatalidad para us

tedes o es el uso de un derecho que me concedi6 el pueblo de -

Veracruz. Tres o cuatro d1as que llevo en este parlamento han 

sugestionado mi esp1ritu con ideas encontradas. A veces he sa

bido que hay una atmosfera dividida; otras veces he visto que 

aon tendencias iguales encaminadas a un solo fin, pero bajo d! 
ferente criterio, el mismo criterio que hemos observado en el 

curso de la revoluci6n constitucionalista. Diversidad de crite 

rio hasta lo que pudiera llamarse radicalismo, observado en d~ 

terminados Gobiernos en la era praconstitucional. Otro crite-

rio establecido por algunos que quieren guardar la armonía so

cial tal como ellos la interpretan, restringiendo el anhelo y 

obseqi.\iando el anhelo retardatorio de determinada clase social 

y asi tonemos que mientras en Yucatán, Sonora, Veracruz y alg!:!_ 
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nos otros Estados, se ha dado al trabajador partci do lo que 61 

nmbiciona, en otros se le sacn toda la punta posiblo a la ley 

del 25 de Enero, se le amplia y ae previene el fusilamiento p~ 
ra los trabajadores que practiquen 1 il huelga. (voces: No No) 

Es esto lo que yo he adivinado, en mi err6neo juicio, si uste
des quieren. Pero el resultado de la votaci6n final puede des

mentirme, cuando ustedes, hnciendo del artículo So. constitu-

cional un precepto que garantice todo lo que el trabajador an
sia o atendiendo todo lo que los enemigos del trabajador tam-
bHfo ans:ían. 

"Suplico a los poqufsirnos trabajador.es que hay aqu1 
representando genuinamcmte a la clase 11 que yo pertenesco, di!!_ 

culpen la poca facilidad que tengo de exponer el ideal del tr~ 
bajador. Asi mismo suplico a los señores togados, a los seño-

rea que constantemente invocan los códigos, que con muchísima 

m4s raz6n disculpen mis argumentos, ya que yo no he ido desde 
los siete años a las aulas, sino que me he entregado exclusiva 

mente al taller, por la fatalidad que pertenece a una gran PªE. 
te de los hijos de M~xico. Sabemos que se han instituido, que 

se han formado en la mayor parte del mundo, como en México, ºE. 
ganizaciones obreras que persiguen un ideal, el mismo que señ~ 
16 en 57 la Carta Magna; la justa retribución y el pleno con-
sentimiento. Los sindicatos de oficio, las uniones de todas a
quellas corporaciones de trabajadores que hacen resistencia al 

capital, van tras de un objetivar alcanzar el máximum de remu
neraci6n contra la ambición del capitalista, que es alcanzar -
el m1nimun del salario; obtener la máxima jornada entre ello y 

las ocho horas de trabajo, contra la ambición del capitalista, 
el trabajo de sol a sol. El sindicalismo, como otras corpora-
ciones obreras, tiene, para obtener el concurso de todos los -
trabajadores una tendencia, quitar toda clase de prejuicios r~ 

ligiosos a sus adherentes para que se entreguen en cuerpo com
pleto, en alma, si existe, completamente a un sólo fin; a evi
tarse de la explotación. As1 se hab1an organizado en México, -
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en Veracruz particularmente, li1s orgnnizaciones obreras, cuan

do desde Co11.huila el ciudadano Venustiano Carranza proclama la 

revolución social, y recuerdo, entro otrns cosas, que como aqu~ 

llo era sorprendente, mi pntr6n, no dir~ mi explotador, porque 

nunca he permitido que me exploten los dueños de las casas en 

que trabajo, se preguntaba a si mismo e interrogaba a algunos 

compañeros que estaban allf: Y qué es revoluci6n social? Una de 

las personas que alli asistían contest6: "que ta hagas part!c_:!_ 

pe de tus uti.lidades a tus trabajadores, para que 6stos obten

gan un mejoramiento efectivo; que no los exprimas, que no los 

ultrajes. Esto t!ll lo que a ti se refiere, unn de las partes de 

la revoluci6n social que encabeza Venustiano Carranza. Mi pa-

tr6n contestó: Si el procedimiento es Pxagerado, yo entrcgar6 

el taller de imprenta que exploto, a mis obreros, para que - -

ellos se sutisfagan de si lo que les pago es justo o injusto". 

As! las cosas, se~ores diputados, lleg6 la revolución a Vera-

cruz. I,as organizaciones obreras, casi muertas, casi asfixia-

das por tiran!as anteriores, empezaron a f lorccer. El. general 

Aquilar, uno de los prírncro:J gobernante::i o el pr irner goberna-

dor de Veracruz del Constitucionalismo, comcnz6 a proteger a -

los trabajadores y a fomentar la organización sindicalista. E!! 
tendimos cual era entonces la revoluci6n social; que los obre

ros se agruparan para defendetse de la explotaci6n. Hicimos 

propaganda y nos agrupamos al Constitucionalismo, y vimos en -

su bandera la verdadera, la efectiva insignia, la efectiva en

seña de las libertades del pueblo trabajador. 

"lbs consagramus anteramente a todo lo que fuera - -

Constitucionalismo, y desde entonces juramos ser amigos del 

Constitucionnlismo, y sus hombres, y declararnos enemigos, a p~ 

sar de toda persecuci6n y de toda amenaza, de los enemigos del 

Constitucionalismo; creo que todo el pueblo trabajador de Ver! 

cruz lo ha cumplido. Coincidiendo con esa fecha, otra organiz! 

ciór. i.ir.¡,iortanto, otra organización profunda en sus pensamien-

t~o, alta en sus aspiraciones y en~rgica en sus procedimientos, 

"··~-" - ·=-· -~\; '· 
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florec1a tambi~n en México, es decir en la capital: La Casa -

del Obrero Mundial. I,a Casa del Obrero Mundial, posteriormen

te tan tan preseguida, pero en eu origen tan fabulosamente e! 

caminada por quienes qucr!an que la revolucj.ón constituciona

lista fuera radical en sus~ocedimientos y alcanzara efectiv! 
mente el mejoramiento de México. Y partieron de M6xico los ba 

tallones rojos, dieron su contingente de sangre y fueron re-

partiendo balas para los traidores, enseñanza para el pueblo 

oprimido y se repartieron por todo el haz de la Rept1bHca en 

comisiones de propaganda, buscando adherentes a la bandera 

del Ciudadano Carranza y buscando sangro que verter al lado -

de la causa constitucionalist<i y en contra de lluerta. Esa es 

la labor de la C;:isa del Obn~ro Mundial, pese a sus enemigos y 

pese a sus directores. Los Trabaj;idores de Veracruz, como los 

trabajadores de la Rep!ihl ica, acept11ron los procedimientos de 

La Casa del Obrero Mundial, siguieron sus pasos para aplastar 

al enemigo comün, al militarismo de profcsi6n, al capitalista 

y al clericalismo que oprime, eternamente maldecido. Enemigos 

todos los trabajadores de ésta trilogfa maldita, fueron alca! 

zando en favor del. Constitucionali5mo todas las victorias que 

se conocen. En Ebano, '1\Jnilipa y Celaya estlin regados con san 

gre de obreros organizados. Con la sangre de los obreros no -

solo del campo, que siempre han entado dispuestos a arrancar 

de su pecho la pesada loza de opresi6n del capitalista, no s~ 

la.mente el que eat~ dispuesto a escuchar la voz de rebeldía -

de un buen general de un buen orador o de un buen libertador: 

el trabajador organizado escuchó la pal.abra, y no un carpint~ 

ro, no un albañil, sino todos los albañiles er. sindicatos, t9_ 

dos los carpinteros y electricistnr, en sindicato a la revolu

ci6n constitucionalista, lo que quiere decir que se hacía labor 

y obra escencialmente revolucionaria, y algunos de aquellos -

hombres ofrendaron su sangre junto a Pablo González o al lado 

de Alvaro Obregon. 
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Estas organizaciones obreras pcrsegufiln la justa r~ 

tribuci6n y el no trabajar sin su pleno consentimiento. Los -

trabajadores organizados como los que se mantienen de toda o~ 

ganizaci6n los que pudieramos llamar aislados, siempre 1bamos 

tras esa finalidad esa es su Gnicn objeción la que sofiala el 

articulo So. de nuestra Constitución, tal como lo pusieron 

los constituyentes de 57, pero el artículo So. scRores diput! 

dos, es perfectamente vago. N:.) ha. asentado el criterio acerca 

de lo que es justa rotribuc.i6n, no hn definido cual es el pl~ 

no coniwntimiento. 

"Los compañeros obreros y los diput-.dos que traen -

comisi0nes o promesas o compromisos respecto de obreros si 

han estudiado el asunto a fondo, saben perfectamente que el -

pleno consentimiento no estriba en aceptar determinada canti

dad de met~lico, en numcraci6n yendo a cualquier oficio. To-

dos ellos saben tambj6.n que la justa retribuci6n no está en -

que el hombre la nceptc para justificar que el patr6n la con

sidera justa. Qu ienos conocen las L1br ica s textiles de Or iza

ba¡ quienes conocen los ingenios de la costa, como toda clase 

de industrias en donde hay gran namcro de trabajadores, como 

en la pequeña donde hay tres o cuatro, saben perfectamente 

porque el trabajador se conforma a veces con determinada can

tidad de salario. ~ es la justa retribuci6n aquella que se -

acepta en virtud de que hay libre concurrencia; no es aquella 

que se acepta como justa la que está originada en la compete~ 

cia de otros compañeros de trabajo; no es justa rctribuci6n -

aquella que se obtiene porque no hay otro medio mas que sopo!. 

tar, en virtud de infinidad de circunatancias, aquel mismo s~ 

lario. En Orizaba los trabajadores, y esto lo sabe perfecta-

mente el compañero general Jara, hay millares de hilanderos -

en los trociles y en todos los departamentos que obtienen pr~ 

gresivrunente de quince hasta menos de un peso diariamente, y 

que estan trabajando allí hace muchos años. La sola circuns-

tancia, es decir, el solo hecho de que hayan permanecido du--
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rante todo este tfornpo, significa que estan conformes con ese 

salario para estimarlo justo? Quiere decir que, porque no ha 

sabido otro propietario de e~as fábricas que haya sido mas 

<lcnprendido, que hayft tenido mayor grado de libertalidad para 

corresponder a los esfuerzos del trabajador, no haya otorgado 

un aumento, ha sido obstáculo para que no haya podido aurncn-

tarse ese salario, y el pa6n o el hombre que trabaja all1 co~ 

sidere exactamente justo ese salario? Es pleno consentimiento 

aceptar diez centavos como rer.mneraci6n por que haya el peli

gro de qt1e otro venga a pedir ocho? Es justa la remuneraci6n 

en el p<rnrto de Veracruz, por ejemplo, donde ::uden diversos 

compa1i•~ros de la Repllblica, porque saben que el pueblo que ha 

padecido menos con la revoluci6n, en busca de trabajo? F..s ju! 

ta esa retribuci6n, repito, porque haya quien pida menos y h~ 

ya que conf<)nnarse con lo menos posible? Alguna vez escuch~ -

all1 mismo, en el puerto de Veracruz, esto que parecía raz6n 
a quien la emLtfa: tl!ltedcs no pueden evitar, nos dec1a a los 

sindica U r,it,rn, que un carretillera, que un cargador, que un -

albañil ofreuca sus servicios por menos precio de que otro de 

ustedes, porque considere justa la retribuci6n de diez centa

vos, y nouotros, al pagar los diez centavos, entendemos que -

tiene pleno consentimiento de aceptarlos, es decir: su crite

rio era que el pleno consentimiento y la justa retribuci6n 

tienen su orfgcn on las circunstancias de competencia entre -

los trabajadores. Los trabajadores, para no cansar más sobre 

este tema, creemos que es muy diferente la acepci6n o la dif ! 
nici6n de lo que es pleno consentimiento y justa retribuci6n. 

Si alguna vez compañeros, ciudadanos diputados, tuvi~rais la 

paciencia de escuchar al compañero G6ngora, ~l os ilustrar!a 

acerca del proceso del trabajo desde que el oficio se inici6; 

se inici6 desde que la industria particular o de familia, se 

convirtió en industria centralizada¡ como' ha ido progresando 

sucesivamente en su mejoramiento al trabajador, desde que se 

le consideraba indigno de pertenecer a la clase igual a los -
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demás hombres ndinerados, hasta que se le fu~ concediendo pro

gresivamente ese derecho de esclavo a siervo, de siervo a ple

veyo, ha venido siendo nuestro compañero en el campo y en la -

ciudad, el eternamente explotado y los diferentes compañeros -

trabajadores que han venido a hacer uso de la palabra, se ace~ 

can por momentos al origen de la cucsti6n, se acercan a la lla 

ga, en donde deben poner los dedos para curarla a los que qui~ 

ran tratar la cucsti6n desde su or!gcn, porque todo lo que se 

refiere a las ocho horas de trabajo el descanso hebdomadario y 

que se prohiba el trabajo de la mujer y los niños durante las 

noches, me parece muy secundario, mientras no se fije en la 

Constituci6n cual es el pleno consentimiento y la justa retri

buci6n. Yo quisiera que en 6sta Camara, ya que hay hombres su

f ic ientcmente ilustrados, def i.nieran 6ste punto para que se 

ilustrara la Asamblea ahora que la Comisi6n va a dictaminar, -

cu~l es ese pleno consentimiento originado por una circunstan

cia de igualdad, no por una circunstancia o por un Estado, por 

un medio ambiente que obliga al trabajador a élceptar cualquier 

cantidad por la competencia misma. En sfntes.is estimrunos que -

la justa retribución ser~ aquella que se baso en los beneficios 

del que lo explota. La participación en los beneficios quiere 

decir, seqdn la definición de un escritor, un convenio libre -

expreso o tticito en virtud d1?Í cual, el patrono da a su obrero 

o dependiente, adem.ts de salario, una parte de los beneficios, 

sin darle participación en las pérdidas. Si esto no es la jus

ta retribución, yo quiero que alguien la venga a definir aquí, 

para que el articulo So. no est~ lleno de reglamentaciones, s! 
no que en las cuatro lineas que deben expresarlo, como precep

to constitucional, debe quedar sentado lo que es justo, a fin 

do que no quedo tdn vago como aparece en la Constituci6n de 57, 

y a6n hay más¡ que no quede como desde que se comenzó a explo

tar a los trabajadores, desde que el mundo existe. 

De esa manera, podr!amos discutir si la participa- -

ci6n de los beneficios es viable y es justa. Algunos argumen-

tan qu~ no ha habido buenos resultados, en virtud de que el 

.- '··' .... _ .. -
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trabajador no puede fiscalizar ni inmiscuirse en el mecanismo 

del mismo negocio y que los que haota aquf como capitalistas 

lo han adoptado y qua form<rn minar fo en Europa, se han arre-

pcntido a la postre de haber adopt,1do ese sist~ma. Digo para 

m1, si no lo han adoptado todos lot; capitalistas, es por su -

propio criterio de no participar a los trabajadores de las u

tilidades que obtienen en ol nPgocio, y es consecuencia de 

que no son honrrados. Es consecuencia de que existe el preju!_ 

cio, de que existe la tendencia de obtener del trabajador to

do lo mas que se pueda, para hacer un negocio rápido. 

"Alguna vez, en Veracruz, el señor ~<,1avicini y yo 

hablabrunos de ese asunto como resultado de dificultades con -

los trabnjadores de 'El Pueblo' El aceptaba que el negocio 

era malo, que no debía aumentarse a los tipografos un poco 

mas de lo que estaban obteniendo, y que como el negocio era -

malo, si nosotros decidíamos tomarlo por nuestra cuenta, nos 

desenganarfamos de que pondríamos de nuestro bolsillo algo p~ 

ra impulsar el negocio que verdaderamente era un negocio de -

propaganda en defensa del Constitucionalismo, que en s[ el ne 

gocio era, señorea diputados una redonda pérdida. Desde ento~ 

ces qued6 grabada en mi la idea de que el negocio periodisti

co no deja, que ea un fracaso, y que los dueños de periodicos 

a menos de que si el Gobierno no abre sus arcas y amontona en 

los particulares del negocio mucho oro, los señores propieta

rios de peri6dicos, sociedades anónimas a quienes sostienen -

una publicación, son verdaderamente unos héroes, unos altrui! 

tas tienen una publicaci6n, son verdaderamente unos héroes 

exageradamente liberales en pro de los tipografos; pero yo he 

observado lo contrario en el peri6dico donde estoy, o donde -

estaba antes de venir aqu1, y por lo que me dicen compañeros 

que estan emplead~s en periódicos, s~ tambi6n que ea complet~ 

mente diferente •.. • 

El C. Gracidas: •Ahora, señor Palavicini, ahora 

porque en la capital tienen much!simos avisos, porque en la ca 
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pital hay quien pague la linea a tanto, cte. La aceptación del 

señor Palavicini de que ahora si es negocio vienen a justifi-

car lo que anteriormente dec1a. El principio constitucional e~ 
tablece que nadie podrá trabajar sin la justa rotribuci6n y 
sin su pleno consentimiento, Cuando nosotros en el puerto de -
Veracruz nos negamos a trabajar por que el señor Palavicini no 

pagaba lo justo, el demand6 del comandante militar de la plaza 
aplicara la Ley del 25 de &1ero para que trabajaramos. Eso era 
lo justo? 

El C. Palavicini: "No es verdad" 

El C. Gracidas: "Digo eso, senor Palavicini, no con 

el ~nimo de herirlo, es con el ánimo de exponer cuando se tra
baja con el pleno consentimiento y cuando con la justa retribu 
ci6n. Con ese dnico espíritu lo hago. No es verdad que nos ame 
naz6 en el extemplo de la Pastora por medio de una 6rden que -

usted alcanz6 do la primera Jefatura, que si no trabajabamos -
se nos consignar!a como asimilados al Ejército y dentro de la 

Ley del 25 de Enero? ••• h 

El c. Palavicini: "Pido la palabra para contestar al 

señor Gracidas~ 

El C. Presidente: ªTan luego como termine el señor•. 

El C. Gracidas: Yo quisiera que contestara señor pr~ 

sidente, para poder desarrollar mi tema•. 

El c. Presidente: "Tiene la palabra el ciudadano Pa• 

lavicini". 

El c. Palavicini: "En Veracruz hubo una huelga de 
dos impresores de billetes, que era la moneda de la revoluci6n, 
con la cual se ten1a que pagar al Ej~rcito, el ciudadano Primer 

Jefe, por conducto de la Secretaría de Hacienda, acord6 que t~ 
dos los impresores empleados del Gobierno eran obreros asimil! 
dos al servicio militar en tal concepto, como el peri6dico •El 

Pueblo" estaba comprendido entre los que pagaba la n6mina of i-
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cial se diriq16 esa circular a la Secretaría de Introducción -

PQblica, que era de donde dependía el periódico 'El Pueblo', -

para aplicar la misma regla. fn tal virtud, tuvieron que que-

dar los obreros de 'El Pueblo' en i.d~nticas condiciones 11 los 

obreros de la Oficina Impresora de Billetes, porque no podr!a 

haber diferencias. Tal es la verdad de los hechos; en cierto -

todo lo que ha dicho el señor Gracidas sobre el negocio del p~ 

ri6dico en Veracruz. Es cierto que yo le dije que no era neqo

cio; de manera que en esa parte es brillante su argumentación 

y dice la verdad; pero en lo otro no dice la verdad. Yo no di 

la 6rden para que ae aplicara la Ley del 25 de Enero, sino que 

tal 6rden la di6 el ciudadano Primer Jefe para los obreros que 

impri.mian billetes, que era la moneda de la revoluci6n". 

El. e. Gracidns: "Debo rectificar en el sentido de 

que si en la huelga estaban comprendidos los compañeros que ha 

ctan billetes, también estaban comprendidos los compañeros que 

hactan 'El Pueblo' y que 'El Pueblo' no era una gran necesidad 

a nuestro juicio, la propaganda señores, no solamente se hace 

en determinados momentos, y •n el peri6dico ~lgido de la rcvo

luci6n. Entonces las comunicaciones con el resto de la Rep~bl! 

ca eran escasas. En esos momentos, desgraciadamente, se estaba 

trabajando en contra de Villa; son momentos históricos que to

dos tenemos frescos en la memoria. La revolución, ol ciudadano 

Venustiano Carranza y nosotros, es decir, la revolución const.!_ 

tucionalista unicamente radicaba en Veracruz. (voces: No No 

murmullos. voces: Al asunto. •campanilla") 

El c. Aguirre, interrumpiendo: "Qu~ se contraiga el 

orador al asuntoh. 

El c. Gracid::1s, continuando: Quedamos en que se nos 

consignarla si insistiamos en la huelga, conforme a la Ley del 

25 de Enero; quedamos en que en ese momento se nos hacta trab~ 

jar sin nuestro pleno consentimiento y sin la justa retribución. 

