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ATORlA 

La te5is que pr~sento para poder sustentar ml examen 

profesional, es l~ crl::;tall=a~l6~ de móltiples esfuer~os¡ 

~o solament~ mlos, sino d0 todos aquellos en quienes en-

contr~ un apoyo par3 hacer nl =arrcra. 

A ellos; a los que ne brindaron su ayuda o me dieron 

un consejo; a toc!o:> los q1Je a::;o, ced leo esta tez in, f cuto 

de ~is qsfuer~o~ resultado ~e ~is estudios en Derecho~ 

A mi abuelo: acñor LÜi'> vl.LiJ1Hltc..VJ.. Gid.r;Al'lA, en ou me_ 

moria y o su il!lt ~en de cmor oue rrab6 en ;ni. 

A ~iE pacres: s0nor LUIS VILLANU6VA URIARTE y se"oC'a 

;;,:,,~i.JALEilA C/.S:':!:LLCJ,\ Dé: VIL1.,;:JU~v;,, en justa corresponde!!. 

cia a t;U apoyo y principal estimulo en mi vida. 

_., A mis h'!rmana<>: :'A!i)E, por su capacidud de dP.spectaC' 

amor; a ETHEL, por su cnpacidarl de dar amor y a LIZ, por

su capacidac de d~Jp~rtar ¡ dar amor, 

A lll familia z:.;1:ut:JAS- 1/LLL1\~iUE'JA, poc todas sus cua

lidades y sentimientos dP.~ostrados; principalmente JORGI

TO, digno hecedeco. 

A mi familia; y de manera muy especial, a mi tia la
se~orita ADELA CASTILLEJA, por su ayuda recibida siempre. 

Y, finalmente, a MIS AMIGOS¡ a cuyo recuerdo están -

vinculados los momentos mAs agradables de mi vida estu--

diantll. 
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~~~fs:·_ !.":~ .. :··~,- ·.:\·l. "~:r~-r~·;h0. :2 .. Li:;'7.- r.{i-r.·r:-i;_;¡ rrra~
-;~s·1~~crf~1~~:: -d ... ~i iJer~ .. :=ho so~i.i\~. 1. '":1 o/·-r~~h,? 
del ~.r-at::..j::. ;! • ~l D~·:'"r~ch<> dé_l :·_r-::tdjO corr,()
~erecho dn cla~e. s. El D"rccho riel T~abajo
cor.10 ~iJri:i:ho tutelAr. '3. t;i J•15tida Social. 

~. - L~s ramas ~el n~rccho. 

mi~~~ •.• "(~) que permanecen en el desierto egipcio en memoria de-

tras hombres que -efimaros- ya no exlsten desde hace mucho ticm--

po: Keops, Kefren y Tutankamon. 

En el altiplano mexicano, dos ~lr6mides -fa de El Sol y-

ld dñ- La Luna- recu-:rd<:n ln gloria y f!l espl•:ndor ele la Cultura -

TP.otlhuncana, ya cesap~recic~ para siempre • 

. :~ ::J•'.Hi, 1.1::.:fir .• 1 ..... :. '2u1".:.'::-':~ :r:;:;Y:l:. 
~.i·:3. ~~!~X!·::?, !'.)S:.:. p. :lC. 

~2) G~,~ck, ;~')l:-ii1 1.!, :~·:--:;.~r~ 
L>:2'C tvrr; ~~. :·, ~'. .rc 1~ 1 ·::.-: ~., 

::::··:~".111:~;:~ J~.~ ~:ue~:tr·".i i·:~n\.~O. C}:"'."'celo de--
i ')7: : :: 1 ) • 



Torre de Londres, las joyas de la 

sori admiradas dl.adamentc por mlle~ de persona!! que 

<:apil:al del que fuera el Último impedo colonial. 

En Nut"ek 1 URSS, los rusos construyen la presa más alta -

317 metros. ttg¡ 15 de enero de 1971, se lnaugur6 of! 

la primera fase de la discutida presa de Asuán, que em, 

aguas del Nilo en el sur del pais, formando el Lago -

Una vez lleno totalmente ese ambalse, contendrá 157,000 

~lllones de metros c~bicos de agua. 

L.a magna obra de ingenier!a ••• 1 Hél'le 100 metros de alt!:!_ 

ra ::iobre el nivel del Nilo y 4 k1.16metros de longitud, • • 

beneficios que Egipto espet"a dQ la pcesa de Asuártl-;;.; 

o~Ccofu¡frencfel'l un aumento de los tecrenos laborables de 810,000 hec

tá~eas, de las cuales 525,000 Ha. serán reclamadas del desier~--

to ••• 

Todos estos beneficios, sa contrapesan con posLbles ma-

les que ha venido se~alando la prensa mundial, por el desequili

brio ecológico causa<lo por la retención de las aguas ••• El dique 

retiene la mayor parte del limo que desde hace tiempo inmemorial 

constituia la riqueza de Egipto y ha formado las defensas natur~ 

les costeras. Los t~cnicos de la UNSSCO hon estado eutudiando -

este problema; se estudia el uso de dbono~ qulrnicos par~ suplir 

la falta del terreno aluvial, y la conntrucc16n de una serie de-

diques bajos para ~ontrolar la eroción excesiva de las riberan-



Cerca de eatavla, Illlnols, C. U. de A., se construye el 

lnstrumonto clentlflco mis grande conocido hasta la fecha: un-

gigantesco acele1·ador de 200,000 Pil lonas de electr6n-volt1os C_!¿ 

yas secciones de hormigón prefabricado forman un an1 l lo de l ,BOO 

metros de diámeti·o. 

En julio de 1969, los astronautas estadounidense~ Arms~~ 

trong y Aldrin, efcct~an el primer ~lunizaje y on noviembre de--

1970, los rusos alunizan en carro de cuatro ruedas llamado lAJno

khod, accionado por energía solar, 

El 9 de octubre de 1970 1 el Presidente de ~rasll, seftor

Garrastazu Medicl, inauguró los trabajos de construcct6n de la--

Cafretera Transamaz6nica. ", •• una placa de bronce clavada en el 

tronco de un gran castafto ••• dice: 'En estas m~rqenes dol río XiQ 

gú, en plena selva 11mazónica, el Presidente d<· la ílepúblic11 ina.!!._ 

gur6 las obras que dieron comienzo a la construcc16n de la Carr~ 

tera Trans11maz6nica, un arranque hist6rico para conquistar y co

lonizar este gigantesco mundo verde' ••• Dos caminos forman la 

Transamaz6nica: uno de ellos arranca de la ciudad de Porto fra~ 

co y continúa hacia el oestt~, ensamblándo:;c cor·, la red caminern

del Nordeste ••• La otra vi~ ••• va dende s~ntarcm, en el Norte, en

las márgenes del Amazona~, hasta l<• pop11lo:;a ciudad de Cuiaba,-

situada al Sur, en donde se enlaza con lo~ caminos que conducen

ª Río de Janeiro y Sao Paulo. Estas do:; ca.rr·eteras que se cruz~ 

(3) Diccionario Geográfico 1972. Compendio Mundial. p. 113. 



rán en medio de la selva, completar~n un total de J mil kil6me-

tros de camlnos ••• Con asta desmesurada obra de ingeniería ••• , El 

arasll lnicla un ambicioso plan de desarrollo que apunta a crear 

nuevas fuentes de trabajo, conquistar para el progreso el 50 por 

ciento del territorio nacional y crear la mis vasta red caminera 

fluvial del mundo". ( 4) 

Todas estas obras humanas, distante!! en el tiempo y en--

. ~1 espacio, tienen un denominador com~n: han sido el resultado

del trabajo humano. Trabajo esclavizado hizo posible la construs 

ci6n de las pir6mides de Gizeh¡ hombres que nacieron esclavos y 

hombres libres que al perder una batalla, perdieron también su-

libertad y su dignidad, ofrendaron su sangre y muchos de ellos-

su vida para satisfacer la vanidad de los faraones. 

En el altiplano mexicano, los esclavos de los teotihuac~ 

,nos y-ellos mismos, enajenados por su estado teocr"átko, conste"~ 

yeron la mete"ópoli más grande de NorteamArica. 

El traba jo su jeto a servidumbre, fue el antecedente inm.J;. 

dlato de la Revolución Industrial que permitió a la corona brit! 

nlca desarrollar una industria que abri6 fuentes masivas de tra

bajo e hizo posibie ld producci6n en gran eJcala, factores que-

le permitieron establecer el más grande i~µerlo colonial que fue 

desmembrado despu~s de la Segunda Guerra Mundial. 

El trabajo asalariado de los ingleses y la explot~ci6n--

(4) Ibidem. pp. 31-32 



ultramar 

naturales dg A~ia y Africa, hlcicron (~ctlble ei 

industria inglesa. 

El lmpcr1o británico engarzó en las coronas, cetros, ti~ 

col lares y empui"iaduras de las espadas de sus soberanos 1 lo5 

puros, las perlas de nejor oriente, los rubíes más 

hermosos y el oro de las minas de Asia y Afric;i. 

Sn el brillo deslumbrante pero frlo de las joyas de la~

corona, no se refleja la explotaci6n de los mlneros y tejcdores

ln9leses (6), ni la esclavitud y explotación de los habitantes-

ele los territorios conquistados. 

El tt"abajo del hombre cr-c6 las moderna!fobr-a:i de lngeni.2_ 

(5) "No se puede contemplar <1 esos infelices (en las minas de -
oro entre Egipto, Etiopía y Arabia) que ni siquiera pueden-
asear sus cuerpos o cubrir su desnudez, sin dolerse de su -
tr,gico destino. Pues allí no tiene cabida ninguna lndulqen 
cia ni rnir.:ir:iiento por lo~; enfermos, lo~; enclenques, los an-
cianos, por la endeblez femenil. Obligad<'.>!~ "l golpe5, todos
deben continuar trabajando hasta que la muarte pone término
ª sus tormentos y su miseria". Diodor von Sicilien, Histo--
!..Ll.che !Hbl iothek, lib. 3, cap. l3, p. 260. -

(6) Reports ... for the Half Year Ending 3lst October 1860, p. 23 • 
••• los propietarios de ocho grandPs f~hricas, en las cerca-
nías de ~atley, violaban la ley fdbril. Se acusaba a varios 
de estos señores de haber· hl'cho te aba j<ff a cinco muchachos, -
cuya edad oscilaba entre los J~ v ios 15 anos, desde las 6-
de la ma~ana del vi~rncs hast~ las 4 de la tarde del sAbado
siquientc, sin P•Jt"f!1itir~·~s 111ás d•":><<H""' que para la:; co•nidas 
y una hora a~ ~u~no a media noche. IY e~u~ ~uchachos tenian
quc ejecuta~ r~. ~nce~-tnt0 tr·atJ~jo ~!t! 3(• ~,~!-~S metidoG en la
"sfio1:ly-hol•,:" ícut,'1;.i dr: la lMhil, cor1u !;,_. llama ;il infif•rno--, 
donde SE: d(!!.iiHHT<ir. lu:c rt!tazo:; el(; l ó1flél v t!n el cual un n1ar-

aéreo de polvo, pel1Js·.•s, etc., obli<_;c1 a' le·~; obreros adultos
misrnos a usar continuanu:.>nte tdpaboc::as paca protegerse los -
pulmones! 



hombre los recursos y las 

naturales. Instrumento al fin, el trabajo abri6 nuevas-

al cultivo y, a veces, como en el caso de la presa de --

Asuán, en su afán de dominar a la naturaleza, transform6 las con

diciones naturales sin prever las consecuencias que pudieran prod~ 

cirse en la ecologia del mundo. 

fue también el esfuerzo del hombre, el que llev6 a la Lu

Lunokhod, y el que h,?.ce avanzar todos los di as la carret!t 

Transamaz6nica. Mientras la cinta de asfalto adelanta a tra-

la selva amaz6nica, que junto con la de Nueva Guinea, es-

una de las últimas selvls virgenes del mundo, los yerbajos echan

ra!ces en los pr1meros kil6metros construidos, y lou hombres tra

bajan incesantemente tanto en hacerla avanzar, como en preservar

la de la naturaleza. 

Mientras el hombre util iz6 el trabajo esclavizado de los

vencidos o de aquellos que no pudteron pagar sun deudas, las rel~ 

ciones humanas fueron de mera explotac16n, sin sujeción a norma-

jurídica alguna. Los hombres esclavos eran cosas que podían usar. 

se o destruirse. 

El trabajo sujeto a servidumbre, también implicó el apro

vechamiento del trabajo ajeno sin ragulaci6n juridlca alguna. Pe 

ro poco a poco las ideas y los hombres fueron r.iodif icand . ., esas sJ:. 

tuacione!\ 1 se1"1on;i; feudale5 y reye~ ~··jr dercch~ cHvino ttivieron-

que aceptar la~ r~clamaciones de los siervos, de lo& gremios y, -

final..-u'!nte, de la b11rq111~s!a. 



' .. . · .. ' ''··'.·.····> .. · .. ··. . .• 

Más adelante, t~rratenientes y burgueses tuvi~ron qui -

aceptar, aunque no siempre de buen grado, las reclamaciones de-

los trabajadores del campo y de la industria, y 

do empezó a regular la prestaci6n del trabajo, 

Libres e iguales en teoria, trabajadore9 y patrones con-

trataron la energía humana en un mercado de libre competencia. 

En la piáctica la fuerza económica del terrateniente o del ernpr!!, 

sario impuso las condiciones que c9tlm6 más adecuados. Hombres,-

mujeres y nlftos acudieron a los centros fabrileG y a los campos-

para laborar jornadas extenuantes y tuvieron que ser los propios 

gobiernos, al servicio de los propietnrios de los medios de pro-

ducci6n, los q~e limitaron la duraci6n de la jornada de trabajo, 

no por considcraclones hUJnanitarias ni por respeto a los derechos 

de los trabajadores, sino ror la consideración prActlca de que -

era necesario preservar la población de los estados que iba de-

qrad&ndose por las inicuas condiciones do explotación. (7J 

(7) "Cn general, y dPntro d~ ciertos limites, el rabasar las ne
di<fo!i m<:dia!i d·~ :,u especie ':estlrnonla f!n fuV•:Jr dc·l d;_,sorco-
llo de lor, u:ri::r, or0.;n\cc::. Cn el caso dc:l ho~.bre, ~u tal1a
di~min~~·€ cuar~do ~u desnrrol!o se\'~ pi~rjuJicado a cn~sa dc
co~Ciclon~s fisica~ o ~ocidl~~. Sn todo$ lo~ paí~cs europeos 
en los que rige el r-.::cl utard•.:onto obl iqatcr ic, dcsd<) la intro 
ducción del 1nisr:,_;, hu 0i:>ninuido l<i tallt: medio de loi; adul= 
to:; y, en t.-i-rnlno', ,~r"r.•,,ralr::.;, ::u ,1ptitud 1:r:r-ci •d servicio. -
Ante:; di: 1,1 R·. ve lución ( l 7f'g l, r,¡ rr.l.nir:c• pd!·.-, los ':oldados -
de infantería ~ra ~~ f·rdnC!ti d~ !GS centi:·:·}tro~; en líllB --
(ley del 10 dr' r:i~,r:.:.':,), 157. '/ \:cviforn•: 2 :,. !.:·¡' dt•l 21 i:e -
narzc de 11":32 1 15(. t:.~r.-:-_l:·.r·tr 1:.s; r-'n f'r-,~n.:~<, t,;;.z·rrd.no !~e 1Jiot -
se: t?Xir·it? rif'l ::.r..:rv1cir:.> d r'f.1~· (i1·.; la t~itt: 1:! .j~ :c'.r.1 cecl·.;!..as por-
insuf1ciencic \..:e t.1lla ·2• 1.J('ff .. Ct~~ f.{~.jc:-.- . Ln l7':H), lu tall¿¡ 
rni.lltar t:-rci. e:· :~.=j·Jtd~:.. r:~.::' ¡7:3 c:entírr;'"·:tr-.;.c._;; i:_d-.r;i-& ,_~!: !S~. Sn
p :--~ J .s i e -: 5 (~ f::0 l s 7 • .>.:: 1; l.~i r. ri ·1 ~ .·) ~· p1. l b l i e C-1 •'; (l : ; c<l · .. ' ,;,_ :. li y r j $ eh f,: - -

Zeituns dé'~ ~ '.i1z t:,r::¡c1 r~t_! i:r1: fJ'~).: t_:} de.:·~.:-:- ~~ele:~, •:l tf·Sul
tado ~edio de 9 a~os e~ que en i r~~i2 c0 1 ,oc~ rrclutas 716-
son in0pto5 para el :erviclo militar: 31~ n:r insuficiencia
de tolla y 399 por defectos físicos ••• Sn !GSS Cerlín no pu
do integrar su contingent~ de reclutas supl~ntes, pues falts 



Vas r•-:laclones de trnhajo fueron reguladas inlcL1Jíncntc 

por el derecho privado. "Trndictonalr:icnte las ramas del Dere--

cho se han agrupado en la dlstlnci6n da Derecho Privado y Dcr~ 

cho Póblico. El Derecho Prlvado regula las relacione~ entre --

particulares y aunque en relacionas de esa índole puede parti-

clpar un ente póbllco no act0a rcvcstldo de poder estatal. En 

~l Derecho P~hllco, cxi~le como característica el ejercicio 

d~l poder del estado, en su relacl6n con los partlcularcn. CQ 

mo slntenis, se puede seílalar que an ei Derecho Privado la$ r~ 

l~ciones son entre iguales jur[11camentc y en el D~rccho P0bl! 

co existe una relacl6n de mubordinacl6n, y no de cnord1naci6n-

antre el particular y el órgano pdblico revestido de poder". 

(B) 

En todo caso, la distinción entre Derecho Póbllco y Dc

-r~cho Privado no es ab:;olut :1, si acaso, su v.i¡lor ·~s hi:;t6rico-

ban 156 hor.1bre~". (J. v. Li,,blr¿, Die Chemie in ihrer Am1enrJun0 

<.Juf ;,,Jrt':ultur urid ?t~:.n;i<Jbglr,, 'I"!. o:d,, 12G2, t. I 1 p¡:i. 117, 

llS) ••• las Factory A:ts ••• refr~nan el acuciante Je~~o que el 

capital e>:perJn¡r~nL1 Je desan3rar : in tasa ni medida la fuerzil 

de trabajo, y lo hacen ~edl~nt~ l~ linitaci6n coactiv~ de la -

jornada latora! ror ~art" del C~tado, y preCi'Dmc~te por parte 
da un est~do al que do~inan el c~pltalista y el terrateniPnte. 

F-rt-~.::cinJicr.do dé un [;·.,:;vind.cnt0 obr1.!r0 11ue d.f.i1 a e~ ín :se vut?.-lvc 

·:¡i).s ~;ri,1n<22ünte y j)O'.~o-:?r.):,o, la lir:-1itar:ión d 1.: l,1 j:)rnJd;1 l.:-1b()r.1l 

.::n los r:~:npJ:: i.n:-;lc';!~:~ ••• u(Marx, f.,1rl, :1 ~~1p~t11l, J.~. E:d. er. 

:-- - 1ñ0 l , 5 i (J l 0 X X 1 t;,: !. l G !- ~~~ ~. , S • A. , 1 ·) 7 5 , T • I ,, 1
/ o l • l , p • 2 ~3 7 ) 

r-· : ::.is • T' ·.~ s l :: • L: n i ·: l~ !"'" e: i r; ·l' ! 1\ n l' h ;J .1 e • p .. 4 , 



dctennin6 el nec,imi.ento del r.ler:ocho econ6mico y ello oper6 un 

cal7lhto trascendental en el ámbito j11dclico." ••• Si el derecho 

económico implica l·J inv;i.s.!6n del derecho p1.'.tbl ico en la econ.Q. 

~Íl, tambi6n ha ocurrido ~l fen6meno inverso, l~~conomía ha~ 

invadido la vida polltlca, creando 

mico un di;rl;!cho obrero. (9) 

"El derecho econ6mico pnrt16 del Estado y significa-

su intorvenci6n en el procano de la producci6n; pero conteM--

pla este proceso desde el punto de vista del empresario a fin 

de impartirle la debida protección; el dl':cecho obrero, por cL 

contrario, pertenece a la cla~e trabaj~dora y se impon~ bl 

Cstado como una mecida de protei::ci6n del dóbl.l frente al pod~ · .. 

roso. ClO) 

/>.mbos t:statutos Jurídicos, .obedec1rn a propósitos dl· 

ve.rsos contradictorios que una y otra V<?z, chocan violenta-:--

{9} C•J·2va, !·:ario dr: lil. Cl N1Jcvo v!"trccho !·~1.~xicano del Tl:"aba

jo. p. 223. 

(lo} Cur:va, Mario de la. J,oc. C1L 



~h los regímenes socialistas, ambos de5aparecen frente a la dic

tadura del proletariado, micntrns ,:¡uc en los reg!menc::; cnpitnli_! 

tas el uno va penetrando paul~tlnamente en el otro, creando un--

nuevo tipo de relaciones jurídicas que son reguladas por un der.!!. 

cho nuevo: el derecho social. 

Surge asi una nueva rama del derecho en la que se dcsarrg, 

. l_Üin_ principios y normas protectoras para ciertos sectores soci!!_ 

les econ6micamente débiles a fin de. conservar un m1nimo de justJ. 

cla.y de equidad en su convivencia con otros sectores sociales. 

"F'r-ente al estado y al individuo, surgen los derechos !l.2, 

ciales, los cuales, desp\lés de un proce:;o sociológico de forma-

c16n, se incorporan al orden juridico. Nuevos procesos de lnte

graci6n económica y social de la vida pública, han originado nu~ 

vos derechos sociales positivos, la mayoría de ellos, lncluidos

en las constituciones pollt leas". ( ll) 

Puede decirse que veinte siglos después de creado el de

recho, la primitiva distinci6n entre Derecho Público y Derecho -

Privado, ha dejado su lugar a otra nueva que incluye tambié11 a--

el Derecho Social, como consecuencia de las transformaciones op~ 

radas en el estado y en el derecho que cre6 el individualismo 11 

beral del siglo XIX. 

"Ahora blen, la clasificacl6n ¿e Derecho Social no pare-

ce dCertada, porque todo derecho es un producto social que rcgu-

(11) Trueha Urbln2, Alb~rto. Nuevo Derecho del Trabajo. 
pp. t.77-·1B. 



en sociedad, y no se ocurre pennar que las ramas del-
. . 

derecho no agrupadas en el derecho social, se llegaran a consol! 

dar como derechos no sociales o antisociales ••• As! lan cosas, se 

considera que debe prevalecer la clasif 1cac16n tradicional de D~ 

recho Privado y Derecho Públ lco 1 desechfindose la claslf icación -

de Derecho Social. El Derecho PJblico, es el que parece haber-

sido objeto de una dlvlsi6n en dos subrnmas. Una, que serla el

Derecho Póblico Tradicional de Personas donde ne manlf iesta el--

ejercicio del poder del cr.todo pnra reqular la relación de los--
, 
antes públicos y los particul.:ires. La otra ºubrama, seda el 0!;_ 

t"echo P11bl leo de clase, por set" la que regula tutelarmcnte las--

relaciones con las clases sociales no de particulares, como son-

los campesinos y obreros. El Dct"echo Público de Clase, t"epetl-

mos, tutela a cla~es sociales y procura el equllibt"io econ6mlco

para que puedan connervar su dignidad humana dentro de la socic-

dad, pero tamblln les crea condiciones necesarias para que pue-

dan continuar la lucha de clases, conforme la evoluc16n de la s2 

ciedad y provocando el cambio del sistema, hastn logr-ar la igual 

dad de oportunidades, propias de un régimen de plena justicia s2 

cial". (12) 

La idea de substituir la denominación de Derecho Social-

por la de Derecho P0blico de Clase, no-parece tan descabellada-

si se considera que la ~epur~ci6n de la terminología jur!dica es 

fundamental para toda investigaci6n que pretenda resultddos obj~ 

tivos; pero cono qui~ra quu sAa, este trabajo no tiene como tema 

(12) G6mez, Arely. Op. Cit. PP• 4-5. 



fundamental la determinación de la que haya de ser 

ci6n m~s adecuada de esta ram<l del derecho, poc- lo que continUll· 

c-emos manteniendo la denominación de Derecho Social. 