Quedamos en que en la era preconstituci.onal, en la ~poca revo-
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lucionaria, hab:ta alguien que opi.nnba que so.lo por medio de la 

fuerza podrfnn trabajar loa obn~ros, como en otras partes de -

la Rep1lblica, otros gobernadores dcciiln que a menos de que no 

se remuneren debidamente, no pueden trnbajnr lcis obreros. El -

concepto de justicia que hasta ahora se hn venido sosteniendo, 

es que debe haber una tranr.accí.6n entre ol obrero y el capita

lista; es decir, que para el capitalista no quede descontento, 

no hay que darle todo al trabajador, o qua en cilso do que los 

trabajadores trí.unfen en sus pretcnciones, mientras aqui se d.!_ 

ce al trabajador: ta tendrtís todo lo que neces j t<rn, al ca pi ta-

1 ista se le dirá: tendrás determinadas consccJones a ff.n ele 

que pucd.u; 8l1fragar tus gastos. J'or ejemplo, en alquna ocasi6n 

alguna compafi1a se ha visto precisado porque ln huelga era in

minente o una realidad a aumenliir los salarios de sus trabaja

dores, pero le pone la condici6n al Gobierno: si con la pre- -

si6n que me haces y me hacenbs trabajadores, para que el 6r-

den no se altere se d~ a los trabajüdores determinado aumento, 

concéde.roe o exijo muchas veces, que lrn tarHau d(l mis produc-

tos aumenten tanto. Esto se ha venido verifjcando invariablemen 

te, por lo menos en la regi6n en que yo he trabajado y hasta -

se ha visto que para poder otorgar a los trabajadores una par

te, el 60 por ciento en oro nacion,11, por ejemplo, el art.ículo 

de venta ha lcrnido que aumentarse de valor, y esto tiene el in 

cinvenientc de agrabar la situaci6n de aumento lou albañilea, 

y el criterio de quiun lo concedió fue este: Yo he estado en -

Mérida¡ es una ciudad en la quo lon salarios non muy altos, es 

una ciudad pr6spera. Con ese criterio fue aumentado a cada sin 

dicato todo lo que pcdfa de lo que se originaba que solamente 

los trabajadores obtuvieron aumentos, con detrimento de otras 

clases socialeR, y entonces surgió en Vcracruz aquello que se 

llam6 en lugar de ta.16n oro, el talón plomo. Por que? Porque,

lastimados por causas refleja.s los soldados; porque lastimados 

.. os '·mpleudos de 1.1 administración, 4ue no podían obtener· de -

.irado ni por fuerza un aumento, sufrían las conr;ecucncins de -

.1 ·· elevaci6n de ga)arios por nosotros iniciada, puesto que el 
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comercio, puesto que las industrias, puesto que las empresas, -

al hacer un aumento a los trabajadores, aumcntnban el precio 11 

sus productos. Entonces ciudadanos diputado¡; se obtiene un mero 

ramiento accediendo a las demandas de los t:rubajadores, es ben6 

fico, si al mismo tiempo aumenta el precio de sus productos, 

que va a hacer peso en los que no tuvieron este aumento simult~ 

neamente? Si contesta negatiVilmente convendr.1'.amos crn que cuantan 

veces los sindicatos las uniones, en cuantas los individuos PªE 
ticularmcnlc alcancen un aumento en su Gill11rio y este se traduz 

can en el mayor precio del producto a que contribuyen no es ni~ 

gan bencr-~10 quo si los impresores obtienen de El Pueblo', 

por ejernp'.o, el pago total de sus salarios en met:llico, y al 

mismo tiempo 'El Pueblo' en lugar de valer. cuatro o tres centa

vos va a valer diez, perjudica a los dem~s clientes del peri6d! 

co, que tienen menoa posibilidades. Que mejoría obtcndrtl el tr~ 

bajador si como resultado de esa maniobra los que compran el p~ 

ri6dico, sean comerciantes o particulares, intentartln para ha-

cer ese sacrificio, pedir otro aumento a sus respectivos patro

nes o pedir en su negocio el equivalente a lo que tienen que P! 
gar por el periódico? Se obtiene alguna mejoría? Un caso que, -

en pocas palabras, se puede reparar: ustedes verán si tengo ra

z6n o no. En el periódico donde trabajo, la tonelada de papel -

da desperdicio, en determinado momento, se vendfa a diez centa -

vos, si ustedes quieren; pero los empleados dol pcri6dico y los 

trabajadores pidieron un aumento; el dueño del peri6dico, lm d~ 

jo: Ya no vale diez centavos, vale un peso. El que se acercaba 

a solicitar el precio, como no hab1a en plaza quien vendiera p~ 

pel de desperdicio acepto el precio y se fue a su tienda. Para 

ser más exacto, la tienda era de abarrotes¡ el papel lo necesi

taba para envolver todo lo que se envuelve: caf~, frijol, etc. 

y el tendero se hizo éste cálculo: he de arranzar con tantos 

frijoles del bulto, con tantos granos de arroz o de caf6, lo 

que el dueño del periódico me ha arrancado a m!. I.a consecuencia 

es 16gica señores; el hecho de haber pedido en aquella imprenta 
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un poco de aumento lo sufrimos los impresores al ir a esa tien 
da, El café nos costaba m~s, el arroz nos costaba más y todos 
loe elementos de subsistencia. 

Luego con éste mecanismo de efectos costosos a donde 
ir1amos a dar si no se fijara por esta Asamblea la justa retri 
buci6n y el pleno consentimiento? Sindicalista como soy, sola
mente he sido partidario de que nos opongamos al capital hasta 
donde sea justo, hasta donde sus benef icioa, comparti~ndolos -
con nosotros, tengan un 11mite. Más alla no, porque sabemos 
que es la c~usa de que otro nuevo explotador, de que otro em
presario quiera arrancarnos a nosotros mismos lo poqutsimo que 
obtuvimos por parte de nuestro patr6n. Si he sido desafortuna
do en la exposici6n, algün compañero sabrá explicar la idea de 
una manera mejor que yo y de un modo más rSpido. Luego quedamos 
en que la justa retribuci6n será aquella en que, sin perjudicar 
al precio del producto, elevándolo de precio, d6 al trabajador 
una parte de las utilidades que el patrono va obteniendo. Lo -
que ae hace con el dividendo de acciones sin agravar el negocio 
que se hace individualmente entre el que establece un negocio 
industrial con poco capital, repartiendoee la utilidad, y lo -
que hacen los grandes empresarios repartiendo dividendos quie
ra aumentar el precio del producto. :EatA tendencia, señores d! 
putados, ha sido la de los sindicatos y esa tendencia fue la -
de la revoluci6n. Voy a recordar a ustedes ahora -palabras del 

señor fubar4n- del general Alvarado, de un trabajador apellid~ 
do Delfua, del señor Jara y otros y esas palabras os las voy a 

decir y no se crea que voy a dar lectura a grandes documentos. 
Son comparaciones concretas y cortas. Los señores Aguilar, Ja

ra y G6nqora quieren buscar el mejoramiento económico, como lo 
buaca la revolución constitucionalista y como lo busca la rev~ 
lución, como lo buscan los sindicatos desde que existen. Dicen 
en su proposición al Con9reso ••••••• (Ley6) 

•Pero resulta que son proyectos secundarios. Las - -

ocho horas de trabajo no significa justa retribución, en las -
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ocho horas de trabajo puede haber justa o injusta retribución. 
El que no trabaje la mujer y el niño por la noche, no tiene e~ 

nexi6n con la justa retribución y el pleno condontimientoi es
to es algo que se reglamentará después. Se dice que los con- -

flictos de trabajo ser~n resueltos por comites? Como casos se
cundarios están el mal trato, la duración de la jornada y el -

salario m1nimo. Como se establece el salario m1nimo, señores? 
Juzgando de las necesidades del trabajador. El trabajador ha -

de ser soltero, o ha de tener numerosa familia? hemos de exi
gir al trabajador que tenga determinado nOmero de hijos? (Ri
sas) Como nceptaremoe el salario m1nimo (Risa&. tb me compren
deis, señores, o no me explico. El salario m1nimo abarcará se
guramente, a detenninado nt1mero de hombres. Que es lo que al
canza a un hombre para subsistir y que le sobra para su alirne~ 
taci6n espiritual? Solamente los que no conocen las necesida
des del trabajador, podrán dudar acerca de mie palabras. El l! 

cenciado ZUrnba.rt\n, cuando present6 al Primer Jefe su prov.ecto 

de reglamentación del trabajo, dicho: (Ley6) 

El licenciado Zumbar4n reglamenta el trabajo¡ p,ro • 
no establece cual es el salario justo, cuál ee el pleno cansen 

tilniento, y el art1culo So. de la Constituci6n, señores deput~ 
dos, si prestáis atención a las palabras de un trabajador, me
rece suficientemente la atenci6n de vosotros para que deje se~ 
tado un criterio en esta Asamblea, que no lo deje de vago. De
cir: nadie trabajar4 sin la justa retribución y sin su pleno -
consenti.l'lliento, ea dejar el mismo campo amplio que se dej6 de! 
de 1857. Hasta la fecha, nadie ha recibido la justa retribu- -
ci6n, hasta la fecha nadie ha traba.jado con su pleno consenti

miento, y eso es causa de di&guato. (Demostraciones de impacie~ 
cia de la Asamblea) Cuando se trat.a, señores diputados, de cue! 
tienes de trabajo, de los que estan unicamente encarqados de -
la defenaa de los trabajadores, no es posible que haya completa 

amenidad y en el lenguaje, no es posible que haya la expresión 
elegante en el lenguaje, no es posible que haya la expresi6n -
elegante en el lenguaje de quienes son trabajadores, de quienes 
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sufren unicamente y no estan dedicados al estudio de la rect6-

r ica y unicruncnte expresan las ideas por lo que han sufrido. -

(Aplausos) el general Alvarado, en Yucat&n, dijo lo siguiente: 
(Ley6} 

Esta es una expreai6n m~s foliz que todo lo que de -

una manera tan mala he dicho. Fstá comprendido en el esptritu 
de esas frases que debe habor una justa retribuci6n que no sea 

el salario m1nirno, ni ningQn salario¡ que varios sociologos ª! 
tí.man normal lo qui:! sal va a un pueblo del problema econ6mico. 

!:il Orizaba ustedes saben que es la cuna, que es una de las Pª!. 
tes de la nación donde el trabajador ha realizado o de donde -

arrancan todas las reivindicaciones del trabajador, que ha ~e

rramado su sangre en huellas sangrientas; que se ha lanzado so 

bre toda conniclez:aci6n de frunil.ia y toda conaideraci6n perso

nal para lanzar su grito y arrojarse sobre las bayonetas para 

recibir laa balas de los dictadores, clamando esa justa retri

bución, y la juata retribución no la ha alcanzado hasta nues

tros dtas el obrero de Orizaba, ni ningOn obrero de la Rcpóbl! 

ca, ni ningón obrero de todo el universo. Los sindicatos, en -

toda su historia sangrienta, 110 ha obtenido de ninguna legisl~ 

ci6n, de ning~n Congreso, de ning~n Gobierno, la definic16n de 

que cosa ea junta, de que cosn uer.1 suficiente para aubsistir, 

y asi como dije al principio, el ingeniero G6ngora ha de ser -

o1do aqui .•• (Voces: No. ltl.) y si ten~is paciencia para oirlo, 

ha de relatar todo el proctHm de lo que el trabajador ha sufr.!_ 

do. Esto es importante que lo conozca la Asamblea constituyen

te. (Sique leyendo). 

•Esto dice como ee resolvieron las dificultades obr~ 

ras, detrpuds ce haber atravesado el trabajador por esa etapa -

de anarqu1a y de situación ca6t1ca: cuando los trabajadores 

han destruido telares, cuando han incendiado fábricas, cuando 

se ban entreqado a toda clase de excesos, entonce~ los señores 

cap!talits~• aceptan toda clase de representaciones y van hacia 
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el camino de la justa retribución, lb he vertido nada que sign! 

fique novedoso, que aiqnif ique palabrerfo que entretanga a los 

espectadores; no he producido más que una idea entre la mayor!a 

de los trabajadores, y si a esta idea, por mal expuesta que es

té, por muy inatil que oe considere su deiiarrollo, queda impro

sa en el alma, que viene a representar a millares de almas, es

ta otra idea, muy desgraciada por cierto, de quo si se tratara 

por medio de mis labios de anuntoa pol!ticos, atacando a la iz

quierda o a la derecha, habr1n aplausos o siseos. Acerca del ma 

lestar de nt1estros trabajadores en la Roptíblica Mexicana ha ha

bido algo muy triste: que empleados contratados ..1esde M6x:ico, -

en Par1s, vengan a extornar sus ideas, que pintan muy de relie

ve, es deci.J:. que ponen muy de relieve cual es la desgracia de 

la inmensa ma~¡torfo de los trabajadores del campo y de la ciudad. 

Pal:' cuestión de la guerra europea, por oi.dos de raza, en las fá 

bricas de Orizaba ne ha expulsado a un trabajador extranjero en 

momentos en que, por el hecho de tomar un buque, ha peligrado -

su existencia, pues la nación enemiga de ese obrero expulsado -

procuraria dinamitar el buque, torpedearlo, para que fuera un -

enemigo. Ese trabajador extranjero, de apellido Delfus, encarg~ 

da de lo que en las fábricae de hilados y tejidos se llama, co

mo ustedes quieran, porque no me acuerdo, ha sido expulsado de 

esa f~brica, pero antes de retirarse, para que lo aupiera el g~ 

bernador del Estado de Veracruz, he hecho una declaración que -

no contiene más de cien palabras y que os voy a decir ••. {voces: 

No, No.) Cien palabras os asustan, cuando una sola palabra nec~ 

sita el trabajador de ustedes para que se salve? ••• (Ley6). 

MLas firmas son auténticas y aqui está la expresi6n -

de un obrero extranjero que, compadecido de los nuestros, lanz~ 

ba, es decir, externada su opinión antes de retirarse a su pa1s. 

F.sto es cuando puede decirse en materia de insuficiencia de sa

lario por parte de nuestros trabajadores, y dice: Vosotros aume~ 

taréis diez centavos a esos trabajadores, dice, aumentar~is un 

peso, as!, arbitrariamente, sin estudiar los beneficios de esa 
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compañia, y entonces provocar~is que la misma compañia obtenga 

del Gobierno o lo imponga por su sola voluntad, un aumento en -

la manta, que habr4 de pagar m4s tarde ese mismo operario a los 

m!s altos precios, por haber pedido un solo aumento. Por tanto, 

no es as! como se busca la justa retribuci6n; por tanto, seño

res, en recompensa del sufrimiento que me causa provocar a mi -

vez otro sufrimiento en ustedes por escucharme, reflexionada 

que el articulo So. no admite reglamentaciones, no admite que -

se imponga ocho horas de trabajo como jornada máxima ni determ!_ 

nada cantidad como salario m1nimo, ni que no trabajen las muje

res y los niños por las noches, ni que haya comités de concili~ 

ci6n y arbitraje; lo que debe señalar como principio constitu

cional, después de discutido o si alguien define la idea de 

cual es asa justa retribuci6n, que nadie ha definido hasta la -

presente, pero que ha provocado algo muy triste, ha provocado, 

señores, que en determinado momento, yendo los trabajadores tras 

esa justa retrobuci6n, no queriendo trabajar con el pleno cense~ 

timiento que aparece de someterse a una ampliación de la ley de 

1862 o de una presi6n gubernativa o de una necesidad del est6m~ 

qo, haga huelgas. Las huelgas so susccderán, y esto lo creo si~ 

ceramente con todos mis compañeros, mientras no se determine la 

justa retribución. Esa justa retribución que los mismos obreros 

recibirán por medio de la participaci6n de beneficios que su p~ 

tr6n, ya no explotador, les dará y para no provocar su ruina, -

no se excedcran en sus peticiones, a más de aquello que justame~ 

te les corresponda sobre las utilidades del patrón. Si esa no -

es la justa retribución, si hay algo verdaderamente original, -

si la Asamblea presente no la encuentra porque no quiere o por

que no desea entretenerse en buscarla, no habrá obtenido, seño

res, la revoluci6n constitucionalista, el triunfo que esperaba 

por parte del pueblo. Se reclama unicamente las condiciones del 

trabajos la situaci6n económica del pueblo mexicano fue mala h~ 

ce cinco años, todos sabemos que hoy es peor, todos sabemos que 

como resultados de la guerra europea, que como resultado de la 

ambici6n del comercio y como resultado de otras muchas cosas, -

la situaci6n del trabajador es ahor más,más dificil que enton-
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ces lo fue y on un momento dado, del sistema del papel moneda 

a la plata, el trabajador se ha desengañado ñe que gana menos 

que en 1912, de que está cuadruplicando sus esfuerzos para po

der llevar a su familia la mism11 dosis de alimentación, la mi!!_ 

ma cantidad de ropa y el mismo divertimiento espiritual que en 
1912 y al cuadruplicar sus esfuerzos, s6lo viene a obtener la 

cuarta parte de lo que entonces ganaba, con lo que está origi

nando la degcncraci6n de la raza. Qu6 se quiere buacar por me
dio de las ocho horas de trabajo? llabrá quien qufora traQajar 

diecise1t1 horas, con tal de ganar lo mismo que en 1912, para -

dar pan a su familia. Y que el padre con oblie¡ cienes paterna

les, por conservar a sus hijos y a su esposa como en 1912, o -
mejor, porque estamos en la era en que el constitucionalismo -

ha triunfado, pero que al pedir un salario justo no lo haya, -
al pedir un salario más elevado se le conteste que, quá mas 

quiere, que ol negocio no dli, que el negocio como resul t.ado de 

la oferta y la demanda atraviesa por una crisia que obliga a -
pagar mucho menos, y entonces el proletario se preguntará cual 

es el fruto de la revolución constitucionalista? Y el mismo 

proletariado dirá a sus familiares: mi hermano fue a la guerra 

y se le dcstroz6 el cuerpo: tengo a mi lado un hu~rfano, tengo 
a mi lado una viuda porque el esposo se sacrific6, porque ust~ 
des gozaran de una situaci6n mejor que en 1912; poro el comer

ciante y el industrial invocan que la Constituci6n, como resul 
tado de la guerra y de la situaci6n econ6mica, es mala y que -

no puede remunerar mejor, que no puede mejorar los ealarios. 

ªNosotros queremos, para terminar esta situaci6n, p~ 
ra no agravar m.1s hasta la parte pol1tica, para no agravar ha! 
ta la parte internacional, para no agravar la deseeperaci6n 

del pueblo, porque como alguien dir1a 'no veo claro•, definir 

en concepto del Constituyente qud ee lo que ha obtenido el pr~ 

letariado, de esta revoluci6n. Las ocho horas de trabajo? Que 
no trabajen las mujeres y los niños de noche? Por qu~ atacar -
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esas garantlas que son el fruto de la libre concurrencia, ouan
do por otro lado se le dice o no se le dice, mejor dicho, que -
es lo que ha obtenido de mejorfa econ6mica como resultado de 
tanta sangre derramada? Yo quiero poner en parangón, señores, -
el pacto firmado entre la Casa del Obrero Mundial y el licenci~ 
do Zubaran, con la ley ampliada del 62, entre las dos proposi
ciones, es decir, la esperanza del obrero cuando el pacto y la 
desiluci6n del obrero cuando la ampliaci6n. Cu~l es t6nnino me
dio en que ustedes se ponen, incluso yo? Qué cosa se le va a 
dar al trabajador para que no haga huelgas? Qui! cosa se le va a 
poner enfrente para que no llegue su desesperaci6n al grado de 
no hacer caso de los fusilamientos, de la proscripci6n de todao 
las maniobras que el capitalismo lleva a cabo cerca de las pri~ 
cipales autoridades? Alterar el 6rden, segdn el articulo 9o. es 
muy fllcil por medio de la huelga¡ hemos aprobado que todas Aqu! 
llas reuniones armadas donde haya pistolas y toda clase de ar
mas de fueqo, pueden repelerse por la fuerza, aunque se repitan 
las jornadas del 7 de Enero pero en aquellas reuniones donde ha 
ya un cruzamiento de brazos pac!ficamente, para no llegar al 
colmo, hay que invitar a los hombres para que substituyan a esos 

huel9uistas para que trabajen. Eeta es la soluci6n, señores, 
hay que amparar la libre concurrencia como medio para resolver 
el problema econ6mico. Hay que.decir: todo huelguista tendrá M!:!, 

cho derecho por obtener un aumento de salario, pero entretanto 
no traba.je, tiene que permitir que otro lo haga por ~l. Esta es 
la soluc16n del problema econ6mico? Seguramenfe que no. Por tan 
to, el articulo So., señoreo, debe establecer cual es la justa 
rotribuc16n y en qu~ condic!onea debe aceptar el pleno consent.!, 
miento. Y si como yo eé, hay algunos señorea diputados que pro

pondrán que se haga un capitulo referente unicamente al trabajo, 
all! se pondrán todas las circunstancias secundarias que no se 
relacionen con el principio constitucional al que tanto me he -
referido, y haremos ese capitulo con todo gusto, pero como no -
se h.a de borrar de la Const1tuci6n el articulo 5o. yo pido, en 
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nombro de todos los trabajadoreo de la RepQblica, en nombre de 
todos loa trabajadores del mundo, que eet~n fijos en la revol~ 

ci6n que se llama social, de la Repdblica, que meditáis acerca 

del problema trascendental que nos ha traído la revolución - -
constitucionalista, a los que no hemos tenido el valor de ir a 

morir a El Ebano, a Celaya y Tonilipa. (Aplausos)" (2) 

Todavía caldeado el ambiente, en ·1a sesi6n del 28 de 
Diciembre de 1916, Alfonso·cravioto y Jos6 Natividad Macias, -

pronuncian excelentes discursos solidarizándose en pensamiento 

y en acci6n con el grupo de diputados jacobinos -como lee lla
maba Luis Manuel Rojas-, para robustecer la teur!a obrera. 

Cravito dijo: 

"En mis viejas andanzas por la tauromaquia, que per
d1a allá entre la bruma de la lejana juventud, conservo este -

precepto relativo a las corridas de toros, axiom~tico como una 
ley, inflexible como una tumba: 'No hay quinto mala' pero des

graciadamente, lo que es una verdad en las lides de la t~om~ 
quia, suele no aer siempre cierto en las lides de la vida¡ as! 

estarnos viendo ahora que el articulo So. que nos ha soltado la 

Comisión, si no es del todo malo, si es lo regular, pues aun
que en un principio promeUa mu~o, ya que embestía con singu

lar empuje contra los abogados y contra los devotos de la li
bertad, resulta que cuando debiera mostrar mrta arrestos, al 
tratarse de la cuest16n obrero, el famo~o So. se muestra t!mi
do, vacilante, remolan, como ai de pronto, ante el capitalismo, 
se viera como ante un don Tancredo, tódo blanco, subido sobre 
un pedestal. Este s!mil explica mi situación dudosa en esta 
ocasi6n. Al haberse suprúnido las discusiones en lo general de 
los art~os, tenla forzosa.mente que venir, como ha venido p~ 
ra casi todos los oradores que hemos tomado parte en este deb~ 

te, una situación equivoca. Yo he vacilado para situar la top~ 
grafta de mi discurso en la discusión, pues lo mismo me da ha
benne inscrito en pro que haberme inscrito en contra si yo hu-

..... , .. ' 
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biera tomado la palabra en contra, hubiera venido a hablar en 

contra y en pro. Mi pensamiento.' m1 sentimiento, mi criterio, 
mi convicción en fin, y hasta mi conciencia, por esta vez, e! 
t!n en todo de acuerdo con el criterio general de la Comis16n, 
al tratar de la cuesti6n obrera. Vengo, pues, a demostrar, 
con mi modesta palabra, con mi modesto criterio, que la Comi
sión no ha andado del todo desacertada al pretender establecer 
ciertas bases reglamentarias dentro de ase articulo constitu
cional¡ vengo a demostrar que esas teorías han sido aceptadas 
en algunos tratados modernos y expresadas en algunas constit~ 

cienes, poro tamb1An vengo a señalar mi discrepancia en cues
tiones de me.ra forma, que yo quisiera que la Comisi6n hubiera 

hecho más amplia y más completa, y vengo por altimo, a insi
nuar a la Asamblea y a la Comisión, la conveniencia grande de 

trasladar esta cuesti6n obrera a un artículo especial para me 

jorar los derechos que tratamos de establecer y para mayor se 

guridad de nuestros trabajadores.Yo he venido a este Congreso 
con credencial salida, de modo espontáneo y libre, de las ma

nos de honor y de trabajo de los obreros de Pachuca, pero de
claro, ante la Asamblea y ante la Repab11c·a, que no me movi6 

el m~s mínimo inter~s personal, que no vengo a hacer menguada 

política de campanario, esteoha s6lo dentro de los limitados 

horizontes de humilde aldea, y en la[iena conciencia de mi d~ 

ber cumplido, pronuncio estas palabras: Maldito sea ante la -

Historia y ante el pueblo todo el que viniera a este Congreso 

a pretender disfrazar de interés general su inter6s particular 

l!la.ldito sea ante la Historia y ante el pueblo todo diputado -

que viniera aqu1 a no inspirarse principal.mente en los inter! 

ses de la revoluci6n, de la patria y de la raza (Aplausos) D~ 

eta el señor Hujica, al iniciarse el debate sobre el art!culo 

lo. que el momento era solemne, y es verdad, señores diputa

dos; todos estamos sintiendo el solemne peso de nuestro tra

baja desde el momento en que el señor licenciado Rojas decla-
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r6 la instalación de ~ste Congreso; yo señale, señores, desde 
esa noche memorable, que desde aquel momento comenzaba a pesar 
sobre nosotros la responsabilidad grande y terrible de nuestro 
porvenir nacional y debernos procurar que cada palabra, que ca
da art1culo de los que aqu1 tratarnos sean la sangre de un Go

bierno que al circular al trav~s del organismo de la Repdblica, 
la ennoblezcan, la vivifiquen y la renueven por las aguas lus
trales de las fuentes siempre milagrosas de la justicia y de -
la libertad (~pleusos) 

"El problema de los trabajadores, as1 de los talle-
res como de los campos, as1 de las ciudades como de los surcos, 
as! de los gallardos obreros como de los modestos campesinos, 
es uno de los m!s hondos problemas sociales, pol!ticos y econ~ 
micos de que se debe ocupar la revoluci6n. Y aqu! cabe señores 
diputados, que nosotros, los renovadores, vengarnos a hacer - -
nuestra profesión de fé, a señalar de una manera clara y prec! 
sa los principios sociales que gufon nuestra pa11tica. Ha di
cho recientemente el señor diputado yucateco, doctor Alfonso -
Romero, que aqu! en la Asamblea hab!a algunos negreros¡ yo he 
buscado y no los he encontrado por ninguna parte, pero s! en -
cambio, he visto que estamos armando aqu! a cada rata verdade
ra cena de negros. Hay, por desgracia, entre nosotros, descon~ 
cimientos rec1procos, inconsideraciones mutuas que producen no 
s6lo desconfianzas agresivas, sino que producen algo más serio: 
una falta de congruencia, una falta de unidad colectiva y de -

criterio fundamental en nuestros trabajos de constituyentes, y 
esto lo debemos evitar a toda costa. Yo celebro que con ocasi6n 
de Aste articulo So. se rasgue un poco la venda que cubre toda 

v!a los ojos de los que nas atacan tan ciegamente. 

Nosotros no somos conservadores, no pretendemos ser 

conservadores, no seremos nunca conservadores, como acaba de -
insinuarlo piadosamente en las columnas del 'Dernocrata' el se
ñor Rivera Cabrera, ese amigo nuestro renegado por cuya conduc 
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ta incalificable merece que le digamos, parodiando a C~sar:'t6 
quoque bruto? •••• " 

El c. Rivera Cabrera, interrumpiendo: 

"Renegado ••••• 'no'. 

El c. Cravioto, continuando: 

"Aparte de las reformas meramente políticas que la -
revoluci6n ha proclamado ya por los labios autorizados del ci~ 

dadano Primer Jefe, como el Municipio Libre, la supresi6n de -

la Vicepresidencia, la no reelecci6n, etc., qu~ nosotros los -
renovadores venimos sosteniendo desde hace tiempo, venimos ah~ 
ra a sostener en el Congreso Constituyente las refonnas socia

les que sintetiz6 el señor licenciado don Luis Cabrera en el -
celebre manifiesto en que se nos bautiz6 con el nombre de ren~ 
vadores. Esas reformas sociales pueden condenarse as!: Lucha -

contra el peonismo, o sea la redenci6n de los trabajadores de 

los campos: lucha contra el obrerismo o sea la reivindicaci6n 
leg!tima de los obreros as! de los talleres, como de las f~bri 
cas y las minas¡ lucha contra el hacendismo, o sea la creaci6n, 

formación, desarrollo y multiplicaci6n de la pequeña propiedad: 
lucha contra el capitalismo monopolizador y contra el capita
lismo absorvente y privilegiado, lucha contra el clericalismo1 

luchemos contra el clericalismo, pero sin confundir el milita
rismo con nuestro Ej~rcito. Ya ven ustedes, señores diputados, 
que los que así sentimos, que los que as! pensarnos, que los 
que estamos dispuestos a ~atas luchas, no podemos admitir que 
se nos cuelque del pezcueso una etiqueta con esta dcsignaci6n: 

•conservadores', ni que pretendan empaquetarnos colocandonos -
este rubro: 'Moderados' Nosotros somos liberales indudablemen
te pero liberales de hoy, liberales evolucionados, liberales -
proqresistas, liberales por muchas influencias socialistas y -

que nos encontramos colocados a igual distancia de la escuela 
demag6gica y sentimental de los apasionados, como de la vieja 
escuela liberal de l~ vieja escuela que estableci6 como piedra 
angulat como baso fundamental·, el principio de la escuela de -
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Manchester: Dejad hacer, dejad pasar. Nosotros no podemos ser -

liberales de esa vieja escuela, cuyo representante tal vez rtni
co, existe entre nesotros: El señor Fernando Iglesias Calderón; 

ese hombre distinguido, ese hombre respetable, poro que en esta 

época en que la patria con la voz de todas sus angustias, con -

la voz de todos sus dolores reclama la intervenci6n y la ayuda 

de sus buenos hijos, el señor Iglesias Caldcr6n, consecuenteme~ 

te con la base angular, de su doctrina, se queda met~do en su -

casa dejando hacer, dejando pasar, y ahora el señor Iglesias 

Calder6n no es otra cosa que el más representativo de nuestros 

hombres de inacc16n. Nosotros somos liberales, pero liberales -

de otra escuela, nosotros vamos por otro camino y nos orientan 

otras tendencias. Uno de los más distinguidos publicistas ha d! 

cho que la democracia no existe. Que es la democracia? El gobie~ 

no del pueblo por el pueblo y para el pueblo segQn la f6rmula -

jacobina; aparece desde luego un gravo error el pueblo, desde -

luego, no es una masa compacta, uniforme compleja; el pueblo es 

una masa de seres humanos dividida en varias clases sociales, -

que persiguen inter~ses antagónicos y con relaciones de envidia, 

de odio y de desprecio en vez de amor, amenazando una catastro

fe, producto del estado actual del esp!ritu y de la exitaci6n -

también actual y efervecente del sentillliento. La democracia de

be ser, pues, el gobierno del pueblo por la mayorta del pueblo 

y para la mayor!a del pueblo; pero como en todas partes del mu~ 

do la mayor!a del pueblo está constitu!da por las clases popul~ 

res, resulta que la democracia es el gobierno de la sociedad 

por las clases populares, y para beneficio de las mismas clases. 

El problema del bienestar de las clases populares, es el probl~ 

ma de sus sufrimientos, es el problema de sus miserias, es el -

problema de sus deficiencias, pare enfrentarse contra el empuje 

fiero de la cat!strofe econ6mica, inevitable, de los desequili

brados industriales, del espantoso mal del capitalismo. La asp! 

ración grande, legítima de las clases populares es llegar a ga-
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nar un jornal bastante remunerador, qua les garantice su dere

cho indiscutible a vivir dentro de todo lo 1'.1til, dentro de to

do lo humanitario, dentro de todo lo bueno; el problema del 

bienestar de las clases populares, es el problema de los jorn~ 

les durante todo el d!a de trabajos y sufrimientos, para elab~ 

rar una pequefia cantidad que lee baste a cubrir sus necesida

des, durante todos los d1'as de la vida y para que les baste a 

ahorrar cantidades suficiente a la formaci6n, a la organizaci6n, 

a la constitución y al sostenimiento de la familia. Mientras ~s 

te problema no se resuelva, no so puede pasar a otros problemas 

de bümestar. Resulta, pues, glle lil verdndera democracia es el 

gobierno del pueblo por las clasae populares para que ~atas no 

se mueran de hambre; la democracia no es otra cosa que un casi 

socialismo; la democracia liberal es tan vieja como despresti

qiada, porque el 'dejad hacer' 'dejad pasar', es enteramente -

inadmis .ible para loa oprí.midos, para los cxplotadoa, para las 

masas en general; se puede traducir en 6sto: dejad que os opr! 

man, dejad que os exploten, dejad que os matcm de hambre'. El 

gobierno no debe exigir mas que para garantizar los derechos -

individuales; El Gobie1mo no debe ser m.1s que un Juez, un gen

darme y un recaudador, que le pague al gendarme, al Juez y a -

s1 mismo. El liberalismo no era otra cosa que el darwinismo so 

cial. Ten!n que producirse la eliminación de los d~biles y la 

subsistencia de los tipos fuertes, pero hab!a inconveniente 

grave para este darwfoismo social en la lucha por la vida; los 

seres hwnanos disponían de armas artificiales podoros1sirnas, -

que no han ganado por sus m~ritos y que sirven para oprimir a 

todos los que no tienen o pueden tener estas armas en el comb! 

te; había pues, que predicar en ~sta lucha que existiese la 

igualdad para todos los que estuviesen igualmente armados o 

igualmente desarmados; as1 lo ha comprendido la escuela econ6-

ruica de Stuar Mill, proponiendo que se limite la herencia di

recta y la trasmisión de la herencia. Hay otro inconveniente -
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para éste darwinismo entre la especie anterior: que es donde -

se verifica intensamente ésta selecci6n natural: no hay indiv~ 

duos que, como entro los humanos dispongan de armas poderos!si 

mas y artificiales como os el capital, y no hay tampoco indivl 

duos que obedeciendo a sentimientos generosos y altruistas, 

den la voz de alanna a los débiles para que se congreguen y se 

unan, haci6ndose m~s poderosos que sus adversarios y no se de

jen engañar ni intimidar ante las amenazas. Resulta por esto -

que la democracia libre en los paises civilizados, ha hecho g~ 

neralmente bancarrota en las ideas y en los sentimientos de 

las mas0s, Durante sesenta años del siglo XIX Á~e muy aclamada, 

tanto como ahora es abominada cada d1a esa democracia liboral, 

que tampoco pudo substituirse por la democracia social, porque 

la sociedad va pasando del colectivismo hacia el socialismo, -

es decir se va haciendo individual¡ estl1 actualmente en el es

tado de problema y no en el estado de realizaci6n. Por otra 
parte, señores diputados, la vieja escuela no ha podido impla!!_ 

tar el apotegma ego1sta del 'dejad hacer, dejad paaar', y aho

ra, señores, estamos viendo que las naciones más liberales, del 

liberalinmo más tradicional, como Inglaterra, y como está pasa~ 

do en loa Estados Unidos, al lado del C6digo Civil, que llaman 

todos el C6digo del Progreso, estan laborando muy de prisa y -

en algunas partes está casi completo, el C6digo del Obrero; e~ 

to quiere decir que el liberalismo va evolucionando hacia el -

socialismo como el socialiamo va caminando hacia el individua

lismo, y estas dos teorias se encuentran ahora en estado de 

problema, pero uno es el problema del porvenir y el otro es el 

problema del porvenir en banaarrota. No .se puede profundizar -

aqu1 esta clase de problemas, pero s1 se desprende que son go-, 
biernos poco h&biles los que so dejan guiar por un partido po-

lítico: que un partido político será siempre el liberal, el s~ 

cialista, el renovador ,y el otro es simplemente el conservador, 

que mas que conservador puede llamarse el partido del miedo, -
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porque ~l ve el socialismo como una inmensa bomba de dinamita -

que va rodando continuaironte hacia una hoguera inextinguible de 

odios, de venganzas y de dolor. 

"Para que conste nuestra filiación exacta en la hist~ 

ria de este Congreso Constituyente, en nombre de nús compañeros 

declaro que, con las tendencias que he esbozado y que son las -

que sostenemos en la realización inmediata de la pol1tica mili

tante, no encon tramoa otro ob jcti vo que caracterice esta entre

mezcla entre el liberalismo, nosotros nos proclamarnos renovado

res {Aplausos) nosotros nos proclamwmos curranzistas en la lu-

cha política que se avec.inil, por efecto y por convicciones 1 por 

nuestra gratitud personal 'i por nuestro cariño hacia el señor -

Carranza, porque estamos cnnvoncidos de que es no s6lo el esta

dista mtis grande que ha olaborndo Ja rcvoluci6n, sino que, por

un milagro del dC!stino, tiendí' un puente de concordia entre mi

litares y civiles, porque, como se hil dicho muy acertadnmcnte,

el señor Carranza es el más civil de los militares y el m:.is mi

litar de los civiles. Por mi parte, ya dentro del terreno de la 

teoría pr6cUca, dentro del terreno merancntc ideol6gieo, no 

concibo un orden social más perfecto que aquel en que los hom-

bres llenos de paz, 41mor y respeto, llegasen a no necesitar ni~ 

gun gob.i.er.no para la salvaguardia de sus derechos. Yo, soñores

diputador, dentro de este terreno de las ido.:16, probablemente -

irreal.\ zable, me proclamo de todo coraz6n anarquista. (Aplausos) 

Pero no se espanten ustedes, nada de explosivos, yo no traigo -

bonbas, cuando más bombones y mi vieja bomba que, aunque soy r~ 

novador no he podido renovarla desde hace tiempo. El señor gen~ 

ral Jara, anteayer esbozaba aqui algunas ideas incompletas, que 

nosotros heiros aceptado como un principio que yo formulo as!:I.a 

libertad de los hombres est6 en relación directa con su situa-

ci6n cultural y con su situaci6n econ6mica. Por eso, señores, -

los renovadores hem:>s venido pidiendo y seguirerocis pidiendo es

cuelas y tierras para nuestro pueblo. Dijo el Lic. Luis Cabrera: 

las tierras hay que tomarlan da .. donde las haya. Yo formulo de -

otro modo esta orientación, p~cb que todo lo que se adquiri6 
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por despojo, se restituy11 en pronta y justa devoluci6n. El lo. 

de Mayo de 1913, cuando nuestra labor revolucionaria en la Oima 

ra d~ Diputados era ya conocidn del país, atraycndonos las iras 

del usurpador, pero atrayendonos tambi~n las simpatías del pue

blo, los obreros de México, que celebraban ese día su fecha rei 

vindicadora se acercaron a nosotros, los renovadores, y deposi

taron, llendo en masa como de ocho a diez mil almas, en manos -

del señor Gersayn Ugarte que era entonces el presidente de nucs 

tro bloque \.ln memorial en que solic1.tan nuestro apoyo parlamen

tario por lil expcdici6n de leyes protectoras de. obrero; noso

tros aceptamos gustosos y contragimoo solemnemente este compro

miso sagrado y el señor Ugarte lo oxpres6 así en aquel entren

ces. Este compromiso era sellado señores diputados, poco tiempo 

después con la sangre ilustre de nuestro compañero don Scrapio 

Rendón que ca!u. asesinado por esbirros, victima de la acusación 

de ser un agitador sociali9ta, Desde entonces nombramos nosotros 

una Comisl.611, que presidia del ciudadano J. N. Macias, para que 

se encargue de elaborar este proyecto: como las persecusiones -

que sufrimos empezaron a desatarse desde luego con toda furia, 

ya no nos fue posible cumplir ese compromiso, pero como antes -

dije, es para nosotros sagrado y respetable y hemos estado dis

puestos en toda ocasi6n a cvmplirlo, Ya en Veracruz el reaccio

nario señor Mactaa, el porfirista señor Mac!as, monseñor Macias, 

ese hombre tan vapuliado y tan incomprendido, hizo una de las -

labores más gloriosas para nosotros y para la revoluci6n y más 

que para nosotros para México, todo un C6di90 Obrero que esta -

listo ya para expedirse. Estas leyes contaron ante todo, con la 

s~pat1a del ciudadano Primer Jefe, puesto que estan de acuerdo 

tanto con sus ideas libertarias personales, como con las ideas 

de la revoluci6n. Esto no ha podido cristalizarse en el proyec

to de reformas, porque se considor6 que eran de mero reglamento, 

pero el ciudadano Primer Jefe, inspirado en esta noble idea que 

también anima a toda esa honorable Asamblea, comiaion6 al señor· 

Mac!as para que pasase a los Estados Unidos y pudiese estudiar 
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all1, con mejor amplitud, las futuras leyes mecicanas y con la -
mayor perfecci6n; en ese trabajo cooper6 tambi6n otro hombre no 

menos atacado en estos altimos días, el sefior licenciado Luis M! 
nuel Rojas. Veran ustedes señores diputados, puesto que el señor 

Macias va a venir despu~s de mt a exponer e&tas idea~ que el C6-

digo Obrero Mexicano ser5 una verdadera glori11 nacional por su -

confecci6n t~cnica. Allt hay cosas enteramente nuevas, puntos de 

vista originales que no ha explorado siquiera ninguno de los re

presentantes obreros, ni de los m~s radicales, que han venido a 

tomar parte en este debate. De a111 van a salir, :Jin duda, las 

bases que todos debemos aceptar para la legisl11ci6n obrera y en 

ese sentido vengo a combatir el dictamen de la Comis16n. Suplico 

a la Asamblea que una vez quo se escuche al señor licenciado Ma

cias, se adiccione las bases para la logislaci6n obrera con los 

puntos que él va a exponer aquí y que non scñal6 de antemano, 

porque él se encargarit de hacerlo ampliamente. Ahora me voy a o

cupar muy a la ligera del famoso problema técnico que se ha susc~ 

tado aqu! sobro el intercalamiento de ciertas bases de reglamcn

taci6n en la Constitución. El señor Mart!nez Escobar, en uno de 

sus elocuentes discursos técnicos señaló con toda claridad las -

dos tendencias que hay en cuesti6n de derecho constitucional; 11 

expresó perfectamente que el ideal en estas cuestiones es el de 

las constituciones no escritas, que no necesitan ya redactarse -

ni codificarse porque corresponden a uri estado de perf ecci6n de 

los pueblos en que todos los individuos tienen perfecta concien

cia y conocimiento de sus derechos. Al lado de éstas hay la Cons 

tituc16n media, por ejemplo, la Constitución Francesa, y la Cons 

tituci6n Federal de los Estados Unidos del Norte; y hay, además, 

otra tendencia que es la que estan siguiendo algunos de los esta 

dos de los Estados Unidos. Voy a leer un breve pedazo de un tra

tadista c~lebre de derecho Constitucional, que se refiere con t~ 

da precisión y con toda claridad a este importante asunto: (Leyó) 

Yo creo que basta para justificar el criterio de la Co 

misión y el criterio general de la Asamblea en el deseo de venir 



142 

a procurar el mayor bien de nueatro pueblo, intorcalando ciertas 

cosas reglamentarias en nuestro derecho constitucional. Insinuo 

la conveniencia de que la Comisión retire, si la Asamblea lo a

prueba del artículo So., todas las cuestione!; obreras, para que, 

con toda amplitud y con toda tranquilidad, presentemos un artí

culo especial que sería el rnSs glorioso de todos nuestros trab~ 

jos aquí, pues, asi como Francia, daspu6s do su rovoluci6n ha -

tenido el alto honor de consagrar en la primera do sus Cartas -

Magnas los inmortales derechoa del hombre, as! la revolución m~ 

xicana tendrá el orgullo legítimo de moatrar al mundo que es la 

primera en consignar en una Constituci6n los sa.., ados dcrechos

de los obreros. Poro si corno no lo espero, la /\samblca y la Co

misi6n insioton en dejar en el artículo So. la cuesti6n del tra 

bajo, en ese caso, señores, s6lo pido que cxijais que esas ba-

ses se cumplan, a posar de que est5 en contra de mi criterio y

el de mis amigos, porque nosotros buscamos tanbi6n la seriedad
t~cnica; entonces declaro que, a pesar do todo, los renovadores 

votaremos aquí el artículo So., aunque al Crí.sto le pongaroos -

las pistolas a que se refería el señor Lizardi, aunque le pong~ 

mos las polainas y el 30-30 a que se refeda el señor Van Ver-

sen y aunque lo completemos con las cananas y ol paliacate rev~ 

lucionario, aunque profanemos la figura del divino Nazareno no

haci~ndola ya s1mbolo de redención, sino un símbolo de revolu-

ci6n, con tal de que este Congreso Constituyente haga algo pr~~ 

tico y efectivo en beneficio del obrero; con tal de que el Con

greso cumpla con uno de los mAs sagrados y altos deberes de es

ta gloriosa rovoluci6n mexicana (Aplausos). Concluyo, señores -

diputados, diciendo que esta exposici6n sincera y honrada, sir

ve para contestar a los que nos reprochan hasta la literatura,

pues parece sospechoso que todavía haya alguien que hable con -

cierta propiedad, porque es su exaltado anticapitaliarno desear!a 

ya no ver la propiedad, ni el lenguaje. (Aplausos) Yo emplazo a 
nuestros adversarios para el final del congreso; ahora que se -
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sigan tratando los verdaderos y grandes problemas revoluciona

rios que tenemos que resolver y ya veran, señores, en donde es

ta el verdadero radicalismo y yo estoy seguro de que todos ve

ran en esta Asamblea, más que un Congreso Constituyente, un Con 

greso revolucionario. Realizada nuestra labor en medio de tem

pestades necesarias por su acción purificante, tendremoa que 

sentir la afección unánime de vernos, compañeros, amigos, herm~ 

nos en la lucha emprendida hacia el ideal glorioso, como ahora, 

señores, nos unimos en un grande anhelo colectivo, en un esfue~ 

zo generoso por mejorar a los trabajadores, en un esfuerzo gen~ 

roso que hace palpitar todos nuestros pechos con lao pulsacio

nes augustas del corazón inmenso de la patria. Ya ve el señor -

Victoria, ya veis mis distinguidos compañeros, que en estas - -

cuestiones altas, nosotros estamos con ellos, como ellos cstan 

con nosotros a pesar de la famosa votaci6n del artículo 3o. que 

yo declaro en definitiva para sie.rnprc, que no fue hecho en favor 

de la clericalla, sino en favor de la libertad formidable, so

bre el ego1srno de los fuertes, siempre santa por la revoluci6n, 

siempre pura por el ideal, sosten de paz, gl'irrncn de amor, madre 

del arte" (Aplausos) 

Tambi~n hablaron con ardor cm defensa de los derechos 

obreros los socialistas Luis G. Monz6n y GonzSlez Galindo. 