En el sistema jurídico mexicano, el dec-echo social ha -· 

« ••• colocado de un lado el dec-echo econ6m1co, (mientras que) en

el otro se sitóan los estatutos del hombre que te-abaja en formas 

múltiples, entre los cuales sobresalen para nosotros lo$ que su1!_ 

tentan al derecho del trabajo y al derecho agrario. A estos dos 

estatutos, se aftade el derecho de la seguridad social, todos los 

cuales tienen sus basen en la Constltucl6n de 1917", (13) 

El Derecho Social es " ••• el conjunto de leyes y disposl~ 

clones autónomas que establecen y desarrollan diferentes princi

pios y procedimientos protectores en favor de las personas, gru

pos y sectores de la sociedad integrados por individuos ccon6mi

ca~cnte débiles, para lograr su convivencia con las otras clases 

sociales dentro de un orden justo" (14) 1 en consecuencia, esta -

rarna jurídica " ••• implica la precisa declaraci6n de los derechos 

sociales y su inclusi6n al lado de las garantías que en las Con~ 

tltuciones da los paises de cultura moderna se reconocen a los-

individuos". (lSJ 

(13) Cueva, Mario de la. Op. Cit. pp. 75-76 

( 14) Mendieta y Núñcz, Lucio. El Derecho Social. pp •. 66-67 

(15) Ibid~m. PP• 121-122/ 



En el mismo senctido 1 el- Dr;, Mario de la Cueva afir.-ma que 

el Derecho Social es el " ••• conjunto de garantías sociales, co--

rrelativas de las que hizo inscribir la bu rgues !a en las declar.-.2. 

ciones de derechos del siglo XIX" ( 16) y la exposici6n de moti vos 

de la Ley federal Jel Trabajo de 1970 m<inif !esta que los derechos 

~aciales son el " ••• conjunto de principios e instituciones que,,, 

(aseguran) constitucionalmente condiciones justas de prestaci6n

de los servicios, a fin de que los trabajador.-es •• ,(puedan) com-

partir los beneficios de las riquezas naturales, de la clvillza

ci6n y de la cultura".(17) 

2. Las Disciplinas Especiales del Derecho Social. 

"En M6xico, dentro del denominado derecho social, se ha

irichiido prin<:i palmente al Derecho del Trabajo y al Derecho Agrll 

rlo, •• las características comunes de esos derechos son su carác~ 

ter tutelar, su índole económica y su referencia a clases socia

les más que a personas".(18) 

Como toda sociedad, la mexicana tiene una organizacl6n-

econ6rnlca con la que pretende satisfacer las necesidades de sus

mlembros mediante el aprovechamiento racional de sus recursos. -

Los perfiles de esta organización, no solamente obedece a las º!!. 

cesidades por satisfacer y a los recursos de que se dispone, sino 

(16) Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 236~ 

(17) Ley federal del Trabajo, S.T.P.S. M6xico, 1970. p. 7 

(18) G6rnez, Arely. Op. Cit. p, S. 



que tambihn cst¡ determinada por la filosofía del pueblo y de sus. 

9obcrnantes. Si, como dice \falter i~ontenegro, "L.a fisonomía y cts 
flnlc16n de un cuadro político dependen de la forma que, en cada-

caso, adopta la interdepcnrl0ncia de tren factores: el lndivlduo 1 

la colectividad y el estado" ( 19), habrh que- 1Jbicar al estado. me-

xicano entre aquello~ cuyo régimen econ6mico-pol1tlco corresponde 

al lntervenclonismo de estado. 

Con frecuencia se dice que el réqimcn mexicano, en capit.2_ 

lista po~quc " ••• bajo el cnpltallsmo la propiedad de los medios -

1~ producc16n correaponde a un con}unto de individuos, mientras--

otro realiza el tL·abajo ••• Podemos decir, por lo tanto, que la CO!!! 

pra y venta de la fuerza de trabajo, es la ~•'fnrnn~!~ ~neclfl~~ 

del capitalismo", (20) 

Sin embargo, en el caso de Mi~lco ante la incapacidad de-

la iniciati\a privada para encarar y solucionar los problcm~s que 

h,2 planteado el complejo desarrollo de la socicd<1d rroderna, el F'.-;-

t~~o -no el gobierno- ha tenido que intervenir en la actividad 

ccon6mica. Su 1ntervcnci6n, no ha nido de~e;ida nunca por lo:; pr.Q. 

pi~tarios; pero co~o ellos tnrnpoco han podido ni sabido evitarla, 

actualmente el E~tado Mexicano ya no puede ezcluir~c d~l &mbito -

ecor.6mico " ... por lo que entra a regular el tt1<'.:'!'CLJ.do lab1Jrul for--

(19) Montenegro, Waltcr. Introduccl6n a las Doctrinas Politlco- -
~con6m1cas. p. 9. 

(20) Sweczy, Pdul M. T~orla del O~sarrollo Capitalista. fondo de
Cultura E:cor.6.'nic<1. 11bxico, 197~i. p •. 68. 
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za~do la ley dela oferta y la demanda de tl."abajo, o dl.dmlendo

con sú <autoridad los conf l 1ctos creados por las peticiones de -

.10.s obl."eros ••• legls la en matel"ia laboral, :ieflalando salarios mi

nlm6s y ••• (establece) un sistema ••• de medidas de protección para 

el trabajl!ldor". (21) 

Mediante un subterfugio ideol69ico 1 el gobierno mexlca~o

ha declarado que el sistema econ6mtco-politico de M¿xico es de--

"economía mixta", al que ut6picamentc el Lle. Mariano Azuela ha-

caracterizado como " ••• una estructura que sigue siendo ideal del 

mundo, garantía de la libertad e Lnstauraci6n de un sistema de-

ju:itlcia social; libertad sin capitalismo, justicia social sin -

comunismo". (22) Esto no ha sido obsthculo para que los grandes

representantes de la iniciativa privada vean " ••• en el E·tado a

un intruso agre:livo que tiende a despojarlos de sus prer-rogati-- -

vas. t.o que ••• no ven, es que el Estado no hilce sino liberarlos-

de conflictos mayores y, en último análi~;is, de la ruina. C'!ga

dos por el odlo al Estado, enemigo teórico de la libre empresa,

no ven al Estado como aliado, en la práctica". (23) 

La Revolución democrática-burguesa de 1910, desembocó en 

un intervencionismo de Ertado, La Constituc16n de 1917 consignó 

en sus artículos 27 y 123, la prlmcru declaración de der-echos 52, 

c1ales consolidando, mediante la intervención del gobierno -en -

ese momento auténticr1r:iente revolucio:m<>ric- l;, lucha popular 1n1-

(21) ~ontenegro, Walter. Op. Cit. pµ. 12-13 

(22) Azu•!la, Mariano. Cuadernos <:!el Senado, XLIV Legislatura del 
Conr;reso •fo la Uni6n. Uo. 1, Mb::ic:o, Agosto 1958. p. 17. 

(23} ~:ont~ne<Jrn, ';i¿¡lt;.~c. Op. Cit. p. 13. 



ciada en 1910. La sociedad mexicana estableció como mecanismo -

creador de riqueza a la iniciativa y a la propiedad privadas; P!;. 

ro al propio tle~po establec16 los derechos sociales de la clase 

trabajadora para que pudiera defenderse de la desigualdad e in--

justicia inherentes a todo sistema capitalista. 

La dlvisi6n del Derecho Social no se agota en el Derecho 

Agrario y en el Derecho del Trabajo, hay que agregar también al

Derecho Económico entendido como la regulac16n y la protección -

de la economía, y al Derecho de la Seguridad Social, entendido -

como los principios, normas e instituciones encaminados a asegu-

rar al ser humano la salud, la vida, un ingreso -tanto en el pr~ 

sente, como en el futuro- que le permita vivir conforme con la -

naturaleza, la libertad y la dignidad humana, y anegurarle con--

t~a las consecuencias de los riesgos naturales y sociales. 

3. El Derecho del Trabalº· 

El Dr.; Mado de la Cueva nos dice que el Derecho del Tr,!! 

bajo es una " ••• congerie de normas que, a cambio del trabajo hu-

mano. intentan realizar el derecho del hombre a una existencla

que sea digna de la persona humana". (24) Anos más tarde, el mi~ 

mo autor definió a esta disciplina como " ••. La norma que se pro-

pone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaci2 

nes entre el trabajo y el cap! tal". ( 25} Dada Lt secuencia cron2 

lógica de ambas definiciones, pudiera creerse que la realización 

(24) Cueva, Mario de la. Derecho Maxlcano del Trabajo, T.I., p.263 

125) Cueva, Mario de la. El Nuevo Derecho M•xicano del Trabajo. 
p. 83. 



del derecho del hombre a una exisb.?nclñ digna de la persona hum_!! 

na, fue sustituida por el equilibrio de las relaciones entre al

trabajo y el capital, pues la reullzación de la justicia social

ª que se refiere la segunda deflnlcl6n, debe encuadrarse en dicho 

'2:(1U il ibrio, 

... Por su parte, Ne::;tor de Ducn define al Derecho dd Traba

jo. cómo " ••• el conjunto de normas relativas a las rcl¡¡clones que

dir~cta o indirectamente derivan de la pro~tnci6n libre, subordi

nada y remunerada de servicio~ personales y cuya funci6n es prod~ 

cir el equilibrio de los factorus en juego mediante la rcaliza--

ci6n de la justicia social". (26) 

También aquí encontranor. al equilibrio de los factores -

comÓ-obfeúvo fund,1mental del Deró.!cho Laboral. E':ti.l punto de vi.!!_

ta, será de grnn iM¡:>'-'rt.Jncla cuando tratcmo!I de determinar si es

te ordenamic~to juridlco es reivindicador o solamente tutelar de-

En el r~gimen civilista que alguna vez lmper6 en nuestro

pa!s en la rcgulaci6n de las relaciones luborales, el contrato -

h1io posible que el patr6n Impusiera su voluntad al trabajador, -

por lo que para hacer factible que ~n esas relaciones el trabnja

d~r conservara su dignidnd, fue necesario que ~ej2ra de postular

se la igualdad tc6rica entre los hombres y que el D1recho del --

7r0ba jo, adoptara la~ m0didas adecuadas a la~ disti:tas situacio

~~~. c3tüblecicndo -a diferencia del derecho civil- un trato des-



\ograr"la igualdad entre la~ partes. 

El Derecho del Trabajo, comprende tanto las garantías eJi 

pecíficas de la clase trabajadora, como las que corresponden al

trabajador como ser humano, Las primeras, son radicalmente dis

tintas de las garantías individuales de que goz~n todos los miem 

bros de la poblaci6n del E~tado. Estas son conse~uencia de la -

imposici6n individual sobre el lnt~ris de la colectividad que -

deternlna, junto con la in~.titución de la propiedad pr.ivada, la

divislón de la socied~d en clases. 

Consecuentemente, las garantias individuales fueron las

que permitieron la explotacl6n de los trabajadores por parte de

los propietarios de los medios de producción. 

El Cerecho del Trabajo como conjunto de las garantías -

especificas de la clase trabajadora tt, •• vuelve a la idea prim1t! 

va c!el pueblo como un todo, corro una unidad orglinica y significa, 

consiguient~~ente, la posibilidad de la futura d~saparici6n de-

las clases y de la reorganizac16n de una nueva unidad, la Ropú-

blica de los Trabajadorestt, (27) 

En K~xico, el Derecho del Trabajo es un minimo de garan

tías sociales, ello significa 11 ,,,QUo las prestaciones señala-

das tanto en el artículo 123 como en la ley rPglamentaria son el 

(27) Cueva, Mario de l~. Derecho Mexicano del Trabajo. p. 245. 



punto de partida. Arriba de ellas, 

taciones, nada". (28) 

No es este el momento adecuado para realizar un análisis 

doctrinario de lo que es el Derecho del Trabajo, de cuáles son -

sus fundamentos, n1 de cuáles son sus caracterlstlcas, Una labor 

de esta naturaleza, excederla con mucho los limites de este tra

bajo y los conocimientos de que actualmente disponemos sobre es

ta materla, por lo que solamente ne mencionarán en forma superf..!. 

cial a fin de que alguno~ argumentos que se aducirán más tarde,

puedan resultar inteligibles para quien no posea una formac16n j~ 

d.d ica. 

Puede decirse que los fundamentos del derecho laboral, -

son la necesidad social de contar con un ordenamiento jurídico que 

ha9a posible la justicia social en el equilibrio de las relacio

nes entre el trabajo y el capital; la idea de la solidaridad so

cial que exige un trato equitativo para todos los seres humanos

que conviven y que por ser creadores de la riqueza tienen pleno

derecho a participar del ingre~o social en la medida de sus es-

fuerzas y de sus necesidades; el concepto de la naturaleza humana 

que hace imprescindible que cada uno de los integrantes de la esa 
munidad nacional reciba un trato igual cualquiera que sea su cap!! 

cidad, su estrato social, raza o religión y, finalmente, la idea 

del derecho que tiene el hombre a llevar una existencia digna, -

es decir, que la comunidad tiene la obligación de proporcionar a 

(28) auen, Nestor de. Op. Cit. p. 62. 



sus integrantes los medios para que, 

zos y de sus facultades, obten9a los 

tan llenar sus necesidades. 

~l orden jurídico laboral, está constituido por institu

ciones a las que la legislación otorgó un contenido mínimo pere

que es susceptible de ampliarse mediante la adopc16n de normas -

juridicas de carácter colectivo¡ asimismo, tant0 las instituclo-

nes como las disposiciones laborales, tiene(1 la tendencia a reg~ 

lar un nómero creciente de relaciones, donde quiera que exista--

una actividad subordinada a cambio de un salario se estará en el 

supuesto jurídico de las normas laborales; no obstante su gener,g_ 

lidad, la aplicaci6n del Derecho del Trabajo " ••• varia en fun- -

cl6n de las regiones, de las actividades y profesiones y de las

personas". ( 29) 

A todo lo anterior, habrá que agregar el carácter lmperA 

tlvo del Derecho del Trabajo. Cn virtud de que tt ••• la existen-

eta de las relaciones entre el capital y el trabajo no depende -

de la voluntad de trabajadores y patronos, slno que tiene ca--

ricter de necesidad" (30), las normas que regulan dstas relacio

nes son de orden público, por lo que la renuncia por parte de -

los trabajadores de sus derechos, beneficios y prerrogativas es

inoperante. De esta manerA el pueblo, a trav~s del orden jurid! 

co nacional, protege al trabajador en su estado de necesidad, aun 

contra sí mismo. 

(29) Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 251. 
( 30) lbldem. p. 254. 



Trabalo como derecho de clase. 

"El derecho del trabajo debe ser contemplado en relaci6n 

a cada sistema jurídico determinado". (31) Partiendo de esta ---

afirmaci6n del Lic. Nestor de ~uen, es necesario determinar si -

el derecho laboral mexicano es un derecho de clase o solamente--

un derecho tutelar de los trabajadores. 

La sociedad mexicana es una sociedad dividida en clilses, 

entendiendo como tales a las pluralidades de hombres dotados de-

una cualidad especial. ~l Dr. Mario de la Cueva afirma que " ••• el 

derecho del trabajo fija los derechos de las clases y de sus mi!!!). 

bros entre si y frente al estado y estas normas reglamentarlas -

de los derechos esenciales de los factores reale!; de poder y de

sus relaciones con el estado, son también derecho constitucional". 

(32) "Cada profes16n, cada corporac16n, cada clase, lentamente -

obtiene un derecho que le es propio. A condlci6n de que el bene

ficio se dirija al grupo ... " (33) "La clase trabaj¡¡dora ... ha lfil 

puesto su estatuto y sus condiciones minlmas para participar en-

el fen6meno de la producción. El derecho del trabajo es asi un

derecho de clase". (34) 

!Saltazar Cavazos afirma que 1•B1 derecho del trabajo sur;.. 

g16 como un derecho de facción. Su propósito: reivindicar para-

(31) euen, Nestor de. Op. Cit. p. &a.· 
(32) Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 285 

(33) Ibidem. p. 226. 

C34) Idem. p. 240. 
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el hombre que trabaja los derechos mlnimos lnhet"entes a la per:-s,g, 

na humana". (35) Además, so afirma que la legislación mexicana-

ha establecido con toda clarldnd que el derecho del tr:-abajo es -

un del."echo de la clase trabajadora. 

Sin embargo, autores como Ernesto Krotoschin opinan de-

diferente mane..-a: "El Derecho del Traba jo no puede ni debe con s.!. 

derarse un derecho de clase, por lo menos no en el sentido que--. 

s~ oponga como derecho de una clase al derecho de otra o de otras 

clases, siendo, por consec11encla, un elemento de lucha de clases". 

(36) 

En apoyo a esta consideraci6n, debe agregarse el hecho de 

que el desarrollo de métodos de colaboración que permite a los-

trabajadores participar en la administración de las empresas y-

en la utilización de los m~dios de producci6n, convierte al der~ 

cho del trabajo en un derecho de superestructura, es decir, las

normas laborales sólo regulan la forma en que deben colaborar dos 

clases con intereses opuestos haciendo a un lado las disposicio-

nes que hacen posible la reivindicación de los derechos de los--

traba j adores. 

Cuando se establecen comités de empresa, en el que se en

cuentran representantes de los trabajadores y de la empresa, para 

discutir los problemas de producción, no se está en el camino ---

<35 J ~uen, Nestor de. Op. Cit. p. 58. 

( 3 6 ) Loe • e 1 t • 
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··~ •• P.iira hacer al derecho laboral mexicano un derecho menos bur

g~6~y, m&s eficaz ••• " (37) slno que en realidad se est6 en pre

sencia de uno de los sistemas m6s h&blles que emplea el caplta-

llsmo para retardar la toma de conciencia del proletariado. 

Tal vez seria conveniente recordar que para que el dere-

cho sea expresi6n de una determinada clas~ social es preciso que 

ésta tenga poder, es decir, " ••• la capacidad ••• para realizar sus 

intereses objetivos especiflcos". (38) "S6lo cuando los oprimi-

dos descubren nítidamente al opresor, y se comprometen a la lu-

cha organizada por su liber-aclón, empiezan a cree,; en si minmos, 

superando así su complicidad con el régimen opresor". (39) 

E$ por esto que, a penar de las tendencias marxistas que 

el maestro Trueba Urbina encuentra en el lado invisible del ar--

tículo 123, existen varias razones para pode,; rechazar la tesis

de que el Derecho del Trabajo es un derecho de clase. 

en primer término, todo el sistema jurídico laboral mexi 

cano, desde el articulo 123 hasta las d1spo$iciones rcglamenta-

rias, responden a una estructura econ6mica de carácter capital!~ 

ta y, por lo mismo, burguesa -sin que para ello sea obstáculo la 

modalidad que adopta de intervencionismo de estado. Reconoce la 

(37) euen, Nestor de. Op. Cit. p. 58. 
(38) Poulantzas, Nicos. Poder Polltico y Clases Sociales en el -

Estado C~pitalisla, lla. Ed., Siglo XXI Editores, S.A. Méx. 
1975. p. 12'1. 

(39) Freire, Paulo. Pedagogía del Oprimido. l3a. Ed. Siglo XXI -
Editores, S.A. Méx., 1974. p. 61. 
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propiedad pdvada de los medios de producci6n y la protege de t.2, 

das las maneras posibles. Su apariencia de orden jurídico social 

no impide una serie de disposiciones que favorecen claramente a

la clase empresarial, 

Si en realidad se tratara de un derecho de clase, no in-

cluiria normas protectoras de los empresarios pero desde el Ar--

ti cu lo 123 Constitucional '' ••• se encuentran consignadas garantías 

al capital. ..,Nos referimos a los derechos patronales para cons 

tituir sindicatos y asoctaclonos profesionales y para realizar -

paros, consignados en las fracciones XVI y XVII del inciso al ••• " 

(40), consecuentemente, no es un derecho de clase; el mismo Ma--

rlo de la Cueva " ••• sostiene que el capital merece respeto a la-

propiedad privada, y tiene derecho a percibir una utilidad razo-

nable; por lo que puede concluirse válidamente, que en Móxico e\ 

Derecho del Tr~bajo ••• e~ una transpo~ic16n jurldica de situacio-

nes econ6micas". 141) S6lo de esta manera, puede entenderse que-

el derecho laboral mexicano no s6lo consagra mínimos en favor de 

los trabajadores, sino también rninirr.os a favor de los patronos y 

de que llegue a extremos como prohibir a los trabajadores toda -

intervenci6n en la direcc16n o ódmin1strac16n de las empresas. 

S~ Ef Derecho del Trabajo como Derecho Tutelar. 

El Lic. Nestor de ~uen, en su obra Derecho del Trabajo,

afirma que en Mexlco el Derecho del Trabajo " ••• no puede ser ---

(40) euen, Nestor de. Op. Cit. p. 58 

{41) Cueva, Mario de la. Op. Cit. p. 227. 



considerado, en rigor, como un derecho de 

que contiene disposiciones, tanto a nivel constitucional, como -

reglamentarias, protectoras de intereses patronales". (42) 

Para él, el Derecho Laboral Mexicano es tutelar de los - . 