Luego Mac!as pronuncia fonnidable discurso que encie~ 

de el entusiasmo de los constituyentes: Expone la teor!a marxi~ 

ta del salari.o justo que recuerda al "Nigromante" en el Congre

so de 1857 al hablar de los derechos sociales, cuando dijo que 

donde quiera que exista un valor, all1 se encuentra la efigie -

soberana del trabajo, e invoca la monumental obra EL CAPITAL, -

de Carlos Marx¡ no obstante de que en ocasiones fue tildado de 

reaccionario y de retr6gado, adjudicandosele el mote do "Moseñor 

Mac!asn. Pero la posteridad no comprenderá al ilustre guanajua

tense, sino se toma en cuenta su actuaci6n en la Legislatura m~ 

derista, en la inolvidable sesión del 13 de Noviembre de 1912, 

en que explica, sin titubeos, la teoría de la socjalizaci6n del

capital. 
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La pieza oratoria del maestro Macias, merece ser re
producida integramente: 

"Señores diputados: Cuando el Jefe Supremo de la re
volución se estableci6 en el puerto de Veracruz, su primer cui 

dado fue haber dado bandera a la revoluci6n nueva que entonces 

se iniciaba; y esa bandera quedo perfectamente establecida en 

las adiciones que el Plan de Guadalupe se hicieron el 12 de Di 

ciembre de 1914. De entre las promesas que el Jefe Supremo de 

la revoluci6n hacía a la repQblica, se hallaba la que se le d! 

r1an durar.te el periodo de lucha, todas las le,, .s encaminadas 

a redirnii: a la clase obrera, de la triste y miserable situnci6n 

en que se encontraba. De acuerdo con estas promesas, el señor 

Carranza nos comisionó al señor licenciado Luis Manuel Rojas y 

al que tiene el honor de dirigios la palabra, para que formas~ 
mos inmedi.a tamente un proyecto o leyes, o todos los proyectos 

que fueran necesarios, on los que se tratase el problema obre

ro en sus diversas manifestaciones. Cumpliendo con esta encar

go, el señor licenciado Rojas y yo, formulamos ese proyecto, -
el que sometimos a la consideraci6n del señor Carranza en los 
primeros d1as del mes de Enero de 1915. So estudiaron esos pro 

yectos en unión del señor licenciado don Luis Cabrera, y des
pués de haberseles hecho algunas modificaciones y de haberse -
considerado los diversos problemas a que este problema general 

de lugar, acord6 el señor Carranza que se publicaran los pro

yectos en la prensa, con el objeto de que todos loa trabajado
res de los lugares que entonces controlaba la revoluci6n, les 

hicieran las observaciones que estimasen convenientes. Esta r~ 

soluci6n del señor Carranza obedeci6 a que las comunidades y -
las corporaciones obreras del puerto de Veracruz, al tener no
ticias de que se hab1an preparado o se estaban preparando los 
proyectos de las legislaciones obreras, manifestaron en un ocur 
so que preparando los proyectos de las legislaciones obreras, 
que presentaron al ciudadano Primer Jefe, que se les diese a c~ 
nacer cada uno de los proyectos, con el objeto de estudiarlos 
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y hacer las observaciones que creyeran conducenteo a 

dicaci6n de sus de re ch os. 

1 

ta rcivin 

1 

"Acabado de publicar este proyecto, hubo la¡nccesi--
dad de mandar al señor Licenciado Rojns n desempeñar t¡ma comi

sión confidencial n Guatemala; como entonces quedaba <~csintc--
1 

grada la comisión que 61 y yo formábamos, el señor Caj:rnnza --

dispuso que entre tanto los gremios obreros le hicicr<lm el prQ_ 

yccto que se acababa de publicnr, lan observaciones que estim~ 

ran oportunnn, mnrchándoroo a los Estados Unidos con e 1. objcto

de estudiar allf la legislación obrera y, sobre todo,,ver como 

ft111donclban los diversos centros fabrilcr.; e industria:~cs de -

esa naci6n. Cumpliendo con ese encargo, fui a los Esj:ados Uni 

dos, cumplí mi cometido sobro ese particular y dcspu6ij1 de ha-

her visitado los grandes establecimientos de Chicago, i los no -
! 

menos importantes de Baltimorc y los grandes establcc;fmientos-
1 

que existen en Filadelfia, p¡rné a Nueva York, donde h:~ce igual 
1 -

nente mi viaita a establecimientos importantes que halj>!a ah1'.;-

recog1 toda la legis laci6n obrera de los Es ta dos Unidl.Js, busqué 

tlllDbién todaa las leyes inglesns de donde esta logislllci6n de

los Estados Unidos se ha tomado, y ya con todos e!.ltos, datos --
1 

volví al puerto de Vcracruz a dar cuenta al Jefe Suprjimo de la 

revolución del desempeño de mi comisión; despu6s de hjilier teni 

do largas conferencias con ~l, que dedicaba a este asr-to im-
portante todo el tiempo que le dejaban las atenciones de la -

guerra, convino conmigo en los puntos cardinales sobr~ los cua 

les se hab!a de fundar la legislaci6n obrera, tomada ~e la le

gislaci6n de los Estados Unidos, de la legialaci6n inglesa y -
de la legia laci6n be 1 ga, que son las m:is adelanta das ~m la ma

teria; todo cuanto fuera aceptable como justo, corrD p~~rmanente, 
como enteramente ciendfico y racional a las necesidahes de ~ 
xico, y a la vez teniendo en cuenta los problemas nac¡ionales -

tales co1w estos se presentan entre nosotros; y creo ~usto, s~ 

ñores diputados, que cuando varios de los oradores qu~ me han-
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precedido esta tribuna al tratar esta cuesti6n, se han quej~ 

do amargamente de que en la revoluci6n han sido protegidos -

muchos intereses y se han dejado abandonados los de las cla

ses obreras, creo justo venir a decir que uno de los asuntos 

que más ha preocupado al Jefe supremo de la rcvoluci6n, ha -
sido la redcnci6n de las clases trabajadoras y no por meras 
aspiraciones y no con gritos de angustia que es preciso re-

dimir esas clases 1.mportantos, sino preparando una de las 

instituciones que, como dijo bien el sc5or Cravioto, harán -
honor ,1 la revoluci6n y al pueblo mexicano.Voy señores dipu

tados, c1 daros a conocer los razonamientos r. s .importantes -

de e~'' proyecto, comenzando por advertiros, que el problema 

obrero tiene todas estas fases que debe comprender forzosa-

mente, porque de otra manera, no queda resuelto de una mane
ra completa¡ en primer lugar debe comprender la ley de acci

dentes¡ en tercer lugar, debe comprender forzosamente porque 

de otra manera, no queda resuelto de una manera completa; en 

primer lugar debe comprender la ley de accidentes; en tercer 
lugar, debe comprender la ley de seguros, y en cuarto lugar, 

debe comprender todas las lcyrrn que no enumero una por una,
porque son varias, que tiendan a proteger a esas clases tra
bajadoras, en todas aquellas situaciones en que no estan ver 

daderamente en relaci6n con el capital, pero que afectan de 
una manera directa a su bienestar y que es preciso, es nece

sario atender, porque de otra manera, esas clases quedarían 
sujetas a la miseria, a la desgracia y al dolor en los momen 
tos m~s importantes de la existencia. Muchas de las cuestio
nes que aquí se han indicado, sin tratarse de una manera di

recta, van ustedes a encontrar que estan aquí resueltas en -
esta ley. Aqu! esta el proyecto que es obra del Supremo Jefe 
de la revoluci6n, que yo no hecho otra cosa mas que acumula! 
le los materiales, darle los datos necesarios para ilustrar 
su juicio y que 61 ha resuelto una por una, todas estas cues 

tiones importantes y trascendentales; van a ver ustedes que 
estan resueltos todos esos puntos; verá el señor Gracidas, -

que se preguntaba ayer cuál es la justa retribuci6n y que no 
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ha podido 61 encontrarla, a pesar de que ha meditado mucho sobre 
ella, que quiere que este Congreso Constituyente d~ la norma 
que se ha pedido para el salario mtn.imo y que nadie dijo cu&l -
es el salario mtnimo. Aqu1 sucede como sucede en los diversos -
Estados de la RepQblica, de donde se copiaron malamente las dis 
posiciones del proyecto que se public6 en Veracruz: que han ve
nido señalando como salario m1nimo en unas partes, como una gran 

cosa, treinta y siete centavos, en otras veinticinco centavos, 
en otras cincuenta y las más adelantadas un peso, y eso, señores 
diputados, es una caricatura de salario mínimo, ese no es el ª! 
lario mlnimo conforme a los principios de la ciencia; el sala
rio mtnimo, conforme a los principios socialistas, no de esa 
ciencia socialista unicamente llena de deseos y de ambiciones, 
sino de la ciencia positiva, del estudio de los fe~menos socia 
les, es alqo que estoy sequro que va a encantar a toda esta - -
Asamblea y que pondr4 de manifiesto que el Primer Jefe de la R!, 
voluci6n, como lo dije en otras ocasiones, sabe cumplir leal, -
honrosa y patrioticamente todos sus ofrecimientos al pueblo me
xicano. (Aplausos) Desde luego, señores diputados, les advierto 
a uatedes que el problema obrero no es el problema tal como los 

oradores que me han precedido en el uso de la palabra lo han 
presentado; no es el problema 6brero tal como la comisi6n lo a
dapta en el articulo So.: hay una confusi6n grande sobre eate -
punto y se explica perfectamente, no se ha hecho un estudio de
tenido sobre el particular y naturalmente, las ideas estan vagas 
y precislllllente de la vaquedad de las ideas va a venir despu~s -

la vaquedad en las interpretaciones cada cuál se las adjudicar& 

y tendr~n que resolver estos problemas de una manera verdadera
mente inconveniente. 

ªPor trabajo se entiende en la acepci6n qeneral y pu

ra de la palabra, y este es uno de los autores modernos que pr!. 
cisa.mente la ley francesa señal~ como definici6n del trabajo la 

siquiente: (Ley6) 
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•oe manera que por contrato de trabajo se entiende -
los elementos constitutivos que lo son, por una parte, la obl! 
gaci6n que una parte contrae con otra para contratar, si le 

conviene, para algo, o la de prestar un servicio en favor de -
otro con el cuál se compromete mediante el pago en el precio -
-convenido entre ello. Este contrato de trabajo comprende todos 
los servicios que un hombre puede prestar a otro y, sin embargo, 
no es este el trabajo obrero. No es este el trabajo que indic~ 
ron los oradores que aqu1 me han precedido al tratar esta cue~ 
ti6n: aquí esta comprendido el trabajo doméstico, que no es 

ningan contrato obrero. Aquí esta comprendido ei trabajo de 
los médicos, de los aboqados, y de los ingenieros, que tampoco 
es trabajo obrero, ni se han considerado en ninguna parte del 
mundo por el socialismo más exagerado, porque son privilegios 
exclusivos de las clases altruistas: aqu! esta comprendido ta!_ 

bi~n el trabajo que no ea productivo, el trabajo que no tiene 
por objeto la producci6n, y entonces había que definir y prec! 
sar, hab!a que separar de esa clase de trabajo, el trabajo que 
no tiene que ser objeto de la ley obrera. M!s adelante, al im

pugnar yo el art1culo de la Comisi6n, pondré de manifiesto, de 
la manera más clara que me sea posible, los inconvenientes que 
habría de expedir el proyecto tal como se presenta. Es Stlllallle!!_ 

te dif1ci11 todos los tratadistas ingleses, americanos, franco 
aes y belga, que son los que m4s se han ocupado de esta materia, 
eat!n enteramente conformes al decir que el precisar el contr!_ 
to de trabajo de que se ha de ocupar la ley obrera, es su.ame!?. 
te dificil, y se ha de proceder de una manera precisa, con el 
objeto de no dejar nada de las manifestaciones del trabajo obr! 
ro en el trabajo propiamente y que debe ser materia de la ley 
obrera y fuera del alcance de los eapeculadoresi de aqut que, -
de acuerdo con las ideas del ciudadano Primer Jefe, conven:t.os 

en dejarlo en esta forsnat (Leyó) 

•como ven ustedes, la innumeraci6n es muy amplia, y 

todavía no contento con haber comprendido las partes más i.llpo!_ 
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tantes de esos trabajos, que son todas destinadas a la protec
ci6n, todav!a se les dá la forma general por si alguna clase -
de industria se hubiera escapado; pero aquí, con veis, no que
do comprendido ni el trabajo de los abogados, ni el trabajo de 

los médicos, ni el trabnjo de los farmac6uticos, ni en general, 
el trabajo de las otras profesiones de las clases altas, porque 
~stas deben reqirs~ por otra ley que tienda a proteger esas 
clases reglamentando esas profesiones con el objeto de favore

cer los derechos de una y otra clase. No entraré despu6s de e~ 
to en todas las forroalidades del óontrato de trabajo, porque -
esto sería muy cansado pero dice luego: y obligaciones, para -

que vean de que manera tan minuciosa, tan detallada, tan eser~ 
pulosa, el ciudadano Primer Jefe quiere proteger a esas clases, 
las m4s importantes de todas las sociedades: (Leyó) 

"Omitb las obligaciones del trabajador, porque son -

las obligaciones ordinarias; dire sencillamente las mas impor
tantes, para que vean ustede~ que estan bastante protegidos: -
(Leyó) 

•como ven ustedes, la protecci6n al trabajador es 
completa; ni las leyes americanas, ni las leyes inglesas, ni -

las leyes belgas conceden a ~os trabajadores de aquellas naci~ 
nes lo que este proyecto de ley concede a los obreros mexica

nos; casas secas, aereadas, perfectamente higiénicas, que ten
gan cuando menos tres piezas; estarAn dotadas de agua, y si no 
la hubiera a una distancia de quinientos metros, no se les po

dr4 exigir que paguen; en caso de que no haya mercado como se 

establece en el articulo 27, está obligado el propietario de -

la negociación a llevar all! los art!culos de primera necesi

dad, al precio de plaza más inmediata, recargando unicamente -

los gastos necesarios para el trasporte; tienen ustede.s, pues, 

una protección completa sobre este particular. Vienen ahora 

las horas de trabajo, del descanso obligatorio. La jornada le

gal de trabajo será de ocho horas en las minae, fábricas, etc. 

(Sigue leyendo) 
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•cec!a el señor diputado Gracidas que quería que al
guien le dijera qué era el salario, la justa compensaci6n del 
salario; voy primero a señalar el salario rn1nimo y después ha
blaré de la justa cornpensaci6n, que con tanta ansia desea sa

ber el distinguido diputado Gracidaa. El salario mínimo, les -
he manifestado a ustedes que no hay un solo Estado en el cual 

se haya legislado sobre el particular; el salario m!nimo lo 
han entendido fijando cierta cantidad y les vuelvo a repetir a 
ustedes que ese no es el salario m!nimo, que ee una caricatura 
del salario m1nimo; aquí tienen ustedes lo que se entiende por 

salario mínimo, que es la anica base por la cual se puede redi 
mir a la clase obrera mexicana: (Ley6) 

"Uno de los reyes de Francia consideraba que la Fra~ 

cia ser!a muy dichosa y que los franceses serían los hombres -
m!s felices sobre la tierra el d1a en que todos tuviesen sobre 
su mesa una gallina pues bien, señores diputados, el Supremo -
Jefe de la revoluci6n, cumpliendo honrada y patrioticamente 
con las promesas solemnes hechas al pueblo mexicano, viene a -
decirle: "Todos los trabajadores tendr4n esa gallina en su ca
sa porque el salario que obtengan con su trabajo, será bastan

te para tener alimentac16n, para tener casa, para tener place
res honestos, para mantener a su familia. (Aplausos) Ahora ca! 
culad si es cierto lo que os dije, que ese salario puesto por 
loa gobiernos de los estados es una caricatura ridtcula de lo 
que debe ser el salario mtniJno: Hay que elevar, señores diput~ 
doa al trabajador de la miseria en que se encuentra, hay que -
sacarlo de la poatraci6n en que se haya, hay que sacarlo de 
esas chozas inmundas en que vive, en las haciendas y en las f! 
bricas, para decirle: 'sois hombre y merec~is como ciudadano -
de la Repdblica, todas las consideraciones que merece un hombre 
Ubre' , esta es la independencia econ6mica qne os dijo aqu! el 
ciudadano diputado Cravioto, sobre la que debía hacerse la fe
licidad política del pueblo. Un pueblo miserable, un pueblo h~ 
rapiento, un pueblo pobre, no podr& ser jam!s un pueblo libre. 
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LA revolución quiere que los mexicanos sean hombres civilizados, 
que tengan la independencia económica, para que puedan ser unos 
ciudadanos de la Repdblica y las instituciones libres puedan 
funcionar para hacer la felicidad de la naci6n. Ahora bien, me 
permitir~is que interrumpa en esta parte mi discurso, para po-
der hablar de la trascendencia, de la importancia del problema 
obrero. Viene el salario m!nimo. No me voy a ocupar detenidame~ 
te, porque vienen todas las obligaciones sobre esta base, en lo 
que acabo de dar lectura. Vienen luego las Juntas de Concilia-
ci6n y Arbitraje. He o!do, en las diversas iniciativas que se -
han presentado a la Cámara sobre el problema obrero, hablar de 
juntas de conciliaci6n y arbitraje, he otdo hablar de tribunales 
de arbitraje, he o1do hablar de arbitradores, quieren meterse en 
el articulo 13, a la verdad, señores, sin 4nimo de ofender a n~ 
die, todo esto es perfectamente absurdo sino se dicen cu&les 
son las funciones que han de desempeñar esas juntas, porque de
bo decir a ustedes que si esas juntas, se lleqase a ccaprender 
perfectamente el punto, serian unos verdaderos tribunales a&s -
corrompidos y m&a dañosos para los trabajadores, que los tribu
nales que ha habido en México; serta la verdadera 1111erte del 
trabajador, y lejos de redimir a esta clase tan importante, ve~ 
dr!an a ser un obst&culo para su prosperidad, y voy a explicar 
a uatede1 en breves palabras, y aqu1 mi contestaci6n al señor -

diputado Gracid~: Qué es la justa compensacidn del trabajo? El 
autor Karl Marx, en su monumental obra "El Capital•, exaaina el 

fen&neno econ6mico de una manera perfectamente clara y perfect!. 
mente cient!ficar el producto de una industria viene a represe~ 
tar, por una parte, el trabajo del obrero1 por otra parte repr!. 
senta el trabajo intelectual del inventor, porque las industrias 
no podr!an prosperar sino se aprovecharan todos los adelantos de 

la ciencia, todas las invensiones para hacer la producci6n a&s 
barata ea decir, producir m!s con menos¡ de manera que podaaos 

decir que ha.y dos clases de trabajo, tres clases de trabajo: un 
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trabajo del inventor otro del empresario y otro material del -

trabajador¡ pero también tenemos en el producto el capital in~ 

vertido: de manera que en el precio del producto debemos repr! 

sentar forzosamente la retr~buci6n para el operario, as! como 

la retribución para el empresario y la retribuci6n para el in

ventor, la del perfeccionador de la industria que presta un 

servicio muy importante, y adern4s el pago del capital y sus in 

tereses. 

Estas son, esta es, la d~finici6n cient!fica y econ6 

mica del valor de loe productos. Ahora bien, la cuestión entre 

la clase obrera y el capitalista viene de esto: que el capita

lista le d4 una cantidad muy pequeña al trabajador, de manera 

que el trabajador recibe, como es la parto m&s dábil, la parte 

menor, la mas insignificante: saca luego el capitalista el ca

pital invertido y paga el inter~s que siempre lo fija alto, -

paga el trabajo del inventor por hacer muchos de los descubri

mientos y todav!a cobra un excedente, y ese excedente se lo 

aplica al capitalista, porque el capitalista corno en la f&bri

ca del le6n, dice esto mo toca a titulo de que soy el empresa

rio, esto me toca a titulo de que soy el inventor, esto me to

ca a titulo de que no me doblego, porque soy el m&s fuerte, y 

de aqui vienen constantemente los pleitos entre el trabajo Y -

el capit.alr el capitalista exige que en ese excedente que que

da tenga 61 una parte¡ de manera que hay que ver que el capi-

ta lista no vaya a llevarse todo ese excedente, sino que le dé 

una parte importante al trabajador en relación a la importancia 
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de sus servicios. Aquí tienen ustedes expuesta, en términos se!!_ 

cillos, la causa eterna da la cuest16n obrera y el conflicto 

eterno entre el capital y el trabajo. ¿C6mo se resuelve esto? -

Un gobierno, por muy sabio que sea, es enteramente impotente p~ 

ra resolverlo: y entonces en los pa1'.ses cu 1 tos en los paises -

adentrados, donde los gobiernos se han preocupado por la reden

ci6n de la clase obrera, donde han venido en auKilio de esa el! 

se desgraciada, han dictado este sistlS.ma de las juntas de conc,! 

liaci6n y arbitraje. No son tribunales, y voy a demostrar que -

si se convirtieran en tribunales serta contra los obreros; pues 

bien estas juntas de concilinci6n y arbitraje son las que tienen 

a su cargo fijar el salario mínimo; estas juntas tienen que C0!!.1_ 

ponerse forzosamente de representantes de los trabajadores y de 

representantes de los capitalistas en cada r.ama de las indus- -

trias, porque como son muchas industrias, es necesario que haya 

un representante de cada una de ellas, para poder estudiar es

tas cuestiones, que siempre son delicadas; la ley ha dicho; el 

salario in!nimo debe obedecer estas condiciones, de manera que -

en el trabajo el producto de 1os trabajadores, debemos comenzar 

por establecer que la cantidad que se pague por jornal al trab~ 

jador, debe comprender, forzosas e indispensablement~ una cant! 

dad que satisfaga todas esas condiciones de manera que pueda 

substraerse al imperio del gobierno, al imperio mismo de la Jun 

ta de Conciliaci6n; este es punto importante de manera que por 

término medio se va a buscar un operario con una familia media 

de tres a cuatro personas, que es lo más que se puede suponer, 

porque también debemos comprender que no se va a tomar el tipo 

de t;na descendencia, como la que dice que Dios le deseaba a 

Isaac. Tan numerosa como las estrellas del cielo, como tipo pa

ra fijar el salario mtnimo¡ de manera que se va a fijar un tipo 

racional; entonces las juntas de avenencia señalan este término; 

desput1s para fijar la compensación y salario justo y, resolver -

todas las cuestiones obreras, dicen el producto tiene en el mer 
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cado tal valor y supongamos que este valor sea diez, el produ~ 
to vale diez, le dllll\os al trabajador dos por salario m!nirno, -
le damos al capitalista dos por capital, nos quedan seis; le -
damos al inventor uno por su prima, nos quedan cinco¡ pagamos 

uno por interés, nos quedan cuatro; pues cuatro, tanto le per
tenecen al empresario, cosa muy justa, como le pertenecen al -
trabajador, y entonces la compensación la fija la junta de av~ 
nencia, no arbitrariamenta sino justificadamente, desdo el mo
mento en que se dan leyes sobre este particular. Si desde lue

go se estableciera esta justa compcnsaci6n, serta imposible p~ 
ra el obrero, porque estas compensaciones est<1. vacilantes, e:'!_ 
tan fluctuando constantemente y si tomamos los precios modios 
en un p~~r:S:odo de seis meses o de un año, corno hay productos 
que suben en precio en un año y otro que conserva el precio du 
rante seis meses, entonces las juntas de avenencia vienen a se 
ñalar esta proporc16n justa y aquí tienen ustedes la justa re
tribuci6n del obre.ro: de mar.era que la modificaci6n del sala

rio tiene que procurarse en los conflictos precisamente confo~ 
me a esta base y esto esta perfectamente determinado on las 

obligaciones y en las funciones de las juntas de conciliaci6n 
y arbitraje. Ahora vamos a este caso: han subido el precio del 
producto que se esta fabricando; los salarios, al estipularse 
deben venir a fijar precisamente la base para la retribuci6n -
del trabajador¡ ha subido el producto de una manera considera
ble, las ganancias que esta obteniendo el industrial son exag~ 
radas, entonces viene el conflicto, entonces viene el medio de 
la huelgat con el objeto de obtener esto y aqu1 tienen ustedes 

establecidas, reconocidas las huelgas y veran ustedes corno el 
ciudadano Primer Jefe se ha preocupado de una manera especial 
sobre el particular, y van ustedes a oirlo: "Esta ley reconoce 
como derecho social econ&nico la huelga•. (Aplausos nutridos). 