trabajadores; pero sólo a nivel individual, mientras que en la -

regulaci6n de las relaciones procesales y de derecho colectivo,

no contiene tendencia proteccionista alguna y afir:ma que "• •• la

relac16n procesal, contempla a los sujetos con igual criterio". 

(43) 

Agrega que, la naturaleza del derecho procesal, hace lnag, 

mlsible un car,cter protector de sus normas y que en el derecho

colectivo, todo proteccionismo resulta innecesario. 

Es cierto que numerosas organizaciones sindicales poseen 

la fuerza suficiente para imponer sus puntos de vista en las ne-

gociaciones encaminadas a obtener la firma de un contrato colee-

tivo o en el momento de revisar el contrato colectivo vigente y, 

con mayor razón, para poder exigir en CUdlquier momento el cum--

plimiento de las normas contenidas en el mencionado contrato. 

Sin embargo, existen otras organizaciones de trabajadores que 

por tener pocos agremiados, o poca capacidad econ6mica, no son--

tan fuertes. 

No obstante ello, ninguna organizaci6n de trabajadores--

(42) ~uen, Nestar de. Op. Cit. p. 68 
(43) Ibidem. p. 60. 
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C()ft'e 'el desgo, poc- su debilidad o por la negllgencla de sus dJ. 

c-ectivos, de tener que estipular en sus contrato!! colectivos di..:!, 

poslclonea que pudieran contenQr pre5taclones inferiores a las-

que establece la ley o la Constitución en materia laboral. Sl e~ 

to no es contar con un ordenamiento protector, seda muy dificil 

poder imaginar una situación más favorable, ya que toda negocia

ción colectiva, sólo corre el rle5go de no obtener ninguna pres

tación adicional; pee-o de ninguna manec-,1 1 el de perder alguno de 

los derechos que a favor de los trabajadores establecen las dis

posiciones laborales vigentes. 

E:s cierto que en el ámbito procesal del trabajo el carás:.': . 

fot" pr-oteccionista se ha visto terriblemente atenuado por lo di,! 

puesto en el artículo 755 de la Ley rederal del Trabajo. 

El artículo 754 establece que "Si no concurre el actor -

a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo y -

por repr-o~uc1do en vía de demanda su compar-ecencia o escrito in.!. 

cial. Si no concurre el demandado, se le tendri por- tnconforme

con todo ar-reglo y por contestada la demanda en sentido afirmat.!. 

vo ••• ," hasta aquí podda parecer que se está dando un tr-ato deJ! 

igual a las partes¡ pero a cont1nuacl6n, el mismo articulo agre-

g~: "••• salvo prueba en contrario". 

Como si esto fuera poco, el artículo siguiente, el 755,

'establece que "El demandado que no hubtese concurr-ido a la audie!!. 

cla a que se refiere el artículo anterior, s6lo podr-á rendir pru.!l 



. . . ' .-·~ ·. 

M t- .... An ( I!), que no ex Lstió el desp Ldo o que n~ son Ciertos fos-:. 

hechos afirmados en la demanda". 

Con toda raz6n el eminente tratadista Alberto Trueba Ur-

bina manifiesta que esta norma procesal " ••• no sólo reafirma el-

principio de 'igualdad procesal' contrariando el espíritu y nor-

mas del iirticulo 123 con:;titucional, ::;in<'.l que de!lvirtúil la prue-

ba en contr,1rio <·:i el juicio laboral con cierta tendencia bondad.Q. 

sa para con el patrón ( ror1pi•?ndo ·~1 legislador su pr0pia teoria-

de la parid<1d procesal) al cor,premer dentro de la pru•<.:i en con, 

trario la camprot~ci6n de que no existió el despido, lo que equ! 

vale a oponer la clásica excepci6n de sine actione agis y no se-

ría remoto para favorecer al patrón, que la jurisprudencia, sol! 

darizándose con el legislador, admitiera el ofrecimiento del tr! 

bajo en la audiencla de pruobas, a fin de estnblecer la presun--

ci6n jurídica de qu~ no existió el daspido; lo mismo ocurrirla -

con la ccmprob,1ción de qw: no son ciertos los hechos de la deman 

da. Vamos de mal ~n p~or. Se impone el principio de paridad pro-

cesal en perjuiciQ del obrero y de desigualdad procesal en favor. 

del patrón". C 44) 

A pesar de esto, el artículo 778 establece que "Si la -

junta estima que al~uno de los litigantes, o ambos obraron con--

mala fe o temeridad notoria, podrá imponerles en el laudo una mul 

ta de sioo.oo a H,000.00 ••• si la multa se 1plica a un trabaja--

(44) Trueba, Alberto y Jorge. Nueva L.F.T. Reformada, 1976. pp. 
347' 348. 
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dor, no excederá del !~porte seAalado en el óltlmo pAcrafo del-

.:irtlcu lo 21 2onstitucional," Y, ademirn, en el capítulo relativo 

a los procedimientos especiale~, al articulo 184 establece que-

le j"inta '' ••• al cit,ff a los demnncL:1dos o i.nteresados, los apt~rc1 

birá ~ue de no concurrir a la audiencia a que se refiere el ar-

tlculo si0ulent~, tonJr¡ por admttldas laa pettclones de las que 

concurran, salvo lo dispuesto en el artlculo 7~7", ~sta óltima-

d1lposici6n, estqblac0 con toda claridad que sl el que na concu

n··• es el <1ctor o pcornovient.r'!, :;"! tendrá por reprr.:>ducido .:;u ecccl 

to o comparecencia inicial, disposición que se co~plementa con lo 

dispuesto en el articulo 788 qua pcescribe que si son lds otrds

part~s las que no concurren, se hará efectivo el apercibimiento 

del arttculo 784. 

Por otra partt~, e 1 art !cu lo 18 establece que "En la Lnté!," 

pretaci6n de las normas de trabajo, se tomar6n en conslderaci6n

sus flnalld!des seftaladas en los artículos 2o. y Jo. En caso de 

duda, prevalecer' la 1nterpretRci6n más favorable al trabajador". 

El Dr. Mario de la Cueva, considera con acierto que el-

trabajo humano, cualquiera que sea su forma, necesita protección 

puesto que sus finalidades son la protecci6n de la vida y la sa

lud del trabajador as i como la obtenc16n di! un nivel de vida de-

CO!'OSO. 

Consecuentemente, conaiden1r al Derecho d•ü Trabajo como 

uns instrumento de coocdinacl6n y de conj1.q1v::i6n de los intere--

5'.!5 ".¡'Je se dan en las empresas, es reducirlo a un orden;1mlento -



, , 

jurídico sin contenido socia,l como lo hnce el Dr. Oaltazar Cav.:i-

zos al afi<mar que el derecho laboral persigue corno fin sustan-

~ial de car6clcr colectivo " ••• la coorctlnaclón arn6nlca de los--

intereses que convergen en cad~ ampreJa individualmente conside-

rada". Tampoco es posible considerar que su función es 11 
••• dls-

minuir el diferencial entre la condlcl6n econ6mica de los patro

nos y de los trabajadores". ( 45) 

Sin embar90, dadas las condlclones econ6micas y sociales 

de H~xico, la aflrmacl6n del maestro Trueba Urblna en el sontldo 

de que el Derecho del Trabajo Mexicano contl~ne formas relvlndi-

catodas que tienen por objeto que los trnbajadot .. ~s recuperen la 

plusvalb con los bienes de la producci6n, es ri;ís bif.:n un buen--

da&eo que la descrlpcl6n de una rc~lidad. El intervencionismo de 

Estado l'.cxicano, dado su orLgen burgués, no puede ni ha querido-

nunca establecer legnlmente el c.'lmino para nodificar l<l c&truct,!!_ 

ra jurídica por la vla violenta, y una reivindicaci6n por la vía 

evolutiva es un absurdo on la realldad m~xicana como habr6 de d~ 

~ostrarse más adelante. 

Es indiscutible la necesidad que tiene el trabajador de

soclalizar la vida humana -y ello implica la socialización de los 

medios de producci6n- como ~nica forma para realizar su destino-

hlst6rico y que las leyes latorale~ d~ben protescrlo ¡ tutelarlo 

!rente a sus explotadores, como ta~bión lo es el anhelo de que--

el proce:;o laborul lleg '(-' a ser un instrurn~rnto más de reivlndic~ 

ci6n de la clase obrera. 



Ga conslderaci6n de que la reformo agraria y la reforma-

obrera se idrntlfican plenamente en virtud de que ambas buscan--

la socializaci6n de los medios de producción industriales y de--

la tierra es cierta; pero en el momento actual el derecho laboral 

mexicano no tiene todavla semejantes aspiraciones, Sus normas--

".¡~tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en -

las relaciones entre trabajadores y patronos". (46) 

Se antoja dificil de compaginar la necesidad de un equi

librio entre los factores de la producci6n y el afán de igualar

a los desiguales. La afirmaci6n de que " ••• el más débil tiene -

el derecho de que se le proteja ••• " (47) 1 tampoco es comprensible 

cuando se la compara con la de que el derecho del trabajo '', •• no 

es un limite a la libertad de contrataci6n 1 sino a la libertad-

de explotar el factor trabajo, y constituye la posibilidad de una 

aut,ntica libertad de contratación", (48) 

La situación permanente de explotación del factor trabajo 

por el capital en todo sistema de producción capitalista, aun -

cuando adopte la forma política de intervencionismo de estado, -

explica la función tutelar del derecho del trabajo. 

La tesis proteccionist~ del derecho laboral mexicano re~ 

ponde a la realidad nacional. E:n t·:0:dco, las nor;mas laborales no· 

han sido conquista de los trabajadores, han sido una concesi6n--

(46) Articulo 2o. de la Ley Pederal del Trabajo. 

(47) Cueva, Mario de la. Derecho Mexicano del Trabajo, pp.225-6. 
(48) Loe. Cit. 



gubernamental de la misma naturaleza quo io fue la reduccl6n ~e

la jornada de trabajo por el gobierno inslé!:< en el siglo XIX 1 Lm.; 

muestra mis de la Cftpacidad de adaptación del slatema capitalista 

pues que al fln y al cabo, impllca un eficaz recurso para retardar 

la toma de conclencla de la clase trabajadora. 

Pablo Gonz6lcz Casanova, ha manifestado con toda justicia 

.-que el sector obrero organizado forma parte de los grupos de pr~ 

sión politica pt~ro que, al mismo tiempo, inteq1·an parte de los -' 

sectores sociales que detén tan el poder. Sus l {deres foi·man par_ 

te del gobierno, sus organizaciones luchan por el p~!er; pero su 

poderlo sólo puede sostenerse gracias a la opresión que ejerce--

el gobierno mexicano sobre los trabajadores no organizados. Los 

grupos de trabajadores r.indicalizador; discriminan socialmente a-

los trabajadores no or0anizados y s6lo hasta que éstos tengan 

conclencla de clase, será cierta la afirmacl6n de que la clase--

trabajadora " ••• posee la fuerza suficiente para enfrentarse de--

igual a igual con el capital~. (49) 

(49) Buen, Ncstor de. Op. Cit. p. 59. 

En su obra "La Df'!mocracia en México", Pablo Gonzálc..: Casano 
va dice: " ••• las dos terceras parte::: de los trabajadores sin 
dicalizados pertenecen a una organi;~ación, la Confederaci6n
de Trabajadores Mexicanos (CTM), unida estrechamente al par 
tido gubernamental, ol tr;wés dc•l sector obrero del parti-:'.' 
do y al gobierno. Otro~ sindicatos no afiliados a esa cen
tral, tienen también fu~rtes vincules con el partido y el -
gobierno. Loi; diri<;untes logran obtener como conces16n un
número considerabl(! di• cu rules .•• La vinculaci6n de los lí
deres de estos sindicatos con el gobierno, lleva varias dé
cadas y desde 1340 los principales de ellos son unas veces
dlputados y otras senadoreG. 



Socl al:.. 

1~~1ey, ni la jurisprudencia mexicana, han deflnldo-

la justicia soclal, de ahl que muchos autores afirmen que 

el cont..:inido del articulo 2o., que la establece como finalidad-

~~l derecho del trabajo, no es sino una declaración pollticn. 

Ahora bien, el Dr. M<irto de la Cueva, afirma que "E:l nu~ 

vo Derecho del Trabajo tlene rmíltlples fundamentos. En las nr.:cesl, 

Los Códigos y las con3tituclones no producen la realidad so 
cial, sino que son su nxpresi6n directa o mediata •• ten Mi 
xlco la luch~ nacional y la luchn de clases, propias de un= 
estado semlcolonlal y scrnifeudal, reprodujeron las formas-
lf::gales r¡11e eran la •:xrn::slón d~' »str--Jc:luras :'.lá!> avan=·)das, 
sin que c.~a!:l estruct11ras ::~1r•:;\.0ran ;q1il ¡•or el :;ir1plc~ hecho 
de ~uc se implantaran sus expresiones lc1ales. 

La luchi\ ce claser; y 1<1 lucha 1r:1P.olóqica qur! r;e libró en l'.é 
xico ¡¡ r•il= de la catda •h~l u:;urra.:Jor Hu.,rt.a, ll1_•vó a un -
pacto de facclonrs y cla~es, a un 'coMpromi:;o que les perrni 
tió conttr.uar ld 1'.icha' •:'.)n una con!:tituclón libt~ral avanza 
ca, que lnclui._, v.11-io'..: ··i·:·t"•'•:ho;: .SCJclale;~. i.<1 con~;tituclón--= 
operó c:imo ln:;tnr:-._•nt0 el•· una hurqucsia inctpi•::nte, .1liada-
a lo:.:: trobt1J:1dores orr;~·1niz,-~'.:os ·¡a lo~~ campe~;ir--.:i~; .:tr:c¿1do:.;,
en luo::ha <"".lntr;¡ ,,.¡ 1'1t.ifundi::c1:) y 01 i;nperLol!.srn'J. Quedan
do la dirc·cción n;icion.11 y la dirección .Je lds 1.it-opias cla
ses trab .. 1ja'lürd:J -obrera~: ·¡ cilrnp':'Sinr'.\!"1- •.~ntre los lideres -
de la bursuesla y de la ~e1ue~a burguesía, seg~n la r~lacl6n 
d•? fuerza:; d1.~ unos ·¡ otro:;, '.'.e dio m:i/Or o :nt:nor C'Jrtplimien 
to a los ~rticulos del p~ctu constitucional. Fuera del pac= 
to, exclui'!~s de la con~tituc16n, 1ucc·13rnn la:; 'rnasas exhau~ 
t(1s del pt.~cblo' 1 particulr1.r-.'f' 1.?r.tt~ lü:; :~1r3:: d•~5org,1nizadas y -
primitivas, rara las que la constitucl~n no fue un instru-
;:"er.to directo ni ln'!ireo::to, y lé!s qu,;: nr; e:-Jcontraron (~xpre
s16n en 011~ ... er1 r·~0xico ~! .~or!1lnto de l~ ~la~e b~rs~~sa-
no z.~ h~1 or'Jdni:~:1d::.l pl(~r-.a.me_..:tp y no t ienL! una c:<.prc!.Jión po
litica pura, lo r¡ue se confl.nna r;Q[ lo:; :;l.guientes he:!chos: 
! • E l e o 1 o~ i ~: 1 i J í:" o 1 ~ te r n 1) (:: :~. u n ~·l rj e l a s p :.-u 1:! b as r0 <:Í !.i fe ha - -
ciente~ de i,.,,: limitacLine'..> ,~.,1 .~·-·r·cJd'-' nacional 1 del traba 
jo aria lar ifi.(i·::>, del dt~Sdrr·:)l l') p1 ·:no c..:: 1 a '.:Jur,_)ue:)la ••• los= 
1~[(?ctos 01;,lítico:; r;ue tien•.~ .,¡ ~-::;lor•ialL;rno interno y el i.!:; 
pe~ialismo -en l~nto que imµIJ0n 1ue la luch1 d~ clases al
cance una expr~si6n pura- son obvios, a~nquc no han sido su 
flcient~m0nte estudiados. Aqul ~implemente vamos a hacer= 
algunas anotaciones de un problema complejo. 

En ~ex1co el colonialismo interno y la falta de una expre--



dades ~aciales, en la idea de solldarJdad soclal, en la natural~ 

za humana y en la idea de la justicia" (SO), asimismo, afirma -~ 

tambl~n que "La idea de la justicia social, base del Derecho del 

Trabajo, alcanz6 'una primera meta al extenderse a todos los miem. 

bros de la clase trabajadora". (51) 

Por otro lado, en la exposición de motivan da la Ley Fe-· 

deral del trab;;jo de 1970 1 se dice que "La finalidad suprema de-

todo ordenamiento jurídico, es lR realización de la Ju~ticia ••• se 

habla de la justici~ soclal, que es el idearlo que forjaron los

constituycbtes de 1917 en el articulo 123 ••• se establece que el-

trabajo es un derecho y un deber socia: ••• ne trata de energía-

humana de trabajo, que exige respeto para las libertades y dignl 

dad de quien lo presta y qUQ debe efectunrsc en condiciona~ ~ue-

aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su famil l.a". 

si6n pura de la lucha de clases están estrechamente relacio 
n,3dos con un fAnómeno que· s0ilalri :,iarc " ••• conforn:e un;; cll! 
se dominante es mfi:: c;ipa;: de ¿¡b:.orver a lcis !'lejore:' ho1<1bre~; 
de la!: cl;1se~ oprimidtl:.;, mf;5 s6li~lo 'l r·::li1Jr:o~10 f~~; :;t~ doi~i
nio". En el de:o:arrollo d"'l capitalisrr:o ür, t:6:dco, J.:.i inlt:·-
graci6n de grand~s n~cl0os d~ la poblaci(n del st~tu~ scmi
colonlal al status. prol•~tario, del st;¡tus del proletari;Jdo
descalif icado ;_;l Cillificado, de~ li1 dir._-;::•:i6n obr,~ril ·¡ c,;c1p"-' 
si na al gobierno bur<]ués, tia provoc.:ido 1ina estructura de _-;: 
control politic0 C•:>l C1)njuntrJ c!e 1.a población semi-colonial 
por el conjunto cr.e L1 ¡Joblación :>•:rü-,;r_¡lor.i,1listu -t!!dqida 
por la bur']ur~~;Í.]-, con lo qu0 la op'.:)~-1~-.:l1.)n de clasP~.- 5e t-ia
obscurer.:ido. Cr. efectci, en ese proci' :. , i::~ prOlt!L:irL:ido, stJ 
conciencir: de clf1::;e 1 :;U!J or:;ar1l za:~i1.n; ':J, r·.:_;. i:1h!:itdnll' r=star-
en oposici6n ccn el capital, no constltuy~n aun una 'clase
para si•, '/ su::. luch.:-.!~ no han alcd:·1z.ú-.!-_:i una t~x~,r·l'~~sié·n pura. 

La Democracia en t~éxlco. 4,3, f;,~. Sdlo::lonL·~,; E a, S.A. :léxico, 
1971. pp. 26, 18G, l')l y 192. r 

(50) Cueva, Mario de la. Derecho Mexicano del Trabajo. p. 250. 

(51) Ibidem, p. 269. 



El Dr. Mado de la Cueva ha manifestado que "El derecho

d~l tfabajo y el derecho de la seguridad social tienen un mismo

orlgen y una naturaleza id6ntlcos: son el derecho que busca la--

justicia social" (52) Y en el mismo sentido se ha pronunciado el 

maestro Trueba Urbina al afirmar " ••• hoy pesa más en la balanza 

_ dt~ la justicia el interér. de todos, el interés del grnpo humano-

o el social, que el derecho de un solo hombre¡ los intereses ge-

.nerales prevalecen sobre el derecho individual. Es la etapa vlc-

r..:iriosi.l tiel der1]cho :;acial sobre el individual y, por consiguie!l 

te, la e~a apoteótica de la justicia social con sus reivindica-

clones humanas". ( 53) 

Encontramos tambiin que el Dr. de la Cueva anade: " ••• El 

derecho del tr~bajo, y el derecho de la segur1dad social, en el

futuro, no son ni serán un derecho para iegular relaciones, ~i---

para e1uilibrar prestaciones, sino que son el estfttuto que la s2 

=l~J~d impon~ a los hombres p~ra asegurar las existencias indlv! 

duales y pard suprimir definitivamente, la esclavitud ••• derecho 

del trabajo, como el derecho futuro de la seguridad social, es--

la humanización del derecho y es tambl~n su desmaterlalizacl6n; 

;:,mes significa el triunfo de lo humano sobre la economía". ( 54) 

Sin embargo, en la expos1ci6n de motivos de la Ley Fede-

ral del Trabajo de 1970, en cuya elaboración participó también--

el Dr. de la Cueva, encontramos la siguiente afirm.:ici6n: "El de~ 

cho del Trabajo constituye una unidac! indisoluble, pues todos sus 

( 52) Idern. pp. 22·1-S. 

(SJI Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. p. 478. 

(5~) Cueva, Mario de la. Derecho Mexicano del Trabajo. p. 225. 



principios e instituciones tienden. a.u)·Hi·mtsma ·ruric::ión,.qúe es· 

regulación armónica y justa de las 'l"eia-2ionas entre el capital 

el tz:'abajo". 

La Ley F'ederal del Tz:'abajo, ·en el Capitulo VIII, que se

a la participación de los trabajadores en las utilidades 

d~ las empresas establece que para determinar el porcentaje que-

cae-responderá il los trabajadores, la CoMisión Nacional p.u·a ln -

Partlcipaci6n de los Trabajadornn en las Utilid3des de las Zmpr2 

sas, practicari las investl9aciones y realizar~ los 8stud!os nec~ 

sarios y apropiados parA conocer las condiciones qenerales de la 

economla nacional y tomará en consideración la necesidad de fo--

mentar el desarrollo lndustrlal del pals, el derecho del capital 

a obtener un interis razonable y la nece9arla relnver~ión de ca-

pita les. ( Art. 118) 

Por otra parte, en 1962 se modificó el Art. 123 y se in

cluy6 en el incic.o b) de la fr.acción IX la frast~ "tomará en consJ. 

deraci6n la necesidad de fomentar el des~rroll~ industrial del--

país, el lntcr~s razonable que debe percibir el capital y la ne

cesaria reinversión de capitales", con lo que quedaron consigna-

dos en el Art. 123 dez:'echos del capital. 

El Art. 131 de la Ley, establece que el derecho de los tri!, 

bajadores a participar en las utilidades, no implica la facultad 

de intervenir en la direcci6n o administración de las empresas;-

por' lo que el derecho mexicano, niega a los trabajadores el dec-~ 



Finalmente, con el deseo de no ser'lalar exhaust1vamente-

l;is disposiciones legales que lmplican una limi tac16n de los der~ 

chos de los trabajadores o la conce3i6n de derechos al capltal,

sino eimplemenle senalar ejemplos de ambos tipos de norm~s aílad! 

r•JDOS qu·~ s•: •!ncuentn1n el art kulo 35t. •iU<' r1?c0noce la l lbartad 

de coal1cl6n a los palronos y el art[clo ílll que faculta a los -

tribunales de trabajo a modificar las condicione5 de trabajo de

una empresa o ostablecimiento que est~ tramitando un conflicto -

colectivo de naturaleza econ6mlca, a fin do consegulr el equili

brio y la justicia social en la~ relaciones entro trabajadores y 

patronos, sin que en nin~~~ caso se puedan reducir los derecnos

consignados en la Constit•Jción y en la Ley en beneficio de los-

tr'Jb;¡jadores, Cl arguri11?nto esc¡rlmldo 1,1 mayor p~rte de las veces, 

es que lo funda~ental Qs salvar la existencia de las fuentes de

trabajo; lo cual se ha lnterprctildo siempre como la disminución

ée las prestaciones de los trabaj3dores, sobre todo de aquellas

obtenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley, a

fln de que el empresario pueda sequir obteniendo ganancias. 

~ste tipo de disposiciones, podría hacer que se pensara

en el derecho del trabajo co1~0 un derecho de la economía organi

zada o de que, como dice Guillermo Cabanellas, la legislación lA 

horal no es un ¿erecho de clase, sin~ el conjunto de leyes rlict~ 

da9 ?ara restablecer el equilibrio roto entre las partes que in

tervienen en la projuccl6n, situ~ndo en un plano de igualdad a--
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·patr()fl().s y 'trábáJ adqres. 

·Ya se dijo que el derecho del trabajo debe ser consider!!. 

do según las condiciones de la cvmunidad nacional que rija. Ha

bría que agregar que siendo el concepto de ju::;ticia y, por lo ta!!. 

to, también el de justicia social, un concepto de carácter subj.Q_ 

tivo, su determinación s6lo es posiblP. tendiendo a la naturaleza 

especifica de la estructura econ6m1ca, social y política de cada 

estado. 

Siendo el régimen jurídico-político dc.l estado mexicano

un rntervencionismo de Estado; reconoci~ndose que la propiedad de 

lo~ medios de producción es de caricter privado o gubernamental, 

pero no colectivo; habiéndose establecido con claridad que ·~xis

te una poblaci6n semi-colonial oprimid<i por la población s1~mi-c2 

lonialista y habiéndose de~ostrado que el derecho laboral mexic~ 

no no es un der-echo de clase sino solrtmente un onie'.~~lento jurl. 

dlco que tutela los derechos d~ los trabajadores para retardar su 

toma de conciencia ~omo clase, habrá que concluir que la justicia 

social en Mexico no es sino el otorgamiento, a los trabajadores, 

de derechos socialeo qu~ lnridan su explotación desnedld~ por --

parte del capital, pero que al mismo tlcnpo, no les permiten PªE. 

ticipar en la admini:c.tración de las empresas ni incrementar st1s-

prestaciones más allá del límite que impida la reinversión de cL 

pitales privados y la utili.d1id "razonable" de los patronos. 

La indefinición de lo que debe entenderse por utilidad-

razonable y la suposición de que la reinversión de capitales pr! 



vados .• es el únlco camino para lograr tanto el crecimiento c:omo

el des~rrollo económicos no son lnlntenclonados; slno que forman 

parte de la ldeologla encaminada a disfrazar la explotación de 

la burguesía y del goblerno sobre las clases semi-coloniales. 

En ~stas conulciones, la justicia social que existe en los 

paises soci.alislas, cuya economL\ no es de consumo, y que busca~ 

.la colectivlzaci6n de los medios de producci6n para Lncrementar

la productividad y obtener los satisfactores que llenen las nec~ 