"Aqu! tienen ustedes como los reaccionarios, los que 
han sido tildados tan mal, se han preocupado tan hondamente 
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por la clase más importante y más grande de la sociedad, de la 

cual dije yo desde los principios de la XXVI Legislatura, que 
era el eje sobre el cual estaba girando la sociedad. Pues bien¡ 

reconoce el derecho de la huelga y dice perfectamente: Las hue! 
gas no solamente solucionan los conflictos y han sido buenas, 

sino que enseguida viene a decir cuál ha de ser el objeto defi
nido, porque reconocer un derecho no es simplemente protegerlo, 

pues es necesario hacerlo preciso para que pueda entrar en la 
práctica. (Ley6) 

"De manera que cuando viene una huelga, cuando se in! 
cia una huelga, cuando esta amenazando una huelga, no se dejara 
al trabajador abusar; no, aqui tienen el medio de arbitraje que 

le dá la ley; las juntas de conciliación y arbitraje, y estas -
juntas de conciliación y arbitraje vienen a procurar resolver -
el problema dentro de estos t~rminos y entonces queda la huelga 
perfectamente protegidíl y legítimamente sancionada; el derecho 
de los trabajadores, hecho efectivo no con gritos ni con buenos 
deseos, sino dentro de las prescripciones de la ley, con medios 
eficaces para que queden esos derechos perfectamente protegidos, 
pero serta despu~s de esto muy largo hablar a ustedes de todas 

las funciones de las juntas de arbitraje, sin decir antes de p~ 
sar adelante, que es indudable para que estas juntas de conci
liación sean efectivas, que no sean tribunales, porque los tri
bunales conforme a las leyes, y eso puede decirlo a ustedes - -
cualquiera de los abogados que se sientan en esos bancos, que -
es preciso que para que exista un arbitro para arbitraci6n pro

piamente, es decir, que sea arbitro arbitrador, se necesita fo~ 
zosamente el consentimiento de las partes y que en caso de que 
no haya consentimiento de las dos partes, sean obligadas por la 

ley, que ser& arbitro de derecho, y si estas juntas no vienen a 
solucionar, conforme a todos estos datos que acabo de presentar 
a vuestra cons1deraci6n, esoa grav1simos problemas, tienen que 
fallar conforme a lo ley, una vez desechadas las leyes, se suj~ 
tarán a lo pactadQ :.· los jueces no pueden separarse de la ley Y 
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fallar~n enteramente en contra de los trabajadores. De manera -

que los tribunales de derecho, las juntas de conciliación y ar

bitra je, serian esencialmente perjudicialos parn el operario, -

porque nunca buscar!a la conciliaci6n de los intereses del tra

bajo con el capital. Pasando adelanto y haciendo un examen ráp! 

do de esta ley, que es verdaderamente importante, se ocupa en -

el capitulo VI de los sindicatos y del contrato colectivo de tr~ 
bajo. Esta es una cosa important1sima; sin el contrato colecti

vo de trabajo, a pesar de todas las disposiciones de la ley pa

ra proteger a los trabajadores, quedar!an bajo el patr6n, no 

tendrían la protecci6n debida. Aqu! viene la aplicación de una 

máxima, muy corriente en nuestra manera de expresarnos, que la 

uni6n d~ la fuerza. De manera que si los trabajadores no estan 

unidos y no estan sindicalizados, no cstan representados por un 

sindicato y los contratos no son colectivos, los trab11jadores -

astan siempre sometidos a la influencia más o menos explotadora 

de los patrones de las fábricas y de las haciendas. Hoy, en los 

Estados Unidos, en Inglaterra y en Belgica, los contratos de 

trabajo ya no son individuales son colectivos, y esta es la an! 

ca manera, por una parte de dar seguridad Rl empresario de que 

el contrato de trabajo será cumplido, es por la otra parte la -

manera de asegurar que a cada trabajador se le dará exactamente 

el mismo salario, y as1 queda realizado lo que con tanta raz6n 

exig!an los señorea diputados Jara, Aguilnr y G6ngora, aqu1 es

ta, pues, realizado aquello de que a trabajo igual debe corres

ponder salario igual. Pero si deja que cada trabajador celebre 

su contrato con el patrón, esto será su ruina, que es lo que 

trata de evitar el contrato colectivo. El trabajador no contra

ta, es una parte extraña al contrato; el contrato de trabajo se 

hace entre el sindicato obrero y el patr6n; entonces el obrero 

desaparece, la personalidad del obr~ro no se considera, y, en -

consecuencia, el sindicato se compromete a dar tantos operarios 

diariamente, durante tal per1odo de tiempo, y poco, importa al 

empresario que estos operarios se llamen Pedro, Juan, etc. con 
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tal de que sean h4biles y que puedan desempeñar a satisfacci6n 

sus labores7 si se enferma uno de ellos el sindicato lo susti

tuye inmediatamente con otro, de esta manera oo obtiene sala

rio igual, jornada igual, trabajo igual y quede enteramente e
quiparado el trabajador con los intereses del patr6n, lo que -

ser1a imposible bajo el sist~a de contrato individual. Aqu! -
tienen ustedes, pues, repre,sentado el sindicato y el trabajo -

colectivo, las formalidades sencill!simas con quo la sindical~ 

zaci6n debe hacerse las facultades y derechos que tienen los -

sindicatos y las obligaciones que correspondan a los obreros -

sindicalizados, que astan en libertad de separ :se a la hora -

que quieran: As1 queda realizada esa libertad que quer!a el s~ 

ñor diputado Castillo, que de otra manera ser!n imposible, poE_ 

que en el trabajo individual es forzooo y necesario que haya -
la. obligación del obrero de desempeñar el trabajo. De manera -

que la protecci6n definitiva del obrero vendría hacerse como -

se hace en los Estados Unidos, mediante los sindicatos y el 

contrato colectivo de trabajo. Sería bastante largo dar lectu

ra. Esta reglamentado todo esto en favor del obrero. Luego vi! 

ne una rama de la industria, de las que ninguno de vosotros se 

ha ocupado y que sin embargo, el Jefe Supremo de la revolución 
ha tenido muy en cuenta porque es una de las ramas m~s impor

tantes: La industria privada. Voy a daros la raz6n. No esta a~ 

solutamente comprendida ni se habia tocado antes aqu!, los in

dustriales, para librarse de todas las obligaciones que les ~ 
ponen el contrato de trabajo a que ya d1 minuciosa lectura, 
ocurren a un medio lllllY sencillo cuando no tienen necesidad fo~ 
zosa de tener fabricas, donde no hay necesidad de grandes ma

quinarias, dando trabajo fuera del establecimiento. Esto lo V! 
mos en la ciudad de México donde la costurera es una de las 
clases m!s explotadas y que m!s contingente, d~ a la prostitu
ción por su miseria¡ aqu! esta protegida, aqu! esta un capitu
lo largu!simo, todo tendiente a proteger a esa clase desvalida 

~ , ' ' 



158 

y verdaderamente desqraciada, protegida con una serie de art!cu 
los encaminados todos a que se le de también un salario sobre -
la base del salario m!ni.mo, a que se atienda su salud y se cui
de que las mujeres y los niños no contraigan hábitos que los 
predispongan a la tubercul6sis o alquna otra enfermedad. De ma
nera que todo esto esta aquf perfectamente reglamentado. F~ta -
tambi~n reglamentado en el capítulo X el aprendizaje. El apren
dizaje es otro ramo muy importante, por que es necesario cuidar 
a los niños y a todoa los que van a aprender una industria con 
objeto de que reciba la instrucci6n indispensable para poder g~ 
nar después la vida con un salario conveniente. F.sa clase igua! 
mente aqu! se encuentra protegida en este capitulo, qua es bas
tante extenso. Por Oltimo, vienen las disposiones complementa-
rias para terminar este trabajo. Aquf tienen uutedes, en la otra 
ley, todo lo relativo a los accidente~ de trabajo. Esta ley se 
iba a expedir precisamente en los momentos en que el Jefe supr~ 
mo de la revolución abandon6 Vcracruz; se iba a dar esta ley 
porque la estaba reclamando con urgencia en varios Estados don
de no se pudo reglamentar; pero vinieron las dificultades de la 
campaña y no se pudo tratar después este asunto. (Ley6). 

"Los patrones con el deseo de liberarse de las rcspon 
sabilidades que le impone la ley, ocurren a este sistema: no -
contratan con los trabajadores, sino que ponen lo que ponen lo 

que se llama ordinariamente un empresario, un contratista o lo 
que se llama un hombre de paja, a quien se disfraza de contra-
tista, enganchador o lo que se quiera, para que sea ~l el res-
ponsable. Para evitar este .fraude, que es muy comdn, y que no -
est.S resuelto en las leyes sajonas, dando lugar a muchas serias 
dificultades, el señor Carranza lo resolvi6 directamente en fa

vor de los trabajadores en esta forma: (Leyó) , 

•oe manera que tienen ustedes una protección decidida 
al obrero. No doy lectura a las disposiciones m&s importantes -
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en que se clasifican los accidentes, cantidades que se deben p~ 
qar, término de pago, medios de aseguramiento, etc. porque se-
r!a muy largo y fatigaría vuestra atenci6n. Ahora me dir~is: 
¿Seria enteramente imposible que funcionaran estas leyes, si a 

la vez no se establece el seguro de accidentes.? Es necesario 

facilitar a los hacendados y a los empresarios la manera de cum 
plir en la mejor forma esas obligaciones; y la forma es estable 

cer corno en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, las em

presas de seguros de accidentes y entonces con una cantidad pe~ 

queña que pague el dueño de la mina, de la hacienda, etc. aseg~ 

rará a todos sus trabajadores. Pero esto no basta todavía, tod~ 

v!a, se proyecta la loy de accidentes o de seguros, no está pe!_ 

fectarnente establecido y estudiado, falta todavía, aunque est~ 

ya casi concluido. El proyecto de seguros, el proyecto para la· 

pro~ección ae los trabajadores en los casos de huelga, ¿de qué 

vive un trabajador? Ha gastado de ordinario todos los productos 

de su trabajo, en el sostenimiento de su familia, es ordinaria

mente imprevisor, raras veces hace econom!as, no conoce el aho

rro, lo cual no viene sino con el progreso muy lento de la civ! 

lizaci6n, y entretanto la familia del obrero no tiene con que -

vivir; entonces hay seguros para estos casos y la ley debe pre

ver estos seguros para que esta familia no perezca, para que 

esta familia no sufre durante el tiempo de lá huelga, porque si 

la huelga dura mucho tiempo y las juntas de conciliaci6n y arb! 

traje son importantes para resolverla, entonces tiene que venir 

el conflicto entre el capitalista y el trabajador, siendo nece

sario procurar al trabajador la manera segura de vivir y con r~ 

lativa comodidad durante este p~riodo de tiempo, para obligar -

al capitalista. Pero eota razón, el gobierno tiene que preocu-

parse en ayuda a mejorar la situaci6n del obrero y tiene que 

armarlo para que luche valientemente contra el capital. Hay t~ 

bién otro proyecto que tiende a asegurar a los trabajadores en 
los casos de vejez, cuando ya no puede trabajar, en los casos -

,·,,·. 
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de enfermedad, a que sin culpa del patrono y sin que tenga res
ponsabilidad para el trabajo en ese caso tambi6n se atiende a 

esto. De manera que, como ven ustedes, el problema obrero es 
bastan t.~ complicado. Ahora me dirtHs: ¿Porqué no se han expedi

do estas leyes? Pues ha habido varios obstáculos para que el 
ciudadano Primer Jefe las expida. Queriendo corresponder a los 

deseos de la ma}•or1a de estas respetables Asambleas sobro el 

particular, deseaba dar inmediatamente, catas leyes, pero no se 

puede establecer inmediatamente, debido al estado en que se en

cuentra la Rept1blica, porque ser fo inposible ex: 'dir leyes que 
tan s6lo vendr1an a fracasar. Y sabido es que toda ley que se -

pone en vigor y que en lugar de producir el resultado benéfico 
que de ella se espera, d~ resultados enteram~nte contraproduce~ 

tes, cuando el pueblo ve que una instituc16n no le dá todos los 

beneficios que de ella se esperan, no se imagina que esté inco!!!_ 

pleta para que su funcionamiento sea todo lo beneficioso que se 
aguardaba, sino que cree que el Gobierno lo estrt engañando, y -

lejos de producir el resultado, de dejar satisfechas a las cla

ses que se quiere proteger, se le exaspera, porque se conaide-
ran engañadas. Pero ha habido otra dificultad sobre el particu
lar, que no tengo inconveniente en decir1 hay que hablar con la 
verdad. Mientras yo fu1 a loa Estados Unidos, el señor Zubarán, 

Ministro entonces de Gobernación modificó no s~ si la Fracción 
VI o la X del articulo 72 de la Constituci6n Federal, dándole -

al Congreso la facultad de legislar sobre el trabajo de manera 
que el señor Zubarán quer!a hacer fed~ral todas las materias 

.del trabajo. Cuando volv1 de los Estados Unidos, entonces el -
señor Carranza, en las primeras pláticas que tuvo conmigo, me 

dijo que ya se hab!a adelantado el trabajo, que ya se hab!a pu
blicado un decreto reformando la Constituci6n en esa parte, p~ 

ra que la federac16n legislara sobre el particular; le manifes
té que no conocía las reformas, que en los periódicos que se me 
hab1an mandado a los Estados Unidos, no hab!a, llegado a verlas, 



161 

desconociendolas en consecuencia, que iba a estudiarla~ ef ect~ 
vamente, hice el estudio, estando desde luego inconforme con -

que la logislaci6n del trabajo se expidiera por el Congreso F~ 
deral. Manifesté al mismo señor Carranza, con todo el respeto, 
con toda la considcraci6n del trabajo en la Repablica varian -

de un lugar a otro y que, en consecuencia, esa facultad debe -

quedar a los Estados, la prueba de la buena fó, con que el se
ñor Carranza qued6 convencido, es que desde luego dio órdenes 
al señor ministro Rouaix, y suplic6 que si el señor Presidente 
le permite hablar, diga si es cierto lo que he dicho." 

El C. Rouaix: 

"Me consta que el señor licenciado Mac!as y el señor 
licenciado Rojas formaron la comisi6n encargada de estudiar la 
cuesti6n del trabajo y que presentaron su proyecto al ciudada
no Primer Jefe, pero en esos d!as la Secretar!a de Fomento no 

pudo dar datos y no fue aprobado". 

El c. Mac!as, continuando: 

"Pues bien señores diputados1 todas estas leyes estan 
hechas para el Distrito Federal y Territorios1 pero el señor e~ 

rranza se encontró con que estaba expedida la reforma y era muy 
rid!culo, despu~s de haber dado un decreto, revocar, y entonces 
le propuse que esperasemos que el Congreso Constituyente consi

derara la cuesti6n1 si el dice que los estados darán esas leyes, 
as! será si dice que la federaci6n dictará esas leyes, la fede
rac16n y los estados estudiar~n después la cucsti6n y la resol
verán como les paresca mejor. Ahora, señores, cuando est4is ca~ 
vencidos de que el ciudadano Primer Jefe se ha ocupado de este 
asunto que, como dijo el señor Cravioto con mucha raz6n, ha me
recido todas nuestras conformidades, porque tenemos ese compro

miso contraído con los obreros de México el dta 18 de Mayo de -
1913, no podemos estar divididos. De manera que estamos confor
mes con ustedes y vamos al lado de lo que ustedes opinen; sien
do esto asi me dir~is ¿Por qué pedia la palabra en este sentido? 
Voy a demostrarlo, sin ánimo de ofender a nadie. Esos dos o tres 
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art1culos que tienen relativos al trabajo, equivale a que a un 
moribundo le den una gotita de agua para calmar su sed. Esta -
el proyecto a la disposici6n de ustedes. Yo creo, que los que 
quieran ayudar al señor Rouaix para que formule las bases gen~ 
rales de la legislaci6n del trabajo, para que se haga un artí
culo de las garant!as individuales, para obligar a los estados 
a que lei;¡islen sobre el particular, porque de lo contrario, si 
se mutila el pensamiento para destrozarlo y la clase obrera no 
quedará debidamente protegida. No es, pues, posible hacerlo en 
estos tres jirones que se le han agregado al art!culo, sino 
que deben ser unas bases generales que no deben comprenderse -
en unos cuantos renglones~. 

El C. Silva: 

•pido que se imprima el proyecto de ley del ciudada
no Mac!as, para conocimiento de la honorable hsamblea, y as! -
se pueda uniformar nuestro criterio." 

El C. Mac1as: 

"Pues bien: creo señores que no habrá inconveniente: 
Yo no me opongo¡ est~ a disposici6n de ustedes¡ es una obra 
del ciudadano Primer Jefe y me ha permitido hacerla pdblica. -
Ustedes la pueden estudiar y hacer de ella todo lo que quieran; 
si gustan, pueden publicarla, nosotros no nos oponemos. El se
ñor Carranza no lo puso en la Constituci6n, porque crey6 que -
era cosa secundaria. Si ponen ustedes el proyecto tal y como -

esta en la Comis16n, no se resuelve nada; los operarios quedan 
iguales, porque con el hecho de que las mujeres no vayan a tr~ 
bajar a las industrias en la noche nada resuelve. La protecci6n 
debe ser eficaz, completa, absoluta, y entonces si podremos d~ 
cir que la revoluc16n ha salvado a la clase obrera. De manera, 
señores, ven ustedes que la derecha y la izquierda estan eter
namente unidas en el deseo liberal de salvar a la clase obrera 
dela Repdblica. Ahora me vais a permitir que diga por qué no -
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estoy conforme con las otras partes del dictamen vais a verlo -

de una manera tan clara, tan manifiesta, como que dos y dos son 

cuatro, no voy a atacar el proyecto, porque he aceptado la idea 

del señor Wlorduy de impugnar a los abogados, de imponerles la 

obligaci6n de administrar la judicatura, no porque considere la 

idea absurda e inconveniente, sino porque yo no soy abogado; 

desde el d!a en que el sefior De La Barrera me dijo que yo era -

zapatero, ya soy zapatero, ya renuncie definitivamente a la abo 

gac!a, (Risas) Ya no me puede obligar a mf esta parte del art[

culo So. voy a explicar ~n muy breves palabras y quedaréis con

vencidos de que tengo raz6n; esta garantía del trabajador, y 

aqu[ rne voy a referir a mi compafiero, el muy ilustrado diputado 

señor llilario Medina, que dec1a: "Se ha dicho que las constitu

ciones deben revelar el carácter de los pueblos": nada mas que 

mi distinguido e inteligente colega tomaba el rábano por las h~ 

jas y decla: Este es un pueblo afecto a los toros, pues demosle 

toros, este es un pueblo afecto a los gallos, pues dcmosle ga

llost no es eso. El axioma constitucional quiere decir que deben 

favorecerse aquellas tendencias civilizadoras de los pueblos y 

deben contrariarse aquellas costumbros y hábitos morbosos. Por 

eso, sefiores, he estado conforme en que se prohiba la embriaguez, 

yo estoy confonne en que se quite ese maldito pulque que será -

la degeneración del pueblo mexicano. Nada mas que no puedo se

cundar los deseos del señor diputado por Jalisco, !barra, porque 
encajaba muy mal en el art!culo de la libertad, una industria. 

Si su Señor1a lo hubiese reservado para uno de los art!culos po~ 

teriores, en las recomendaciones y prohibiciones a los estados, 

ah! hubiera cabido y lo hubiera votado con entusiasmo, hubiera 

dado mi contingente para ayudarlo, pero aqu! no estaba bien. ~ 

te articulo se formo para combatir una plaga que nos dejaron 

los españoles, tales como los servicios obligatorios en las fi~ 
cas del campo, en las iglesias, en las poblaciones, los servi

cfos de rondas, etc. Yo todavía alcanc~ en mi pueblo, donde no 

hab!a policia porque no hab1a con que pagarla, la obligación 
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del servicio de ronda. Hace muchos años que no tengo el honor -

de vivir en Guanajuato; no sé si las ordenanzas que prescribian 
ese servicio habrán sido ya derogadas, de manera que no s6 si -

hay todav!a servicio obligatorio de ronda. Los ricos propieta

rios, los grandes señores, no hacían ronda, la hacían desgraci~ 
dos, que siempre pagan el pato, de manera que este articulo tu

vo por objeto evitar eso y P9r eso se dijo que nadie est~ba obl! 
gado a prestar servicios personales sin su pleno consentimiento 
y sin la justa retribución. De manera que eran costumbres ente

ramente en contra de la clase pobre. Pero vino ' ·ego el artícu

lo primit1vo de la Constituci6n, que es m.1s fuerte en el texto 

primitivo que en el proyecto de la Comisión. La Conatituci6n de 

57 dice: "1\rt1culo So. Nadie puede ser obUgado a prestar trab~ 

jos personales sin la justa retribuci6n y sin su pleno consent! 
miento. La ley no puede autorizar ningl1n contrato que tenga por 
objeto la p6rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 

del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o de voto 
religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre -
pacte su proscripción o destierro. "De manera que lo que este -
articulo prohibe y que quedó subsistente en el nuevo artículo -

reformado el 10 de Julio de 1890, no fue que el contrato de tr~ 

bajo no subsistiere, sino que en el contrato de trabajo no pu

diera pactarse la pérdida de la libertad del hombre de manera -
que donde no se haga el sacrificio irremisible de ese derecho -
tan precioso, el contrato era válido. De manera que, conforme a 
él, podrá celebrarse el contrato de trabajo para dos, tres o cu~ 
tro años, porque no implica la p~rdida o el irrevocable sacrif! 

cio de la libertad del hombro. Durante mi estancia en los Esta

dos Unidos. sobre todo en Filadelfia, vine a encontrar esto, s~ 
ñores diputados, que en las fábricas más importantes, el contr~ 
to de trabajo es por un año, pero en algunas otras fábricas de 

N.leva York, sobre todo en la Locomotive Worke, me encontr~, po~ 

que me lo mostró el gerente, que los contratos están escritos -
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y son por tres añosr me llam6 la atención y pregunté por qué -

era eso, y él me dijo: "Es muy sencillo, cada uno cree que no 

se puede trabajar más que dos años, pero no obliga eso más que 

al patrono en favor del obrero, aunque no impide al obrero que 

obligue al patrono a favor de ~1~ Do manera que el obrero, con 

forme a este contrato, queda en libertad para cumplir con el -

primer año, para cumplir el se9undo, es voluntario, pero si se 

obliga por el s~undo, queda obligado por el tercero. Y as!, -

mientras el patrono está obligado desde un principio, a éste -

le esta prohibido obligar al obrero, beneficios que se obtienen 

cuando los contratos están hechos por sindicatos, pues en estos 

contratos estaba expresado que el obrero trabajar!a ocho horas 

diarias durante el primer año, ganando cinco centavos por hora; 

en el segundo, diez centavos por hora y quince centavos por h~ 

ra en el tercero. Ya ven ustedes que era ventajoso, el empres~ 

ria ten!a seguro el primer año del obrero y éste ten!a interés 

en seguir el s~undo año, porque en el aegundo año iba a ganar 

el doble sueldo, mientras que si iba a otra fábrica, volverla 

a ganar cinco centavos; de manera que tenia el inter~s creado -

de seguir allí voluntariamente. Concluido el segundo año, ten!a 

interés en seguir durante el tercero, porque iba a ganar quince 

centavos por hora. Y entonces como obligaci6n y como ventaja, -

ten!a que asistir a una escueta para mec~nicos situada frente 

a la fábrica, durante una hora por la tarde o por la noche, con 

objeto de recibir la instrucción necesaria, a fin de salir de 

ah1 un experto e inteligente operario. tb s6 si despu~s de mi 

regreso haya habido algunas modif icacionea en los m6todos adoE 

tados por la empresa. El gerente me dec!a: •Estamos admirados 

de los magnificas resultados que nos ha producido este sistema; 

tenemos cuantos trabajadores necesitamos; trabajadores muy vo

luntarios, muy buenos, que de aqui a tres años serán los meca

nicos más admirables de los aitados Unidos•, aquf podr!a esta

blecerse una cosa semejante en nuestros talleres, con objeto -

de ilustrar y mejorar el nivel intelectual de nuestros obreros, 

instituyendo escuelas, premiando Ja dedicaci6n, fundando bibli~ 
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tecasr asi el obrero mexicano, que de por si es inteligente y 
tiene aptitudes notables, no solo para las artes y las indus

trias, sino tambi~n para las ciencias, se elcvartan intelectu 

almanta y lleqarta a ser un trabajador tan apreciado y tan com 

petente, como lo son los de Alemania, Inglaterra y J:Btados Un.!_ 

dos. Ahora bien; discutiendo el señor Carranza esta cuosti6n, 

decta: '<rtJe lrnbrta de venir el tr.:ibajo de contrato colectivo y 

que los trabajadores de loa campos no pueden ocuparse ni con

tratarso, para tener Se<Juros sus trabajos por menos de un año; 

que los Lrabajadores de las fábricas cuando mC; .. >s se necesitan 
seis mese!; para atender sus pedidos, docta, vamos quitando en 

este caso la vaguedad del artículo y dejemos las legislaturas 

de los Estados y la Fedcraci6n determinen la clase de trabajo. 