sidades. Je la comunidad en funci6n de la capacidad y del esfuer

zo de cad~ uno de sus miembros, se parece bien poco al concepto

de justicia social mexicana. 

~n México, la economia de consumo nacional tiene el pro

pósito dP incrementar el crecimiento acon6mlco y, sl es posible, 

mejorar el desarrollo económico de la colectividad mexicana; pe

ro si para lograr este objetivo es necesario limitar los dere--

chos de los trabaj~~ores a efecto de que se mant~nga la prople-

dad privada de los medios de prorlucc16n, 3e dispone ya de una e~ 

tructur~ jurídica que protege eficazmente la propiedad y que. se~· 

limita a tutelar los derechos de los trabajadores, sin proporci~ 

narles los caminos legales para reivl~dlcar la plusvalía, nl si

quiera por la vía d~ la cogesti6n o de la autogestión. 



S e: G U N D O 

CONSTITUCIONALES Y PRE:STACIONES LEGALES 

~ CONTRACTUALE:S DE LOS TRAMJADORES, 

SUMARIO. 

l. Derecho objetivo y Derecho Subjetivo. 2. La 
Supremacía de la Constitución. 3. Los Derechos 
Constitucionales de los Trabajadores. 4, Las -
Prestaciones Legales y Contractuales de los -
Trabajadores. 

l. Derecho Obletivo v Derecho Subjetivo. 

-en la doctrina jurídica moderna, aparece sistemáticamente 

la distinción entre derecho objetivo y subjetivo, Esta distinción 

se ha utilizado con dos propósitos fundamentales: justificar el -

derecho positivo y, por otra parte, limitar el dominio del dere--

cho positivo. 

La doctrina jurídica, acepta sin discusión que en su sen

tido objetivo, el derecho es un conjunto de normas y afirma que -

en su sentido subjetivo, es un interés protegido por aquél o una

voluntad garantizada por el derecho objetivo. 

De esta ~anera, se l~ da una configuración de tal manera-

distinta al derecho objetivo del subjetivo que no es posible sub-

sumirlos en un concepto único. 



Normalmente se ha interpretado que la distlnci6n obede

~e a que el derecho subjetivo, nntcndido como inter6s protegido 

o voluntad garantizada por el derecho objetivo, es anterior al

orden jurldico -esto es, el derecho objetivo- tanto desde el -

punto de vista 16gico, como desde el punto de vista crono16gico. 

Ahora bien, toda norma jurldica no es otra cosa que un

deber jurídico, ya que siempre prescribe una conducta para un -

-individuo determinado, vinclllando una sancl6n n la conducta con, 

traria. "f.l deber jurídico e:;, pues, la norma jurídi.ca indivi-

dualizada ••• Un individuo está jurídicamente obligado a adoptar 

una conducta determinada, en la medida en que una norma juridl-. 

ca hace de la conducta contraria la condición de un acto de 

ci6n llamado sanc16n". (l) 

Sin embargo, puedt1 suceder que una norma-estaoleica uf'\

. déber y una responsabilic!ad juddica sin crear el derecho subjs 

tivo corresrondient.e. "Sl establecimiento de derechos sub.)~ti-

vos, no es una funci6n e~encial del derecho objetivo. Podemos

imaginar un ord~n jur{oico que no los establezca; pero nlnguno

podrla ebstenerse de determinar los deberes y responsabllldades 

jur[dicas, ya que se trata de una de las funciones esenciales-

del derecho objetivo". (2) 

11 ••• hay derecho subjetivo cuando una manifestac16n de -

voluntad del interesado (querella o acción judicial) es un ele-

(1) i<elsen, Han:;. T1:oria P•Jra del Durecho, p. 121. 

( 2 ) Loe • e 1 t • 
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m~nto esencial <lel procedimiento que desemboca en la norma in-

divlal.lal, por la cual el tribunal determlna la sanción poc

apl1car en un caso concreto. En otros términos, el individuo -

al cual le es acordado un derecho subjetivo es admitido a par-

ticipar en la creaci6n del derecho ••. este derecho no puede 

ser opuesto al derecho objetivo, dado que sólo existe en la m.!t 

di.da en que ha sido creado por éste". ( 3) 

Los llamados derechos políticos, son definidos como el 

poder de participar directa o indirectamente en la forrr.ación-

de la voluntad del estado, es decir, en la creación del orden

jurídico en el que se expresa la voluntad estatal, por ello s~ 

dice que hay democracia cuando el orden jurídico ~.!s creado por 

el pueblo, es decir, por los mismos sujetos de derecho cuya con 

ducta va a regir la legislación, "Si los derechos politicor. 

permiten participar en la formac16n de la voluntad del estado, 

los derechos subjetivos del derecho privado, son tambi6n dere-

chos políticos, ya que dan igualmente a sun titulares la facul 

tad de contribuir a la formaci6n de esta voluntad. Esta se ex

presa tanto en la norma ln.dividual 1~stablec::icia por la resolu-

ci6n de un tribunal como en la norma general instituida por el 

legislador. Los derechos políticos y los derechos subjetivos--

del derecho privado, pueden ser englobados en una sola y misma 

noción, pues tanto unos cor.·,o otros, deS(!r.peiían la misma .fun---

ci6n jurídica, la ce permitir la participaci6n de los sujetos-

de derecho en L1 for:naci6n de las norma:; qui, lo rigen; normas-

()) l<elsen, Hans. Op, Cit. pp. 122, 123. 



en el caso de der~chos políticos, normas individua'

h~s en el caso de derechos subjetlvon dQ derecho pdvado. 

~l ~nfoque del derecho subjetivo como una t6cnlca-

particul ar de la creación del derecho, permite ellminar toda

oposlci6n entre derecho objetivo y derecho subjetivo, al mis

mo tle~po que hace resaltar el ~arácter primario del deber JR 

ridico, en relación con el derecho subjetivo". (4) 

Asi pues, la función esencial y necesaria de toda -

norma juridlca, es el deber jurídico, por cuanto prescrlbe una 

determinada conducta que el individuo ~stá jurídicamente obl! 

sado a ado?tar, porque la rnlnma norma ~stablece que la condus 

ta contraria es la condición de la sanción. En camblo, el de-

recho subjetivo s6lo existe cuando la norma esti.lblece que el-

individuo lesionado en aus interusc5 p0r un acto Llicito, pu~ 

de manifestar su voluntad com0 condic16n para la apllcaci6n -

d~ la sanci6n o~tahlccido Rn la norma violada por el lnfrac--

tor. " ••• el derecho subjetivo, s6lo aparece en el imbito del 

derecho privado corno una lnstituc16n propia de los órdenes j~ 

rfdicas capitalistas y en el ámbito dol derecho póbllco como

un elemento de los órdenes juddicos democráticos". ( 5) 

2. La Suoremacla de la Constitución, 

Para que un ordenamiento jurídico constituya un si~ 

{.;) Ibidem. pp. 124 1 125. 

(5) Idem, p. 125. 



tema; se C"equiere que su validez resida, en última instancia, -

•obi~ una norma única: La Constituc16n. Esta norma fundamental, 

es la fuente común de validez de todas las normas que pertene-

cen al ordenami~nto que preside. 

Las normas jurídicas que tntegran un determinado or-

den jurídico nacional, s6lo son válidas si han sido creadas de

acuerdo con ciertas re9las que la Constituci6n establece. De -

ahi resulta que el único derecho válido, es el derecho positivo. 

El orden jurídico, es un sistema de normas de natura

leza dinámica. Es decir, sus normas no son válidas porque ten-

gan un contenido de evidente fuerza obligatoria, sino porque -

han sido creadas de acuerdo con las reglas que para el efecto -

haya establecido la Constitucl6n. 

La norma fundamental, "Al no haber sido creada según-

un procedimiento jurídico, no es una norma de derecho positivo; 

dicha norma no es 'puesta' sino 'supuesta'." (6) "La estructura 

jer~rquica del orden jurídico de un Estado, puede expresarse --

toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia -

de la norma fundamental, la Constltuci6n representa el nivel -

más alto dentro del derecho nacional". (7) 

Desde el punto de vista de la política, la soberania-

no es otra cosa que la voluntad del pueblo, mientras que desde-

(6) Idem. p. 139 

(7) Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. pp.-
146, 147. 



co legal, cúya nar111a suprema es la Con·;tituclón 

\. 

l.a voluntad popular encontró \.su expresión más acaba
\ 

da ~n el Poder Constituyente de 1917, c~ya obra -La Constitu--

cl6n Política de los Estados Unidos Mex\canos- establec16 las

. tases para la transformación del sistema económico, social y--

. polltfco del pais. 

La que crea y sostiene el Esta o Mexicano, es la vo

luntad del pueblo, conforme a lo dispuest por el articulo 39-
1 

constitucional que se"ala que "La soberanfa nacional reside---

es~ncial y originariamente en el pueblo. ~odo poder p~bllco, -
1 

c!imana del pueblo y se instituye pára bene\ficio de éste. El -

pueblo tiene, en todo tlempo 1 el lnalienab\e derecho de alterar: 

o modificar la forma de su Gobierno~. 

En tal virtud, puede concluirse q e el establecimle!!, 

to de la Declaract6n de los Derechos Social s de 1917 y en es

pecial el artlculo 123 constitucional, como Declaraci6n de los 

Derechos Sociales del Trabajo, son una expre L6n de la sobera-

nla del pueblo wexicano, 

"1 orticulo lH conotltucional, dl~ne que "<•ta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Un\6n que emanan de 

ella y todos los tratados que est~n de acuerd~ con la misma,-

celebrados y que se cel~bren por el Pre~irjent~ de la Repdblica, 

::on aprvhación del Senado, serán la Lny Supt"em~ de toda la ---

\ 



Ahot"a bien, es innegable que la D.eclarac16n de los -

Derechos Sociales de 19,17 y el articulo 123 constitucional, fE_r 

man parte de "est<? Constitución", y¡ en don~secuencia, ~on parte . 

de "la Ley Suprema de la Uni6n". 

Como ya se dijo antesi la Constitucl6n Mexicana est~ 

blece 1a estructura política der eitado e iafluy& el orden ec2 

n6mico, mediante la participaci6n del ~stado para limitar los

efectos de la libre actividad econ6mica de los particulares. 

En el derecho mexicano, las normas gen~rales establ~ 

cidas legislativamente por el Congreso, representan un nivel -

inmediatamente inférior a la Constitución, junto con los decr,2. 

tos expedidoi; por el jefe del estado, cuando i:;on normas gener~ 

les. 

El siguiente escalón, está integrado por las decisi2 

nes judiciales, tanto de la Suprema Corte de J~stlcia, como --

del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral, puesto-

que tienen el carácter de precedentes, es decir, de decisiones 

obllgatorias en relación con la solución futura d~ todos los -

casos semejantes. A continijaci6n, encontramos los contratos -

colectivos de trabajo y a los contratos-ley. Cuando los fact2 

res 1e la producci6n c~lebran un contrato de eGta naturaleza -

lo hacen en virtud de 1ue normas generales, en el caso de Mfxl 

co tanto la Constitución como la Ley federal del Trabajo, con-



"Al otorgar a los individuos la posibilidad de regu

lar ius relacioneA mutuaa por medio de transacciones legales,

el orden jurídico les garantiza cierta autonomía". CBl Por me-

.. cc dio del contn1to col·~ctivo, se crean normas generales de cará.s, 

ter laboral para rnqular la conducta reciproca d~ trabajadores 

y patronos d~ntro de una empresa, ya sea que ósta tenga uno o

mis est~bleclmientos. Los Contratos ley, entablccen las cond! 

clones segón las cuales debe prestarse el trabajo en una rama

determinada de la industria y declarado obligatorio en una o -

varias entidadea federativas, en una o varias zonas econ6mlcas 

que abarquen una o mAn de dichas entidades, o en todr; el ten:·.i 

torio nacion<11. 

Dado el carácter imperativo d~l derecho laboral mex.1 

cano, los derechos conseguidos til trabajador en la Conr.titu- -

ción y en la Ley federal del Trilbajo, tienen carácter de dere

chos mlnlmos para la clase trabajadora. Sllo implica que ni -