Entonces en t~l proyecto se especificaran las diversas clases 

de trabajo y las leyes secundarias dirán: Tales trabajos son -

por un año, t;:1les otros por seis meses, estos por dos, aqu~l -

por un mes etc. 

"La ley secundaria es, por lo tanto, la que hace la 

determinación correspondiente. Hay otra reforma que me permito 

dejar a la conaideraci6n de ustedes y la cual tampoco ha sido 

bien entendida, con la preocupaci6n de que obliga. La idea es: 

que el contrato de trabajo no obligara más de un año, quedando 

la legislatura de los i:Btadoa en libertad para decretar el té~ 

mino de la duraci6n, que podr~ ser, si se quiere de un mes, de 

una semana, o de un dta. Repito, eso se dejar~ a los Congresos 

locales, pues que la Constituci6n general tan s6lo fijar& la -

norma general. Por consiguiente, el articulo, donde dice: •El 

contrato de trabajo solo obligad. a p.restar el servicio conve

nido, etc., podr1a decirse en él ast :•El contrato de trabajo, 
obligará a prestar el servicio convenido •.• • De este modo todos 

quedar!an contentos y el articulo esta salvado. lt> dejar~ de -

indicar a ustedes que si el operario no se obliqa ni por un 

instante, como se ped!a con ese buen deseo que no es posible -
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satisfacer y que indicaba el ciudadano diputado Del Castillo, 
se minarla por su base el contrato de trabajo, equivaldrta a -
mirar la gallina de los huevos de oro. lb seria un convenio 

por el cual una persona, se obligue a prestar un servicio por 
un tiempo determinado, sino que serra un contrato por el cual 

una persona se obliga a muchas cosas y trabajador a nada, lo -
que atacarfa la justicia y harta imposible el contrato de tra

bajo. Estas son las conaideraciones por las cuales ruego a us
tedes muy respetuosamente se repruebe el articulo de la Comi
si6n, o que se retire y se presente despu~s como está,en el 
proyecto, el que con tal objato a la disposici61. de ustedes. -
Mi deseo es que se formen las bases tan amplias, completas y -

satisfactorias como son necesarias, y ast habremos ayudado al 
señor Carranza a demostrar a la naci6n mexicana que la revolu
ción presente es una revolución honrada, de principios, que s~ 
be cumplir fielmente las promesas hechas en momentos solemnes 
al pueblo y a la Reprtblica". (Aplausos). 

Habla después el diputado MGgica: 

"Voy a empezar, señores diputados, por enconar un HO
SANW\ al radicalismo, por pedir que se escriba la fecha de hoy 
como memorable en los anales de este Congreso, porque el atrev! 
miento, del valor civil de los radicales, de los llamados jaco

binos, ha venido esa declaraci6n solemne y gloriosa de que el -
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista es tan radical y es 
tan jacobino como nosotros, que pensamos y sentirnos las libert~ 
des pablicas y el bien general del país. El señor licenciado M~ 
etas nos acaba de decir elocuentemente, si ese proyecto de ley 
que someramente nos ha presentado aquí, que el Primer Jefe de
sea, tanto como los radicales de esta Cámara que se den al tra
bajador todas las garantfas que necesita, que se dé al pa!s to
do lo que pide, que se le dé a la. gleba todo lo que hace falta; 
y que lo que han pedido los radicales no ha sido nunca un despr~ 
visto sino que cada una de sus peticiones ha estado inspirada -
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en el bien general y en el sentir de la nación. Y, sin embargo, 

de esto, señores, el So. no es mal todavtn, aan no puede volver 

al corsal; el articulo So. puede resistir otras varas, aunque -

no sean las del reglamento. D1 el articulo So. se han puesto a1 

gunas adiciones que no han sido combatidas por los oradores del 

contra, que no han sido tocadas fundamentalmente y que, por lo 

mismo la Comisi6n tiene el deber de considerar aan como buenas 

para subsistir donde han sido puestas; aunque la Comisi6n cree 

que no son todas las adiciones que pudieron haberse agregado al 

mismo articulo So. pues partiendo del criterio sentado ya por -

el licenciado Cravioto y admitido por el señor licenciado Macias, 

la Comisi6n pudo haberse puesto en ul artículo, a fuerza, como 

hubiese cabido, todas las reformas que demanda la necesidad obre 

ra en la Rep~blica Mexicana. Pero como se ha argumentado mucho 

contra de esas adiciones, metidas a fuerza, como el señor dipu

tado Lizardi dijo que las adiciones que la Comisión había hecho 

al artículo So. eran metidas allí de una manera forzada, como -

una transacci6n pol1tica la Comisi6n creyó debido antes de ese~ 

char esos argumentos aqu1 porque ya con anterioridad se hab1a -

esgrimido en la misma forma al discutirse otros artículos crey6 

su deber, repito, reservar algunas para ponerlas en otro lugar 

de la Constitución, donde fuese propio, o hacer como se ha ins! 

nuado, un capitulo especial para ponerlas allí todas completas, 

a fin de satisfacer esa necesidad que los diputados que han ve

nido impugnando el proyecto desde hace tres dtas señalaron una 

a una, ~queda, pues, desmentida la afirmación que hacia el señor 

diputado Macias, de que la Comisi6n se habia contentado con muy 

poco; la Comisión se content6 con poco, para el articulo So. 

porque la Comisión juzga que esas adiciones que se le hicieron 

al artículo son las que pueden ponerse entre las garant1as ind! 

viduales que tienden a la conservación de los derechos natura

les del hombre, considera que las otras proposiciones hechas en 

alqunas iniciativas de algunos señores diputados, pueden caber 

muy bien en ese articulo especial, que ellos ahora han expresa-
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do como una de las necesidades de reformas en este proyecto de 

constitución. Voy a leer, señores diputados, cada una de las ob 

jeciones que ligeramente he ido tomando en este pedazo de papel 

Y que han hecho los ciudadanos que hnn subido a este tribuna. -

E:.l licenciado Liznrdi dice que las adiciones que se le han hecho 

al articulo So. han sido pues~as a fuerza en ese lugar, que esa 

aqici6n que impone a los abofados la obligaci6n de servir los -

puestos de justicia, empeora. la justicia. Objeta la palabra 'no 

permite', por la palabra 'reconoce', que figura en el proyecto, 

juzgándola impropia, y dice, como ya manifest6 en un principio, 

que tal JdZg<indola impropia, parece que estas a 'ciones son co

mo una transacci6n pol!tica. El diputado Mart! subio a esta tr! 

buna a profanarla y a profanar su apellido, porque ni siquiera 

fue un ho~bre serio. (Aplausos) Von Varsen ataca el limite m~x! 

mo de un año para los contratos de trabajo. Pastrana Jaimes, a
tacando a lo mismo del licenciado Lizardi, atacando la obliga

ción forzosa para los abogados, atacando tambi~n el contrato de 

un año, como m!ximo. El ciudadano Del Castillo, ataca el mismo 

año de contrato, el servicio de abogados, y extraña que no se -

haya puesto en el proyecto el salario m!nimo. Gracidas trata de 

que en el dictamen se definan las palabras 'justa retribuci6n' 

y 'pleno consentimiento', que juzga vagas, El licenciado Cravi~ 

to noB dijo que iba a demostrar que era factible que se pusiese 

en este articulo constitucional parte de la reglamentaci6n que 

mucho repugna a muchas. Serla porque no me fije o porque el di

putado Cravioto no insiat16 mucho sobre el particular, pero yo 
no entiendo, señores los argumentos aducidos a este respecto, y 

lo siento porque me servir1an para sostener precisamente las 

adiciones del articulo So." 

Y con la brillante hosanna de Magica en defensa de la 

Comiai6n que preside y las palabras de Gerza!n Ugarte, que fue

se secretario particular del Primer Jefe, se cierra el acalora

do deber que origin6 la formulac16n del proyecto del articulo -

l23, completado con la proposici6n,de Manjarrez, que a la letra 

dice: 
"Ciudadano Presidente del honorable Congreso Consti tu 
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yente: 
•Es ya el tercer d1a que nos ocupamos de la discusión 

del articulo So. que está a debate. Al margen de ellos, hemos -

podido observar que tanto los oradores del pro como los del co~ 

tra, están anuentes en que el Congreso haga una labor todo lo -

eficiente posible en pro de las clases trabajadorao. 

"Cada uno de loa oradores, en su mayor1a ascienden a 

la tribuna con el fin de hacer nuevas proposiciones, nuevos adl 
tamentos que redunden en beneficio de los trabajadores. Esto d~ 

muestra claramente que el problema del trabajo es algo muy com

plejo, algo de lo que no tenemos precedente y que, por lo tanto, 

merece toda nuestra atenci6n y todo nuestro esmero. 

"A mayor abundruniento, debemos tener en conside~aci6n 

que las iniciativas hasta hoy presentadas, no son ni con mucho 

la resolución de los problemas del trabajo: bien al contrario, 

quedan aQn muchos escollos y muchos capítulos que llenar, nada 

se ha resuelto sobre la indemnización del trabajo¡ nada se ha -

resuleto sobre el seguro de vida de los trabajadores, y todo 

ello y más, mucho m!s aOn, es preciso que no pase desapercibido 

de la consideraciOn de esta Honorable Asamblea. 

"En virtud y por otras muchas razones que podr1an ex
plicarse y que es obvio hacerlas, me permito proponer a la Hon~ 

rable Asamblea por el digno conducto de la presidencia, que nos 

conceda un capítulo exclusivo para tratar los asuntos del trab! 

jo, cuyo capitulo podría llevar como titulo 'Del Trabajo', o 

cualquiera otra que estime conveniente la Asamblea. 

•Asimismo me permito proponer que se nombre una Comi

sión compuesta de cinco personas o miembros encargados de hacer 

una recopilac16n de las iniciativas de los diputados, de datos 

oficiales y de todo lo relativo a este ramo, con objeto de dic

taminar y proponer el capitulo de referencia, en tantos artícu

los cuantos fueren necesarios. 
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"Quer~taro de Arteaga, 28 da Diciembre de 1916.-F.C. 
ManjarrezM. (RepOblica) (3) 

I 
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EL PROYECTO DEL ARTICULO 123. 

Tan importante fue la discusi6n que motiv6 el dictamen 

del articulo So. que un grupo de diputados constituyentes se in

teres6 por la formulaci6n de un estatuto en favor de los trabaj~ 
dores. Informalmente se constituy6 un "petit comité• bajo la pr~ 

sidencia del diputado Pastor Rouaix, instal~ndose el "nucleo fu~ 

dador" en el Obispo de la ciudad que fundara el cacique Fernando 

de TapJa, donde vivía el ingeniero Rouaix, que a la raz6n desem
peñaba el cargo de Secretario de Fomento del Presidente Carranza 

y con licencia para intervenir en las labores del Constituyente, 

y otros diputados. La participaci6n dol ingeniero Rouaix merece 

c!lido elogio en lo que toca a los artfculos 123 y 27. El ndcleo 

fundador estaba integrado por el ingeniero Pasto Rouaix liccnci~ 

do José N. Mac!as, licenciado Jos~ Inocente Lugo, que no era d! 

putada sino Director de la Oficina del Trabajo de la Secretaria 

de Fomento, y Rafael ·L. de los Rtos. Refiere Rouaix que el pal! 

cio episcopal, local de la antigua capilla, sirvi6 de sala de -

sesi6n a los diputados constituyentes que iban a reformar las -

instituciones sociales del pa!s con los artículos 27 y 123 de -

la Constituci6n, para conseguir con ello que los principios te~ 

ricos ?el cristianismo, que tantas veces hab!an sido enlazados, 

all!, tuvieron su realizaci6n en la práctica y fueran bienaven

turados los mansos para que poseyeran la tierra y elevados los 

humildes el desposeer a los poderosos de los privilegios invete 

radas que gozaban. (4) 

En las reuniones qun se celebraban en las mañanas y -

en las tardes, antes y después de las sesiones del Congreso, 

participaban en forma muy destacada el ingeniero Rouaix, el li

cenciado Macias, el señor de los Rios y el licenciado Lugo. Tii! 

bi~n participaron muchos diputados constituyentes que se inter! 

saban por el problema obrero y que intuitivamente pensaron que 

iba a constituir la cristalizaci6n de los principios sociales -
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de la Revolución Mexicana, Al respecto dice el ingeniero Rouaix, 

despu~s de dejar constancia en la valiosa aportación del liccn 
ciado Mac!as, que: 

"La exposici6n de motivos que precedi6 a nuestra ini

ciativa, fue redactada por el licenciado J.N. Mnc!as principal

mente y por las otras tres personas que formaban el nacleo ori-

9 inal y aprobado por todos los diputados que suscribieron con -

su firma el proyecto de bases constitucionalistas que se preso~ 

t6 al Congreso de Quer~taro. En ese escrito expusimos con ampl.!:_ 

tud todas las razones, todos los motivos y todos los anhelos 

que nos gciiaron al formular esa iniciat:iva, qua levaba como mi 

ra satisfacer una necesidad social, estableciendo derechos para 

amparar al gremio más numeroso da la naci6n mexicana, explotado 

sin piedad, desde la conquiota eHpañola, hasta que agotada su -

resistencia recurri6 ¿¡ las armas destructoras para alcanzar le

yes justicieras. 

"Los diputados que con más asiduidad concurrieron a -

las juntas y con más eficacia laboraron en la realizaci6n de la 

empresa, fueron el ingeniero Victoria G6ngora, autor de la pri

mera iniciativa de ampliaciones al art!culo So. y quien tenía -

grandes conocimientos en el ramo, por los estudios que hab!a h~ 

choJ el general Esteban D. Calderón radical en sus opiniones, -

los diputados durangueños, Silvestre Dorador y Jesds de la To

rre, artesanos que se habían elevado en la esfera social y por 
su inteligencia y honradez, y el licenciado Alberto Terrones B~ 

nitez y Antonio Guti~rrez que hab1an demostrado los cuatro, se 
adhesión a la causa popular colaborando con el ingeniero Rouaix 

en el gobierno de su Estado¡ los militares José Alvarez, Donato 

Bravo Izquierdo, Samuel de los Santos, Pedro A. Chapa y Porfirio 

del...Castillo, quienes ven!an de la campaña bélica a la campaña 

civil para implantar sus ideales; los obreros Dionisia Zavala y 

Carlos L. Gracidas, que ya hab!an expuesto sus anhelos en las -
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discuciones del articulo So. y el fogoso orador licenciado Ra

fael Martinez de Escobar, del grupo radical. Muchos otros dip~ 

tados concurrían a nuestras reuniones con más o 1 ... rnos constan

cia y sus nombres figuran entre los que calzaron con su firma 

la iniciativa que formularnos. 

"El día lo. de Enero tuvimos la satisfacción de ver 

terminadas nuestras labores con un ~xito que sobrcpas6 a nues

tras esperanzas y pudimos presentar el proyecto que fue escri

to por las personas que interventmos en su formulación en 46 -

firmas mlís de diputados que lo apoyaron desde luego, porque e~ 
nocian su texto, ya sea por haber sido colaboradores más o me

nos activos o por las referencias que habían tenido de ~l. Es

ta primera adhesión puso de relieve el entusiasmo con que el -

Congreso r~cib!a la iniciativa por llenar sus aspiraciones y -

sus ideales•. (5) 

Segdn dice el mismo ingeniero Rouaix, se le encomen
dó al diputado Macias la redacción de la exposici6n de motivos 

que fundamentaría el proyecto de bases constitucionalistas en 

materia de trabajo. En dos puntos sobresaleel criterio del abo 

gado guanajuatense en el mencionado documento: Uno, en lo rela 

tivo a que las bases debtan regir el trabajo econ6mico, o sea 

el de los obreros para la tutela de éstos, y el otro, en cuan

to a la presici6n de los fines de la legislaci6n del trabajo -

para la reivindicación de los derechos proletarios, de acuerdo 

con el pensamiento marxista expuesto por él en la XXVI Legisl~ 

tura, en que se refiri6 a la socialización del Capital, de ma

nera que al proyecto se fundó principalmente en las teorías de 

la lucha de clases, plusvalla, valor-trabajo y la reivindicación 

de los derechos del proletariado para recuperar con los bienes 

de la producción la explotaci6n secular de los trabajadores. 

La es posición de moti vós y e 1 tcx to de los preceptos 

proteccionistas y reivindicadores de la clase trabajadora, se 
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ajusta a lo anteriormente expuesto y están concebidos en loa ter 

minos siguientes~ 

"Los que suscribimos diputados al Congreso Constituye~ 

te, tenemos ol honor de presentar a la oonsideraci6n de ~l un -

proyecto de reforma al nrtkulo So. de la Carta Magna de 1857 y 

unas bases constitucionales parn norrnar la log1slaci6n del tra
bajo de carácter econ6mico en la Rep6blica. 

"Nuestro proyecto ha sido estudiado detenidamente, s! 
guiendo un plan trazado por el c. diputado ingeniero Pastor Rou 

aix, en u¡1i6n del señor general y licenciado Jos"' I. Lugo, Jefe 

de la Din'cci6n del Trabajo de la Secretaría do Fomento, Colon!_ 

zaci6n e Industria. 

"Creemos por demás encarecer a la sabiduría de este -

Congreso Constituyente la alta importancia de plantear en nues

tra legislaci6n los problemas relacionados con el contrato de -

trabajo, toda vez que una de las aspiraciones mas legítimas de 

la revolución constitucionalista ha sido la de dar satisfacción 

cumplida a las urgentes necesidades de las clases trabajadoras 

del país, fijando con precisi6n los derechos que les correspon

den en sus relaciones contractuales contra el capital, a fin de 

armonizar, en cuanto es posible, los encontrados intereses de -

~ste y del trabajo por la arbitraria distribución de los bene

ficios obtenidos en la producción, dada la desventajosa, situa

ción en que han· estado colocados los trabajadores manuales de -

todos los ramos de la industria, la minería y la agricultura. 

ºPor otra parte, las enseñanzas provechosas que nos -

han dado los pa!ses extraños, acerca de las favorables condici2 
nes en que se desarrolla su prosperidad económica, debido a las 

reformas sociales implantadas con prudencia y acierto, bastan a 

justificar la iniciativa a que nos venimos refiriendo para que 

sea llevada a feliz efecto en esta ocasi6n y se llene el vacio 

existente en nuestros códigos, definiendo exactamente la natura 
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leza del contrato de trabajo, pnra mantener el equilibrio dese~ 

do en las relaciones jur1dicas de trabajadores y patrones, su

bordinadas a los intereses morales ele la humanidad en general y 
de nuestra nacionalidad en particular, qua demandan la conserv~ 
ci6n de la especie y el mejoramiento de su cultura en condicio

nes de bienestar y de seguridad apetecible. 

"En consecuencia, es incuestionable el derecho del Es 

tado a intervenir como fuerza reguladora en el funcionamiento -
del trabajo del hombre, cuando es objeto de contrato, hora fija!)_ 

do la duraci6n mixta que debe tener como limite, hora señalando 

la retribución máxima que ha de corresponderle, ya sea por uni

dad de tiempo o en proporción de la cantidad o calidad de la 
obra realizada, tanto para que ol ejercicJo dol derecho de li

bertad de contratar no se exceda con perjuicio de su salud y 

agotamiento de sus energ!as, estipulando una jornada superior a 

la debida como para que trunpoco so vea obligado por la miseria 

a aceptar un jornal exiduo que no sea bastante a satisfacer sus 

necesidades normales y las de su famila, sin parar mientras que 

los beneficios de la producci6n realizada con su esfuerzo mate
rial perrni.ten, en la generalidad de los negocios, hacer una re

muneraci6n liberal y justa a los trabajadores. 

"En los tlltimos tiempos ha evolucionado notablemente 

el contrato del trabajo, en relaci6n con el progreso de las in~ 

tituciones que t.i.enden a borrar las odiosas desigualdades entre 

las castas de la humana especie, tan marcadamente señaladas en 

la antiguedad con loa reg!menes de la esclavitud y de la noble

za. En el contrato de trabajo, considerado hasta hace pocos - -

dtas como una de las modalidades del contrato de arrendamiento, 

en el que se entend!a por cosa del trabajo humano, era natural 

que se considere al trabajador una verdadera condici6n de sier

vo, ya que el trabajo no puede separarse del que lo ejecuta, y 

a6lo en fuerza de ld costumbre, siempre dif!cil de desarraigar 

en un pueblo flagelado por las tiran1as de las clases privile-
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giadas, se han mantenido hilsta hoy comünmente esas ognominiosaa 
relaciones entre 'runos y peones o criados', que averguenzan a -
los cultos y ofenden a la dignidad de la sociedad. 

"Reconocer, pues, el derecho de igualdad entre el que 
da y el que recibe el trabajo, es una necesidad de la justicia 
y se impone no s6lo el aseguramiento de las condiciones humanas 
del trabajo, como las de salubridad de locales, preservación m2 
ral, descanso hebdomadario, salario justo y garant!as para los 

riesgos que amenacen al obrero en el ejercicio de BU empleo, s~ 

no fomentn :· la organización de establecimientos de beneficien
cia e ins~!tuciones de previsi6n social, para as.Jtir a los en
fermos ayudar a los inválidos, socorrer a los nncianos proteger 
a los niüos ahandonadoa y auxiliar a ese gran ej~rcito de reser 

va de trabajadores parados involuntariamente, que constituye un 
peligro eminente para la tranquilidad pdblica. 

"Sabido os cómo arreglaban las desaveniencias surgidas 
entre los patrones y los trabajadores del país: se imponía en -
todo caso la omnímoda voluntad de los capitalistas, por el inco~ 
d1cional apoyo que les brindaba el Poder POblicoi se desprecia
ba en acervo cuando se atrevían a emplear medios colectivos pa
ra.disputar un modesto beneficio a los opulentos burgueses. Los 
códigos poco hablan de la prestacfdn de servicios y, consecuen
tes con los prinicipios seculares que los inspiraron, se desen
tienden de la manifiesta inferiori<lad dol trabajador respecto -
del principal, al celebrar los contratos correspondientes. Hoy 
es preciso legislar sobre esa materia y cuidar de que la ley 

sea observada y que las controversias sean resueltas por oqani! 
mos adecuados, para que no sean interminables y onerosas las d! 
ligenciasi la conciliaci6n y el arbitraje satisfacen mejor que 
la intervenci6n judicial, esta necesidad desde todos los puntos 

de vista que se considere. 

"La facultad de asociarse está reconocida corno un de

recho natural del hombre, y en caso alguno es más necesaria la 
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uni6n que entre los individuos dedicados a trabajar para otro -

por un salario, a efecto de uniformar las condiciones en que se 

ha de prestar el servicio y alcanzar una retribución más equit~ 

tiva. Uno de los medios eficaces para obtener el mejoramiento -

apetecible por los trabajadores cuando los patronos no acceden 

a sus demandas, es el cesar en el trabajo colectivamente (HUEL

GA), y todos los paises civ.ilizados reconocen este derecho a 

los asalariados cuando lo ejercitan sin violencia. 

"En nuestro proyecto va incluido una novedad que pue
de sorprender a los que desconocen las circunstancias que con~ 

rren en los centros de trabajo de la RepOblica, donde ha habido 

invariablemente la funesta tienda de raya, trampa inexorable en 

la que eran cogidos los trabajadores, perdiendo no s6lo el fru

to que les pertenecía por el sudor de su frente, sino hasta su 

libertad y sus derechos políticos y civiles encádenando por su 

delincuente y abominable práctica seguida en l.1s admin:l.stracio

nes patronales, a sus infelices descendientes, con las enormes 

deudas que pesaban sobre aquellos y que aumentaban en razón di

recta del tiempo o duración de la servidumbre. La justicia exi

ge que no sean reconocido.s semejantes créditos provenientes de 

suministros de mercancías a'c mala calidad y .1preciadas a un ti

po exorbitante, para esclavizar a un hombre cuyo trabajo, vilme~ 

te retribuido estraordinariamente al runo; la ley debe ser rigu

rosa en esta tardía reparación, declarando extinguidas las deu

das que los trabajadores, por raz6n de trabajo, hayan contraido 

con los principales o sus intermediarios y, aunque sea una re

bundancia, prohibir que las deudas futuras de esta índole, en -

nin90n caso y por ningOn motivo, podrán exigirse a los miembros 

de su familia. 

ªNo tenemos la pretensi6n de que nuestro estudio sea 

un trabajo acabado y mucho monos de que vonga a aliviar por com 

pleto los penosos males sociales que afligen a nuestro pa!s, el 

que, teni~ndo grandes recursos naturales para prometerse un po!. 

venir envidiable de bienestar y prosperidad, ha tropezado con -
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obstllculos en su desenvolvimiento ocon6mico y estti perdiendo 

una riqueza considerable con la emigración creciente de los tra 

bajadores a la vecina Ropóblica, entre otras causas, por la ca

rencia de una saludable legislnci6n sobro el trabajo. 

"Nos satisface cumplir con un elevado deber como ~ste 
aunque estemos convencidos de nuestra insuficiencia, porque os

perarnos que la ilustraci6n do l~sta Honorable Asamblea perfecci2_ 

narti magistralmente el proyecto consignará atinadamente en la -
Constituci6n Polftica de la Repdblica las bases para la legisl~ 

ci6n del •rnbajo, que ha de reivindicar los derechos del prole
tariado asegurar el porvenir do nuestra patr1 . 

"Articulo So. Nadie podr~ ser obligado a prestar tra
bajos pernonales sin la justa retribución y sin su pleno cansen 

timiento salvo el trabajo las funciones electorales. 

"El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 
ningan contrato pacto o convenio que tenga por objeto el menos

cabo la p6rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 
hombre ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto re

ligioso. La ley, en consecuencia no reconoce órdenes monásticas 

ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la de

nominación u objeto con que se pretenda erigirse. 

"Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre 
pacte su proscripción o destierro, o el que renuncie temporal o 
permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o co 

mercio. 

"El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el se! 
vicio convenio por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder 

de un año en perjuicio del trabajador, y no podrll extenderse en 
ninqOn caso a la renuncia, p~rdida o menoscabo de cualquiera de 

los derechos pol!ticos y civiles. La falta de cumplimiento de -

dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obliga-
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rá a ~ste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en 

ninqQn caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 

El, TRABAJO. 

•Artículo ... El Congreso de la Uni6n y las legislatu

ras de los Estados, al legislador sobre el trabajo de carácter 

económico, en ejerclcio de sus facultades respectivas, deberán 

sujetarse a las siguientes bases: 

"I. La duración de la jornada máxima será de ocho ho

ras en los trabajos de fábricas, talleres y establecimientos i~ 

dustriales en los de minería y trabajos similares, en las obras 

de construcción y reparación de edificios en las vfas ferroca

rrileras, en las obras de los puertos, sant>amicntos y dem:Ss tra 

bajos de ingenierfa, en lns empresas de transporto, faenas de -

carga y descdrga, labores agrícolas, empleos de comercio y en -

cualquiera otro trabajo que sea de carácter econ6mico: 

•rr. La jornada de trabajo nocturno será una hora me

nor que la diurna, y estará absolutamente prohibida, de las diez 

de la noche a las seis de la mañana, para las mujeres en general 

y para los j6venes menores de diecis6is años, en las fábricas, 

talleres industriales y establecimientos comerciales; 

"III.Los j6venes mayores de doce años y menores de di~ 

cis~is, tendran como jornada máxima la de seis horas. El trabajo 

de los niños menores de doce años no podrá ser objeto de contra

to; 

•rv. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el 

operario de un día de descanso cuando menos; 
& •v. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al 

parto, no desempeñaran trabajos físicos que exijan esfuerzo mat~ 

rial considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutaran fo! 

zosamente de descanso, debienr1o percibir su salario integro y -

conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su 
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contrato. En el per!odo de la lactancia tendrán dos descansos -
extraordinarios por d!a, de media hora cada uno, para amamantar 
a sus hijos1 

"VI. El salario mfnimo que deber§ disfrutar el traba
jador será el que se considere bastante, atendiendo a las candi 
cienes de cada regi6n, para satisfacer las necesidades normales 
de la vida del obrero, su educaci6n y sus placeres honestos, 
considerandolo como jefe de familia. 

"VII. Para trabajo igual debe corresponder salario 
igual, sln tener en cuenta sexo ni nacionalidad· 

"VIII. El salario mfoimo quedará exceptuado de embar
go, compensaci6n o descuento; 

"IX. La fijación del tipo do salario mínimo se hará -
por comisiones especiales que se formularán en cada municipio, 

subordinadas a la Junta Central de Conciliación, que se estable 
cerá en cada Estado; 

~x. El salario deberá pagarse precisamente en moneda 
de curso legal, no siendo permitido verificarlo con mercanctas, 
ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con 
que se pretenda subsistir la moneda; 

"XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las horas de jornada, oc abonará como salario, por • 
el tiempo excedente, un ciento por ciento más de los fijados P! 

ra las normales. En ningón caso el trabajo extraorQinario podrC 
exceder de tres horas ni tres d1as consecutivos. Los hombres m! 
nores de dieciséis años y las mujeres de cualquier edad, no se

rán admitidos en esta clase de trabajos¡ 

"XII. En toda negociaci6n agr!cola, industrial, mine
ra o cualquier otro centro de trabajo, que diste más de dos ki
lometros de los centros de poblaci6n, los patronos estarán obl! 

gados a proporcionar a los trabajadores habitaciones c6modas e 
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higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que serán equitati

vas. Igualmente, deberán establecer escuelas, enfermerías y de

más servicios necesarios a la comunidad; 

"XIII, Además, en estos mismos centros de trabajo, - -
cuando su poblaci6n exceda de doscientos habitantes, deberá re

servarse un espacio ~e terreno que no será menor de cinco mil me 

tros cuadrados, para el establecimiento de mercados pt1blicos, 

instalaci6n de edificios destinados a los servicios municipales 
y centros recreativos; 

ftXIV. Los empresarios serán responsables de los accide~ 
tes de trabajo y de las enfennedades profesionales de los traba

jadores, s.ufridos con motivo o en ejercicio de la industria o 

trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar -

la indemn1zaci6n correspondiente, segan que haya traido como co~ 

secuencia la muerte o simplemente incnpacidad temporal o perma
nente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. 

Esta responsabilidad subsistirá uan en el caso de que el patrón 

contrate el trabajo por un intermediario; 

nxv. El patr6n estará obligado a observar en la insta

lación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higi~ 
ne y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir ac 

cidentes en el uso de las máquinas, .instrumentos y materiales de 

trabajo, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes; 

•xvr. Tanto los obreros como los empresarios tendrán -

derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos asociaciones 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 Ucitas cuando, empleando m~ 

dios pac!ficos, llevan por objeto conseguir el equilibrio entre 

los factores capital y trabajo, para realizar la justa distribu-
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ci6n de los beneficios. En los servicios de inter~s pdblico, se 

r! obligatorio para los huelguistas dar aviso, con diez días de 

anticipaci6n, al Congreso de Conciliación y Arbitraje, del acuer 

do relativo a la suspensión del trabajo; 

"XIX. Los paros ser~n ltcitos unicarnente cuando el ex

ceso de producción haga nacesnrio suspender. el trabajo para man

tener los precios en un limite costeable, previa aprobación del 

Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje: 

"XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital 

y el trab.-,.":', se sujctar~n a la decisión de un Cor<1ejo de Concili~ 

ci6n y ArL traje, formado por igual nt'imcro de representantes de 

los obreros y de los patrones y uno del Gobierno; 

"XXI. Si el patr6n se negare a someter sus diferencias 
al arbitraje o ~ceptar el laudo pronunciado a virtud del escrito 

de compromiso, Ae dará por terminado el contrato y quedará obli

gado a indernnizar al obrero, con el importe de tres meses de sa

lario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto; 

"XXII. El patrón que despida a un obrero sin causa ju! 

tificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o -

por haber tomado parte en una huelga l!cita, estará obligado, a 

elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo 

con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta 

obligaci6n cuando el obrero se retire del servicio por falta de 

probidad de parte del patrón o por recibir de 61 malos tratamie~ 

tos ya sea en su persona o en la de su cónyuge, descendientes ª! 
cendientes o hermanos. El patr6n no podrá eximirse de esta res

ponsabilidad cuando los malos tratamientos o tolerancia proven

gan de dependientes que obren con el consentimiento de ~l; 

•xxIII. Los cr6ditos de los trabajadores que se les a

deuden por salarios o sueldos devengados en el altirno año, y por 

indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros los 

casos de concurso o de quiebra; 
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•xxrv. De las deudas contra!das por los trabajadores 

en favor de sus patrones o de sus asociados o dependientes, s6-

lo ser!n responsable el mismo trabajador, y en ning6n caso y 

por ningOn motivo se podr~n exigir a los miembros de su familia; 

NXXVI. Serán condiciones nulas y no obligarán a los -

constituyentes, aunque en el contrato: 

ªa) Las que estipulan una jornada inhumana por lo no

toriamente excesiva, dada la 1ndole del trabajo. 

•b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a 
juicio de los consejos de Conciliaci6n y Arbitraje. 

•c¡ Lns que estipulan un plazo mayor de una semana P! 
ra la precepci6n del jornal. 

"d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, 

taberna, cantina o tiendas para efectuar el pago del salario 

cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 

•e) Las que entrafian obligación directa o indirecta -

de adquirir los art!culos de consumo en tiendas o lugares dote! 

minados. 

ªf) Las que permiten retenor ol salario en concepto -

de multa. 

"9) I.as que constituyen renuncia hecha por el obrero 

de las inderonizaciones a que t'enga derecho por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocacionados 

por el incwnplimiento del contrato o despido de la obra. 

"hl Todas las demás estipulaciones que impliquen renun 

cia de algOn derecho consagrado a favor del obrero en las leyes 

de protecci6n y auxilio a loe trabajadores. 

•xxv11. Se considera de utilidad social; el establee! 

miento de cajas de sequros populares de invalidez, de vida, de 

cesaci6n involuntaria de trabajo, de accidentes y de otras con 

fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el -

de cada Estado, deberA fomentar la organización de instituciones 

de esta índole, para infundir e inculcar la previsi6n popular, y 
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•xxvIII. Asimismo, serán consideradas de utilidad so
cial, las sociedades cooperativas para la construcc16n de casas 
baratas e h1qi6nicas destinadas a los trabajadores, cuando és
tos las adquieran en propiedad en un plazo determinado". 

•constituci6n y Reformas.- Quer~taro de Arteaga, a 13 

de Enero de 1917.- Pastor Rouaix.- Victoria E. G6ngora.- E.B. -
Calderon.- Luis Manuel Rojas.- Dionisia zavala.- Rafael de los 
R!os.- Silvestre Dorador.- JesQs de la Torre". 

•conforme en lo general: C.L. Gracidas.- Samuel de 
los Santos.- Jos~ N. Mac!as.- Pedro A. Chapa.- José Alvarez.- H. 

Jara.- Ernesto Heade Fierro.- Alberto Terrones B .• - Antonio Gu

tiérrez.- Ra.fael HarHnez de Escobar.- A. Aguilar,- Donato Bra
vo Izquierdo.- E. O'Farrj.l.- Samuel Cnstañon". Rllbricas. 

"Apoyamos el presente proyecto de reformas: Dr. Miguel 

Alanzo R.- Cayetano Andrade.- F. A. B6rquez.- Alfonso Cabrera.

F. Castaños,- Crietobal LL. y Castillo.- Porfirio del Castillo.
Ciro B. Ceballos.- Marcelino Cedano.- Antonio Cervantes.- Alfon 
so Cravioto.- Marcelino Dávalos.- Cosmc Dávila.- Federico Dimo
rin.- Jairo R. Dyer.- Enrique A. Enr!quez.- Juan Espinoza D~va

ra.- Luis Fern!ndez Mart!nez.- Juan N. Frias.- Rrun6n Frausto.

Reynaldo Garza.- José F. G6mez.- Fernando G6mcz Palacio.- Mode! 
to Gonzalez Galindo.- Antonio Hidalgo.- Angel s. Juarico.- Ign! 
cio L6pez.- Amador Lozano.- Andrés Magall6n.- Jos~ Manzano.- J~ 

safat F. Hárquez.- Rafael Hart!nez Mendoza.- Guillermo Ordorica.

Fálix F. Palavic1ni.- Leopoldo Payán.- Ignacio L. Pesqueira.- -

José Roddguez GonzUez. - José Ma. Rodr1guez. - Gabriel Roj1mo. -
Gregario A. Tello.- Ascens16n Tépal.- Marcelo Torres.- José Ve

rástegui ,- H~ctor Victoria.- Jorge E. Von Versen.- Pedro R. Za

vala". RGbricas. (6) 

Este proyecto fue presentado ante el Congreso el 13 -

ue rnero de 1917 y al ser conocido por todos los diputados est! 

il6 el entusiasmo de éstos en manifestaciones elocuentes de jd

bilo, como que en él nac1a el nuevo derecho social de los traba 
jadores mexicanos, en preceptos laborales. 
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DICTAMEN DEL ARTICULO 123 

En cuanto a la tesis del proyecto en el sentido de -

que la legislaci6n debía versar s6lo sobre el trabajo ccon6mi

co, fue modificada substancialmente por el dictamen de la Com! 

si6n de Constituci6n, redactado por el general Francisco J. MQ 

gica, para proteger toda actividad laboral, comprendiendo no -

s6lo el trabajo econ6mico, sino el trabajo en general, pero 

sin modificar las finalidades de la propia legislaci6n del tr~ 

bajo para la reivindicación de los derechos proletarios, punto 

de partíJa para la socialización del Capital. 

F.l dictamen de la Comisión, textualmente dice: 

"Ciudadanos diputados: 

"En su primer dictamen sobre el articulo So. del pr~ 

yecto de Constitución la Comisi6n crcy6 proponer se incluyeran 

en dicho precepto algunas restricciones a la libertad absoluta 

de trabajo, por ser ellas de tal manera necesarias para la co~ 

servaci6n del individuo y de la raza, que pueden fundarse en -

el mismo principio que sirve de base a las garantías individu~ 

les: el derecho de la vida completa. La Comisi6n se propon!a -

como lo hizo en su dictamen, estudiar los demás puntos relati

vo$ al contrato de trabajo en el lugar en que tuvieran amplia 

cabida. En el curso de los debates, y después de que la Asam

blea conoci6 1 en términos generales, el proyecto do legislaci6n 

obrera elaborado minuciosamente por el ciudadano Primer Jefe -

proyecto que comprenden las diversas ideas que fueron emitidas 

por los diversos oradores en beneficio de la clase trabajadora 

se resolvió reunir en una secci6n conatitucional las bases ge

nerales sobre el contrato de trabajo en la Repdblica, dejando 

a los Estados la libertad de desarrollarlas segan lo exijan 
las condiciones de cada localidad. Un grupo de diputados, tra

bajando independientemente de la Comisi6n, tenia a su cargo el 

estudio de esa materia y formul6 el proyecto qua impreso ha 

circulado entre los representantes del pueblo, y que fue aprob~ 

do por un gran nelir.ero de ellos. 
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nEn vi'sta de tales antecedentes, la Comisi6n podr!a -

haberse limítado a adoptar el susodicho proyecto y presentarlo 

a la consideración de la Cámara1 pero hemos creido que nuestro 

deber oxig!a que sometieramos aquel a un análisis riguroso, pa

ra agotar el estudio de una materia tan ardua y delicada sobre 

la cual la Comisi6n ha recibido numerosas iniciativas de diput~ 
dos, corporaciones y particulares. 

"Examinado y discutido ampliamente el proyecto en el 
seno de la Comisi6n, nos parace que aquel reane en s!ntesis las 

ideas capitales desarrolladas en el curso de los debates as! co 

mo las qu0 son aceptables, de las que contienen ~as iniciativas 

antes mencionada, haciendo solamente las modificaciones y adicio 

nes siguientes: 

"Propondremos que la sección respectiva lleve por tí

tulo 'Del Trabajo y de la Previsión Social', ya que a uno se re 
fieren las disposiciones que comprende. 

"El primer art!culo, a nuestro juicio, debe imponer -
al Congreso y a las legislaturas la obligaci6n de legislar sobre 

el trabajo, segGn las circunstancias sociales, dejando a esos -

cuerpos libertad para adoptar algunas bases más, siempre que no 

contravengan a las consignadas. 

"La legislaci6n no debe limitarse al trabajo de carác

ter econ6mico, sino al trabajo en general comprendiendo el de 

los comerciales, artesanos y domésticos. En consecuencia, puede 

suprimirse la clasificaci6n hecha en la Fracción I. 

ttNos parece de justicia prohibir las labores insalubres 

o peligrosas a las mujeres y a los niños, as! como el trabajo -

nocturno en establecimientos comerciales a una y a otros. 

•creemos equitativo que los trabajadores tengan part! 

cipaci6n en las utilidades de toda empresa en que presten sus -
servicios. A primera vista parecer~ esta una conseci6n exagera-
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da y ruinosa para los empresar.to; pero, estudiándola con deteni

miento, se tendrá que convenir an que ea provechosa para ambas -

partes. El trabajador desempeñará sus labores con mas eficacia -

teniendo un interés personal en la prosperidad de la empresa1 el 

capitalista podrá disminuir el rigor de la vigilnncia y desapar~ 

cerAn los conflictos entre uno y otro con motivo de la cuant!a -

del salario. 

"La renta que tendrán derecho de cobrar los empresarios 

por las casas que proporcionaren a los obreros puede fijarse de~ 

de a.hora en el interés de medio por ciento mensual. De la oblig~ 

ci6n de proporcionar dichas habitaciones no deben quedar exentas 

las negociaciones establecidas en algrtn centro de poblaci6n en -

virtud de que no siempre se encuentran en un lugar poblado aloj~ 

mientes higiénicos para la clase obrera. 

"Como un medio de combatir el alcoholismo y el juego -

nos parece oportuno prohibir la venta de bebidas embriagantes y 
el establecimiento de casas de juego de azar en los centros obre 

ros. 

"Las garantlab para la vida de los trabajadores que e! 

tablece la Fracci6n XV deben extenderse un poco más, imponiendo 

a los empresarios la obligaci6n, de organizar el trabajo de mane 

ra tal, que asegure la salud y la vida de los operarios. 

"Creemos que queda mejor precisado el derecho de huel

ga fundandolo en el prop6sito de conseguir el equilibrio entre -

los diversos factores de la producción, en lugar de emplear los 

términos 'Capital y Trabajo', que aparecen en la Fracci6n XVIII. 

Nos parece conveniente tambi~n especificar los casos en que pue

de considerarse lícita una huelga, a fin de evitar cualquier abu 

so de parte de las autoridades. 

"En la Fracción XXI proponemoa, para mayor claridad la 

supr~si6~ de laJ palabras 'a virtud del escrito de compromiso' • 
Proponemos también la solución del caso, que alguna vez pudiera 

. , '·· .~. '. _._ ... ~ ·, .. 
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presentarse, a que los trabajadores no aceptasen el laudo del -

tribunal de arbitraje. 

"En la Fracci6n XXII deben subsistirse, a nuestro ju! 

cio, las palabras 'descendientes y ascendientes' por las de 'h~ 

jos y padres', y debe hacerse extensiva la responsabilidad de -

que se trata la Oltima parte de dicha Fracción a los malos tra

tamientos que suelen los obreros de los familiares del empresa

rio. 

wEs conveniente, para garant!a de empresario y obrero, 

no autorizar entre ambos el contrato de pr6stamo, o sea el ant! 

cipo a cuenta de salario, sino por el importe de 6ste en un mes, 

tal como lo proponemos por medio de una adición a la Fracci6n -

XXIV. 

•Los abusos que se repiten constantemente, en perjui

cio de los trabajadores que son contratados para el extranjero 

nos sugieren la idea de proponer la intervenci6n de las autori-
' dades municipales y consultar en esta clase de contratos y el -

compromiso de parte del empresario de sufragar al trabajador 

los gastos de su viaje de repatriación. 

"El mismo género de abuso se ha venido cometiendo por 

las empresas de enganche, agencias de colocaciones y demás, por 

lo cual nos parece adecuado poner un lfmite definitivo a semeja!!_ 

tes abusos, estableciendo que esas empresas no podrán hacer al

guno a los trabajadores. 

"Una medida de protección de las más eficaces para la 

clase de los trabajadores es la institución del HOMESTEAD o pa

trimonio de fa;nilia; aunque tiene conexión con las leyes agra

rias puede tener cabida en la legiBlaciOn del trabajo, por lo -

que proponemos se establezca en la forma y t~rminos en que se -

aconsejan las necesidades regionales. 

•por ~ltimo, aunque el proyecto que estudiarnos propo

ne la extinción de las deudas que los trabajadores hayan contrai 
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do por raz6n del trabajo, con los principales o sus intermedia 

rios no aparece la disposición relat.iva en al cuerpo del proye~ 

to. Presentamos par.a subsanar tal omisión, un artículo transi

torio que se incluirá entre los qua, con el mismo carácter sir
ven de final a la Constituci6n. 

"Una vez formulada l~ legislación fundamental del tr~ 

bajo, el articulo So. deberá quedar como aparece en el referido 

proyecto, suprimiendo solamente el altimo párrafo, que es una -
redundancia. 

"En tal virtud, proponemos a esta Honorable Asamblea 
la aprobac16n del artículo So. y de la Sección VI, en los siguie!! 

tes términos: 

"Artículo So. Nadie podrá ser obligado a prestar tra

bajos personales sin la justa retribución y sin su pleno cense!! 

timiento, salvo el trabajo impuesto corno pena por la autoridad 

judicial. 

•En cuanto a los servicios p~blicos podr~n ser oblig~ 

torios, en los t6rminos que establezcan las leyes respectivas -

el de las armas, los de jurado y loa cargos de elecci6n popular 

y obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

"El Estado no puede permitir que se lleve a efecto, -

ninqQn contrato, pacto convenio que tenga por objeto el menosc~ 

bo, la ~rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del -

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o de voto re

ligioso. La ley, en consecuencia, no reconoce 6rdenes monásti

cas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la 

denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

•Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pa~ 

te su proscripción destierro en el que renuncie temporal o perm~ 

nentemente a ejercer determinada profesión industria o comercio. 

•s1 contrato de trabajo s61o obligar~ a prestar el se~ 

vicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder 
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se en ning~n caso a la renuncia, pérdida o monoscabo de cual

quiera de los derechos políticos y civilas. 

"DEL TRJ\BAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL" 

nArt1culo 123. El Congreso de la Unión y las legisl~ 
ciones de loR Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo , 

fundadas en las necesidades de cada regi6n. Son contravenir a 
las bases siguientes, las cualas regirán el trabajo de los obre 
ros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una ma 

nera gei·~t3l, todo contrato do trabajo. 

~1. La duración de la jornada m~xima será de ocho ho-
ras¡ 

nII, La jornada m5xima de trabajo nocturno será de 
siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligr~ 

sas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de -
diecistHs años. Queda tambi~n prohibido a unos y a otros el tr~ 

bajo nocturno industrial, y en los establecimientos comerciales 
no podr~n trabajar después de las diez de la noche; 

"III. Los jOvenes mayores de doce años y menores de -

diecis6is años tendrán como jornada máxima la de seis horas. El 
trabajo de los niños de doce años no podrá ser objeto de contr~ 

tpf 

"IV. Ppr cada seis d1as de trabajo deberá disfrutar -
el operario de un día de descanso cuando menos1 

"V. J,as mujeres, durante los tres meses anteriores al 

parto, no desempeñaran trabajos f1sicos que exijan esfuerzo ma

terial considerable. En el mes siguiente al parto disfrutaran -

forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario integro 

y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 
su contrato. En el período de la lactancia tendrán dos descan
sos extraordinarios por d!a, de media hora cada uno, para ama

mantar a sus hijos. 
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•v1. El salario m!nimo que deberá disfrutar el trab~ 

jador será el que se considere bastante, atendiendo a las con

diciones de cada región, para satisfacer las nc~cosidados norma 

les de la vida del obrero, su educaci6n y sus placeres hones

tos, considerándolo como jefe de familia. En toda empresa agr! 

cola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán de

recho a una participación en las utilidades, que será regulada 

como indica la Fracción IX¡ 

"VII. Para trabajo igual debe corresponder salario -

igual, sin tener en cuenta sexo nj nacionalidad: 

"VIII. El salario m!nimo, quedará exceptuado de em

bargo, componsaci6n o descuento; 

"IX. La fijación del tipo de salario m!nimo y de la 

participaci6n en las utilidades a que se refiere la Pracci6n VI 

se her:!. por comisiones especiales que se formarán en cada mun_!. 

cjpio, subordinadas a la Junta Central de Conciliaci6n que se 

establecerá en cada Estado¡ 

•x. El salario deberá pagarse precisamente en moneda 

de curso legñl, no siendo permitido verificarlo con mercancfas 

ni con vnles, fichas o cualquier otro uigno representativo con 

que se pretenda subsisUr la moneda; 

"XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el 

tiempo excedente un ciento por ciento más de los fijados para -

las horas normales. En :1ing~n caso el trabajo extraordinario p~ 

drá exceder de tres hora diarias, ni de tres d!as consecutivos. 

Los hombres menores de diecis6is años y las mujeres de cualquier 

edad no ser!n admitidos en esta clase de trabajos¡ 

"XII. En toda negociación agr!cola, industrial, mine

ra o cualquiera otra"clase de trabajo, los patrones estarán a -

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiéni

cas, por las que podrAn cobrar rentas que no excederan del me-
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dio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igual 

mente deberán establecer escuelas, enferml:!r1'.as y dern.'.is servi.- -

cios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieran 

situadas dcntrp de las poblaciones y ocuparen un ndrnero de tra

bajadores mayor de cien, tendrl'.ln la primera de las obligaciones 

mencionadas; 

"XIII. Ademl'.ls, en estos mismos centros de trabajo cua~ 

do su poblaci6n exceda de doscientos habitantes, deber5 reservar 

se un esp~cio de terreno que no ser4 menor de cinco mil metros -

cuadrado!~, para el establecimiento de merci.ldos pl'.iblicos, instal~ 

ci6n de c1ificios destinados a loo servicios municipales y cen

tros recrc~tivos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el -

establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas 

dé juego de azar; 

"XIV. Los empresarios ser~n responsables de los accide~ 

tes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trab~ 

jado~es, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o 

t-abajo que ejecuten; por lo tanto, los patronea deberán pagar -

la indemnización correspondiente, segQn que haya tra1'.do como co~ 

secuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o perma

nente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. 

Esta responsabilidad subsistir~ atln en el caso de que el patrón 

contrate el trabajo por un intermediario; 

"XV. El patr6n estará obligado a observar en la insta 

laci6n de sus establecimientos los preceptos legales sobre higi! 

ne y salubridad y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales 

de trabajo, as! como a organizar de tal manera el trabajo, que -

resulte, para la salud y la vida de los trabajadores, la mayor -

garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo 

las penas que al efecto establezcan las leyes; 
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•xvr. 'l'anto los obreros como los empresarios tendrán 

derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses 

formando sindicatos, asociaciones profesionaleg, etc.; 

"XVII. Las leyes reconocer5n como un aerecho de los -

obreros y de los patrones las huc!gas y los paros: 

"XVIII. i~as huelgas serán Hcitas cuando tengan por -

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de -

la producción, armoni:rnndo los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios pQblicos ser~ obligatorio para los 

trabaJadorcs dar aviso con diez dfas de nnticipaci6n a la Junta 

de Conc1liaci6n y Arbitraje, de la fecha seRalada para la sus

pensión del trabajo. Las huelgas sor:in consideradas como il!ci

tas unicamcnte cuando la mayor!a de los huelguistas ejerciere -

actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso 

de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y 

servicios que dependen del Gobierno. Los obreros de los estable 

cimientos fabriles militares del Gobierno de la Rcprtblica no es 

tarán comprendidos en las diaposicioncs de esta Fracción por 

ser asimilados al Ejército Nacional. 

•xrx. Los paros scr~n lícitos unicamcntc cuando el ex 

ceso de producción haga necesa_rio suspender el trabajo para man 

tener los precios en un H.mite costeable, previa aprobaci6n del 

Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje. 

•xx. Las diferencias o los conflictos entre el capital 

y el trabajo se sujetaran a la decisión de un Consejo de Conci

liaci6n y Arbitraje, formado por igual ntirnero de representantes 

de loa obreros y de los patrones y uno del Gobierno. 

"XXI. Si el patr6n se negare a someter sus diferencias 

al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por el Co.1sejo, se 

dará,pc~ terminado el contrato de trabajo y quedara obligado a -

indemnizar al obrero con el importe de tres mes.es de salario, 

además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la 
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negativa fuere de los trabajadores se dará por terminado el -

contrato de trabajo, 

"XXII. El patr6n que despida a un obrero sin causa -

justificada o por haber ingresado a una asociaci6n o sindicato, 

o por haber tomado parte en una huelga Ucita, estará obligado, 

a elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemniza! 

lo con el importe de tres mca~s de salario. Igualmente tendrá -

esta obligaci6n cuando el obrero se retire del servicio por fal 

ta de probidad de parte del patr6n o por recibir de 61 malos 

tratamiento~, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padrea, 

hijos o h ..... rnos. El patrón no podrli mdmir!ie de sta responsa

bilidad C' 'ndo los malos tratamientos provengan de dependientes 

o familiare~; que obren con el consentimiento o tolerancia de él; 

"XXIII. Los créditos de los trabajadores que se les -

adeud<\n por sal.uios o sueldos devengados en ol tHtimo año y 

por indemnizaciones, tendrtin preferencia sobre cualquiera otros, 

en los casos de concurso o de quiebra¡ 

"XXIV. De lau deudas contrafdas por los trabajadores 

a favor de sus patrones, de sus asociados, familiares o depen

dientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ning<1n 

caso y por ningt1n motivo, se podrán exigir a los miembros de su 

familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad exce

dente del sueldo del trabajador en un mes; 

•xxv. El servicio para la colocaci6n de los trabajad~ 

res ser4 gratuito para 6stos, ya se cfect<1e por oficinas munic! 

pales, bolsas del trabajo o por cualquiera otra 1netituci6n of i 

cial o particular¡ 

"XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un me 

xicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la 

autoridad municipal competente y visado por el c6nsul de la na

ción adonde el trabajador se especificara claramente que los 

gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratan

te1 
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XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los 

contrayentes aunque se expresen en el contrato: 

"a) Las que estipulan una jornada inhumana por lo no

toriamente excesiva, dadél la !.ndole del trabajo. 

"b) Las que fijen un salario que no sea remunerador 

a juicio de los Consejos de Conciliación y Arbitraje. 

"c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana -

para la percepción del jornal. 

"d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, 

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, -

cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 

"a) I,as que entrañen obligación directa o indirecta 

de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares dete! 
minados. 

"f) Las que permitan retener el salario en concepto -

de multa. 

"g) Las que constituyen renuncia hecha por el obrero 

de las i.ndernnizaciones ll que tenga derecho por accidente del -

trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocacionados -

por el incumplimiento del contrilto o de:;p.ido de la obra. 

"h) Todas las demás estipulacJ.oncs que impliquen re

nun~ia de algOn derecho consagrado a favor del obrero en las -

leyes de protección y auxilio <t los trabajadores; 

"XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que cons

tituyen el patrimonio de familia, bienes que serán inaliehables1 

no podrán sujetarse a grav~nenes reales ni embargos, y serán -

transmisibles a título de herencia con simplificaci6n de las -

formalidades de los juicios sucesoriosr 

•xxrx. Se consideran de utilidad social el establee!, 

miento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida de 

cesaci.ón involuntaria de trabajo, de accidentes y de otras con 

'\ 
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fines an~logos, por lo cual tanto el Gobierno Federal como el 

de cada Estado deberán de fomentar la organización de institu

ciones de esta índole para difundir e inculcar la previsi6n p~ 
pul ar¡ 

"XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social 
las sociedades cooperativas para la construcción de casas bar~ 

tas e higi6nicas destinadas para ser adquiridas en propiedad -
por los trabajadores en plazos determinados. 

"TRANSITORIO" 

"Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que -

por raz6n de trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la 
fecha de esta Constituci6n, con los patrones, sus familiares o 
intermediarios". 

"Sala de Comisiones.- Quer6taro de Arteaga 23 de Ene

ro de 1917.- Francisco J. Mógica.- Enrique Recio.- Enrique Colun 
ga.- Alberto Romfo.- L.G. Monzón.- (Aplausos) (7) 

El general Magica, revolucionario de profundas convi~ 
ciones sociales y defensor de las libertades p6blicas, tuvo una 

actuación destacada como presidente de la Comisi6n de Constitu
ción y participó, en forma sobresaliente, en la elaboración de 

los articulo 123 y 27, como también fueron destacadas las actu~ 

ciones del licenciado José Natividad Macias, del general Heribe~ 

to Jara, del obrero Héctor Victoria, del ingeniero Pastor Rouaix, 
y la de todos los diputados que participaron en la elaboraci6n 
del proyecto y del dictamen y de la de los que intervinieron en 

las discuciones. 

El dictamen del articulo 123 de la Constitución de 

1917, que rompió los moldes de las Constituciones Políticas del 
pasado y creó un estatuto protector de todos los trabajadores a 

la ve1 reivindicador de los derechos del proletariado, fue pre

sentado, discutito y aprobado en la sesión del 23 de Enero de -

1917. 
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Mis diálogos con Jara, Victoria, M~gica, Manjarrez y 

otros constituyentes, y el cotejo del proyecto de art1culo 123 

y dictamen del mismo aprobado por la Soberana Asamblea, confiE 

man, a más de cincuenta años de distancia, el desconocimiento 

del proceso de gest..ición de las normas fundamentales sobre el 

trabajo y previsión social, en lo que se refiere al trabajo 

econ6mico y en general, as! como a sus finalidadC!s reivindica

torias. Nuestros juristas y profesores sustentan un criterio -

de acuerdo con el proyecto que no fue aprobado en la limitaci6n 

al trabajo económico y sin tomnr en cuenta al contC!nido del die 

ta.man y el texto del mism( aprobado por la gran Asamblea. Tamp!?_ 

co toman en cuenta que nació un nuevo derecho del trabajo dis

tinto al que entonces exist!a en todo el mundo. 

En efecto, la modificación del proyecto contenida en 

el dictamen respecto a que la legislación no debe limitarse al 

trabajo de carácter económico sino al trabajo en general, com

prendiendo el de los empleados comerciales, artesanos y domés

ticos, fué aprobada en los términos del dictamen, as! como los 

derechos de participar en las utilidades, de asociaci6n profe

sional de huelga, para reivindicar los derechos del proletari~ 

do y asegurar el po~venir de nuestra Patria. Naci6 un nuevo d.!:_ 

recho social del trabaho proteccionista y reivindicador del 

proletariado que no fué conBeci6n, menos d&diva, del capitali~ 

mo, sino promesas revolucionarias cumplidas, de alcances hasta 

hoy imcomprendidoa. Una vez más lo decimos: un nuevo derecho -

exclusivo para los trabajadores, distinto del que exist1a en -

otras latitudes en códigos civiles o del trabajo en cuanto a su 

naturaleza y función revolucionaria. 

·-.. :. 
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EL ARTICULO 123: TEORIA Y PRINCIPIOS. 

En la memorable sesi6n del 23 de Enero de 1917 se -
discuti6 y aprob6 por la Asamblea Legislativa de Quer~taro, -

el texto del art!culo 1z3 pbr ciento sesenta y tres ciudadanos 

diputados constituyentes, ~orno parte integrante de la Consti
tuc16n Social, bajo el rubro DEL TRABAJO y DE LA PREVISION SQ. 

CIAL, que origin6 el Estado de derecho social con qarant!as -

socialec~ para los trabajadores, frente a la Co1 . .:1tituc16n polf 

tica con otro cap!tulo formado con las garantías individuales 

y la organizaci6n de loe poderes pQblicos: Legislativo, Ejec~ 
tivo y Judicial, que integran el moderno Estado PQblico. 

Independientemente de las normas de car3cter social 
que le imponen al Estado pol!tico atribuciones sociales, los -

preceptos del articulo 123 estructuran el Estado de derecho s2 

cial y forman el derecho del trabajo y de la previsi6n social. 

TRANSITORIOS: 

Articulas 11. Entretanto el Congreso de la Uni6n y -

los de los Estados legislan sobre los problemas agrario .y obr! 
ro 1 las bases establecidas por esta constituci6n para dichas -

leyes, se pondr!n en vigor en toda la Repdblica. 
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e o N e L u s I o N E s 

El arttculo 123 protege no s6lo el trabajo econl'Smico 
el que se realiza en el campo de la producci6n econ6mica, sino 
el trabajo en general, el de los empleados comerciales; artesa
nos, dom~sticos, m~dicos, abogados, artistas, deportistas, t~c

nicos, etc. La grandiosidad del derecho mexicano del trabajo r! 
dica precisamente en que protege por igual a todos los que pre! 
tan un servicio a otro o viven de su trabajoi consiqna derechos 
sociales para la reivindicación de la clase trabajadora, que al 
ser ejercidos por 6sta no s61o trannfonnará las estructuras ec2 
n6micns socializando los bienes de la producci6n, sino impondr'n 
las bases para hacer extensiva la seguridad social a todos los 
hombres, al amparo del humanismo proletario que se deriva del -
mencionado precepto social. 

Los nuevos estatutos sociales transformaron el Esta
do moderno parti~ndolo en dos: El Estado propiamente político -
con funciones pOblicas y sociales inherentes al Estado burqu~s, 
y el Estado de derecho social, con atribuciones exclusivmaente 
sociales, provenientes del poder del artículo 123. 

Las normas del artículo 123 constituyeron los siguie~ 
tes principios: 

lo. El trabajo no es mercancía ni artículo de C(llller
cio, es actividad humana protegida y tutelada por el poder so-
cial y por el poder pOblico, constitutivos de la doble persona
lidad del Estado moderno, como personas de derecho pt1blico y ~ 

mo persona de derecho social, con facultades expresas en la Cons 
tituci6n. 

2o. El derecho del trabajo, sustantivo y procesal, -
ee integran por leyes proteccionistas y reivindicatoriaa de los 
trabajadores y de la clase obrera. 
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Jo. Los trabajadores y los empresarios o patronos -

son desiguales en la vida, ante la legislaci6n social y en el 

proceso laboral con motivo de sus conflictos. 

4o. Los 6rganos del poder social, Comisiones del S! 
lario M!nimo y del Reparto de Utilid<ldes y Juntas de Concili~ 

ción y Arbitraje, están obligadas a materializar la protecci6n 

y la reivindicaci~n de los trabajadores, a trav6s de sus fun

ciones legislativas, administrativas y jur.isdiccionales. 

So. La intervención del Estado pol!tico o burgués -

en las relaciones entre Trabajo y Capital, debe sujetarse al 

idearjo y normas del artículo 123, en concordancia con las 

atribuciones sociales que le encomiendan los art!culos 73, 89 

y 107 de la Constituci6n pol[tica. 

60. El derecho del trabajo es aplicable en el campo 

de la producci6n económica y fuera de 61: a todo aquel que 

presta un servicio a otro, en condiciones de igualdad, sin su 

bordinar al obrero frente al patrono. 

7o. El Estado burgu~s en ejercicio de sus atribucio 

nes sociales crea en uni6n de las clases sociales. Trabajo y 

Capital en las Comisiones de los Salarios Mínimos y del Repa! 

to de Utilidades, derechos ~bjcti.voo mínimos en cuanto a sala 

rios y procentaje de utilidadea para los trabaja~ores. 

80. Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, siguie~ 

do el ideario proteccionista del art!culo 123, est~n obliga

das a redimir a los trabajadores para cuyo efecto deben tute

larlos en el proceso laboral en el que impern el principio de 

desigualdad de las partes con todas sus consecuencias sociales. 

9o. El derecho de los trabajadores de participar en 

las utilidades de las empresas, es reivindicatorio en cuanto 

obtienen un mínimo insignificante de la plusvalía. 
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100. Los derechos de asociaci6n profesional obrera y 

huelga, en su libre ejercicio, son esencialmente reivindicato
rio& porque tienen por objeto transformar el régimen capital.i! 
ta mediante el cambio de las estructuras económicas, sociali
zando los bienes de la producción. 

Tales con las fuentes ideológicas y jurídicas de nue! 
tra Teoría Integral dederecho del trabajo y de la seguridad so

cial • 

• El articulo 123 es eminentemente revolucionario y 
constituye la primera Carta Constitucional del Trabajo en el -
mundo y rtnica con contenido reivindicatorio. 

La revolución en el articulo 123 de la Constitución 
es derecho inminente en la propia Constituci6n hasta su reali
zaci6n integral que serd cuando se socializan los bienes de la 
producción econ6mica: de la misma manera que se ha ejecutado -

el derecho a la revolución agraria consagrando en el artículo 
27 al entregarselas tierras a los campesinos, faltando salame~ 
te que el Estado burgu6s les proporcione los elementos necesa
rios para su producci6n eficaz con aportaciones económicas que 
el estado deberá otorgarse a los propios campesinos, y no me-
diante créditos, por la odentificaci6n del Estado burgu~s con 
los propietarios y latifundistas los cual ha originado que el 

propio Estado cuente con bienes, recursos y empresas que le -

permitan hacer tales erogaciones sin menoscabo del cumplimien
to de los deberes que le impone la Constitución política. 

En consecuencia, es inaceptable la idea de interpre
tar la revoluc16n como cambio perrnanente de sus normas consti

tucionales ya que las reformas al artículo 123 en 1962 consti

tuyen conservalismo frente a los textos revolucionarios del 
propio artículo, que no implican la revoluci6n permanente en -

la Constitución, sino, la contrarevoluci6n, por la fuerza que 

adn tiene el poder capitalista; por lo que desechamos reformas 
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en el órden social, pues es preferible la revoluci6n, como 
afirma Regis Debray, que las reformas contrarrevolucionarias 

para salvar lo que se ha vcni.do llando "estabilidad política" 

y porque por encima de la Constitución política tendrá que 11! 
ponerse alg(in d!a la Constitución social, que es la proclama 
del futuro de M~xico. 
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