las decisiones jurisprudenciales ni los contratos colectivos -

de trabajo, puedan otorgar prestaciones inferiores a las esta

blecidas en esos ordenamientos y mucho menos suprimir alguna-

de ellas. 

Un análisis superficial del artículo 123 constituci2 

(C) Idern, p. lC.?. 



t"evÜ1f que esta disponici6n 

·trabaj<'ldores: 

Jornada de trabajo diurna de 3 hrs. 

Jornada de trahaj~ nocturna de 7 hrs. 

J~rnada de trab~jo para menores de 6 hrs; 

Un dfa de descan~o ~or cada 6 de trabajo~ 

Salarlo mínimo ~~~eral. 

Salado mínimo profes tonal. 

Sal.lr¡O l')Ui'll il trab11jo igual. 

Parttclpedór en las utilid.;des 

Pago de sJlarlos en moncdn dff curso legal. 

Paco de l~ Jornnda extraordinaria con un 100~ 
1iás del fijudo para las hor:ir; normr1les. 

9,- Habitaciones c6modas e higl¿nica~. 

JO,- EsCJ~la~, enf~rr0rt~s ¡ rle~~s serv!c!os para !os 
tr<1bt1j,1~·)re!i q11c r;rE:c.ti~1~ ;;u~ scrvlr:tos en errpre
sas si ~u.-:1,::-:~: fuera ,JP las pab'!a.clon~.:;. 

11.- !ndamnizaci6r ~~r a~c!~cr tas~~ trabíljO ¡ enfer
~ed~~es r!·~fe:Jonal~~. 

12.- ::c;tabl·~cl·nl··!r'::o r'e c'.lr•'lci"n~s .'J.'ecu;¡d;:is de h.!..-
g1en,.: ¡ :;.1~:,·r:.<Jod f!fi lo;; !:i:;~rr:$ de trFtbñjn. 

l~.- ~ercchc de huelga. 

15.- Organi:aci5~ ~o tribunales de trabajo. 

16.- D~cc~hu a no~br~r p~rtes ¿e los miembros ~e 0n~
tos ~.r!tunal~s. 

17.- !nd<.:mr.~:'.iJClÓI"' ;JJr¿¡ el C-'!SO df:' (\\Je el patrón no -
2cept~? ~1 lüudc o no ~o~eta ~un diferencian al -
ar~i t r a ~e, 

l'?.- InCemr-,izJ~·:~~-~ r.: 1 1('1ndi:.) !?: r~scislón de la r~1laci6n 
!.Jtorúl .. e dl:-ba ¿; l:; falt.1 r.:~_- ptobiC.~d de~ p~tr6r1 
o e í~1cl·J~~ ~-r\1los d"2:1 r•.icr··ei .. 

19.- 3erv1clo s-r1t111to de colocación. 

20. - .:r:guro:.; 'Jt:: vi<!;~, <1e lnvul id~.!z, de VE:!jCz, de c~~.i 
ción ~~,v.J~'tf\biri.i! 1jt'l trabajü, di'! enfermedades y 
·3CC i r)r:t-. ~·-<. 
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Además de estos derechos que establece expresamente -

la Constltucl6n y que, por estar nn ella, tienen una Jerarqula

superior respecto de los dem4s derechos que otorgan al trabaja

dor la Ley Federal del Trabajo, la Juri.~prudencia, o los Contri!, 

tos Colectivos y Contratos Ley, e~contramos tarnblón otros dere

chos. que le han sido otorgados por los mencionados ordenamientos. 

El orden juridico de un Estado, se debe ajustar a l•

Constitucl6n y a el 1,1 se deben subonlinar todos los actos de -

las autoridad•~S'. Los nuevos derechos :;ocLilt!S del trabajo, son

Derecho Constitucionc1l, resultado del Pod11r Constituyente ¡:¡ tr~ 

vés del cual ·~l pueblo ·~Jerci6 :;u ::;o!Jcrania. " ••• las constitu-

cioncs modern.1::;, contienen los diver::;os factores :·ea les de po-

d0r, el C1pital y el Trabajo. El Estado, se estructura de acueL 

do con las dos clases soclalc:., el derecho público, as el que r~ 

glamenta la organizac16n y dctlvidad del Estado y as fundamenta! 

mente, derecho constitucion~l: pu~s bien, el derecho del traba

jo al f ijnr la posici6n de las clases en el ~~tado, forma parte 

en este primer aspect0, Jel derecho ~úbllco por excelencia, que 

es el Derecho Constitucional. El derecho del trabajo es tamblin 

derecho constitucional cuando obliga la actividad del Estado; -

las normas que rigen la intervancl6n del Estado en el fen6mono

dc la producción, no pueden ser sino derecho constitucional. -

Por dltimo, el doreshc del trabajo fija los d~rechos de las clA 

ses y de sus mle~brcs entre y frente al ~~tado y estas normas -

reglamentarias de los derechos esenciale9 de lo~ ft1ctores rea-

les de poder y de sus r0laciones con el Sstadc, 9on tambl~n de

recho constitucional". (9) 

(9) Cueva, Mario ~e la. Derecho Mexicano del Trabajo, p. 235. 



La subordi.n,1ción equivale a dober df:l obed1cncL~ psr-

lo oue la Const1tucl6n y la Q·claraci6n de Derechos Soci~leu • 

del Trabajo, consngrnda en el !rt1culo 123, son lntocables pa-

ra todas las autoridades. E:l 11rtlculo 12n se1'1tll.l que "to~o fo!.). 

clonarlo p~blico, sin excepción alguna, dnles do tomar pose- -

si6n de su encargo, prestará protesta de guardar la Constitu-~ 

ción y las leyes que de ella emanenn. 

4~ L~s Prestaciones Legal~s de los Trabajadorn~. 

La mayor parte de los derechos consignados en la Ley 

federal del Trabajo y en los Contratos Colectivos y ContractuA 

_)~s, reciben el nombre de prestaciones; e~tendi6ndose como ta-

les, las canticade::; que "Sn efectivo o C!n t1specie recibe el tr2 

bajador ya sea en forma con.slante, rririóúic,1, fijil, varial'•le,-

ónica o de previsl6n social, derivada de la relación o del ~on 

trato individual de trabajo, de los contratos colectivos de --

trabajo, del contra~o-ley, de la sentencia colectiva del ~rabE. 

jo, de los laudos o de la ley y ltJ costumbre". { 10) 

Las prestaciones forman parte del salarlo sin impor

tar su procedencia, da manera que si la prestaci6n es entrega-

da al trabajador en forma reiterada, por este solo hecho el 

trabajador adquiere el derecho a que dichu prestación tenga el 

caricter de permanente, periódica o general, pero Diempre obl! 

gatoria. 

(10) Hori Rebina, Guillermo. "Las Prestacion~s y el Salario ~n 
el Derecho Mexicano". p. 11. 



La obllgatorieJad de los patronos de cumplir con la

prentac16n, subsisto;:~, en rnuchils ocasl.vnes, aun cunndo fie encu9_n 

tra suspendido el salarlo, como Gucedo en el caso de la habit~ 

ci6n ~cuand~ ésta ha sido proporcionada por el patrón- en los

c1s<:>s •'?n c;ue el tl.""abajaclor ha sido su:;pcnd ido o despedido. De 

acu·~nki con Al:'r0do J. íluprecht: "Se plante,1 el interrogante--

d~l Contrato de Trabajo, en cas0 d~ suspcns16n del trabajador, 

::in goc·~ d0 :'111:1.:lo y con ~aráctcr tlptf~cado 1 deb<~ descontarse 

la habitación o suspend<?rse la pr-e::;taci6n de allm'-'lntos. Sstlm!! 

~os que no; ••• no es po~ible pretender que el trabajador haga

~~andono do Gu casa ••• tt 

Es oportuno agregar que así co~o la supr-esl6n de uno 

(e los derechos de los trabajadores que consigna la Ley o la.; __ 

Constituci6n, en un contrato colectivo de trabajo, es nula por 

al car-~cter imperativo del derecho laboral mexicano, su disrnl

'l1.1ci6r., <>Ún ;,iguienco los proc<?dirniento~; formales establecidos 

en la :onstituci6n implicaría una desviación del derecho del -

trabajo como rílma del derecho social. 



l. Concepto. 2. Antecedentes en el Derecho 
Mexicano. 3. Complejidad del Problema. 4. 
Dlspos1ciones Constitucionales. S. La Ley
federal del Trabajo. 6. La Ley del I!lFONAVlT. 

l. Concepto. 

ttLa casa, es el lugar donde se forma la familia y -

donde se educa a los hl jos¡ de tal manera, que co11st1 tu ye una 

de las condiciones primordiales para la elevaci6n de los nlvs_ 

les de vida de los hombres••. ( 1) 

De esta manera, conccptu6 la habitación -a la que -

tienen derecho los trabajadores- la Exposición de Motivos de-

la Ley federal del Trabajo de 1970. Si se compara con el con

cepto que de la habitación tenia Mdcías en diciembre de 1917, 

resulta más modesto pero má~ apegado a la realidad; pues en -

las condiciones actuales, el ideal de Macias de que las habi-

taciones de los trabajadores debían ser '' ••• casas secas, aere.s_ 

(l) Cavazos flores, Baltazar. Ley Federal del Trabajo Temati
zada. p. 36. 



das, perfectamente higiénicas, que tendrán cuando menos tres pi.!:!, 

:;o;as, dotadas de agun ••• " (2), re::n1lta utópica hasta para la cl!t 

se media, salvo el caso de los gt"\lpos de trabajasores organiza-

dos privilegiados, resultado l6gico pero lamentable del estado

semlcolonial y semlfeudal del pueblo mexicano al que se refiere 

González Casanova. 

Ahora bien, la habitación a que se refiere el Derecho 

Mexicano del Trabajo, es a la que tienen derecho los trabajad2 

res como ", •• condlcl6n ineludible e lnaustltuible para el fun-

cionamiento de las empre:;as ... " (3) 8110 significa que"·· .no-

es una obl1gaci6n contractual, ni siquiera una prestación por

la energía de trabajo recibida, sino una condición de existen

cia da la empresa, porque ~sta na es un almac6n de máquinas ta 

m6viles, sino la acci6n combinada del trabajo y del capital P2. 

ra la producción de bienes y servicios". (4) 

Ssto significa que es totalmente diferente a la vi--

vienda de interés social, urbano o rural, que " ••• es aquélla -

cuyo uso, en propiedad o alquiler, es acequibla, de manera que 

no resulte onerosa en el presupuesto familiar, a personas de -

escasos recursos económicos, proporcionindoles alojamiento an-

un ambiente risico y social que satisfaga los requisitos indl! 

pensables de seguridad, higiene, decoro, y que esté dotada de-

los servicios social~s correspondientes". (5) 

(2) Cupva,Marlo da la. El Nucv~ ~erecho Mexicano del Trabajo. 
p. 390 

( 3) Jbfd»•;. D. 39}. 

{ 4) Loe. · 

{S) 7rej•:., ... ;.;,Manuel. El Problema de la Vivienda en México. 
?• 390. 



La pri~era es ~na obligaci6n de la empresa, del capl 

tal como factor de la producción, para con los trabaj¡¡dores; -

la segunda es una obligaci6n del Estado -no del goblerno- para 

con sus miembros. En la prlmera, los trabajadores son los bens 

ficiarios de un derecho constitucionñli en la se<JLrnda, los tr.2_ 

bajadorer., como miembros de la población activa, son responsa

bles solidarios de una obligaci6n estatal, como mic~bros cons

cientes y responsables del E~tado. Sólo en este caso, puede -

af trmarse que ''La dotación de vivienda es un hecho social ten

diente al logro del bienestar p~blico", (6) 

2. Antecedentes en el Derecho Mexicano. 

"México ha tenido desde principios de est~ siglo, -- ·· 

una gran preocupaci6n por resolver el problema habltacional. 

Sin embargo, el primer antecedente de la regulaci6n

legal de la vivienda en Mexico, es la "Ley sobre Trabajadores" 

que expidió Maximiliano el primero de noviembre de 1865, 

Esta Ley, se referia en particular a los trabajadores 

del campo al servicio de las haciendas y obligaba a proveerlas 

de habitación y agua a fin de alojar a los trabajadores. Asi

mismo, imponía a los hacendados el deber de crear escuelas, -

siempre y cuando en las haciendas hubiere 20 niRos en la edad

escolar, por lo menos. 

Después del Imperio de Kaximiliano, c~yásleye.s fue.;;.· 

(6) Treja, Luis Manuel. Op. Cit. p. 67 



ron abt"ogadas o no tuvieron efecto por hc1bet" sido emitl.dan pot" 

tin gobierno eXtt"anjero, el paÍ.s no V01Vi6 il pt"COCl.lparse FfOt" r~ 

~ular legalmente el derecho do los trabajador~s a la habita- -

ci6n, Es hasta el Congreso Constituyente de Quer6taro de 1917, 

cuando pcr primera vez un ordenamiento jur!dico nacional 

noce el derecho de los tt"abnjadores mexicanos a obtener una 

bi~aci6n c6moda e higiénica. 

En la 57a. sesi6n ordinaria de dicho Congreso Const,!. 

tuyentc, celebrado en el Teatro Iturblde la tarde del martes -

23 de enero de 1917, 'r.e dio lectun1 al dictamen sobre el capi

tulo del trab~jo en el que se afirma que ''La renta que tendrán 

<:lerecho a cobrar lo:. empresarios por las ci1sas que proporcion.§!_ 

ren a los cbrero::i, puede fijarse desde ahora en el interés de-

medio por ciento m~nsual. De la obligaci6n a proporcionar di--

chas habitJciones, no deben quedar exentas las negociaclones -

establecidas en algón centro de poblaci6n, en virtud de que no 

'.:.lt;?m¡.:>r'~ se encuentran en un lugar poblado alojamientos higiénJ:.' 

co:::. para la clase obrera". ( 7) 

En el proyecto del artlculo 123, se incluy6 la frac

Gi6n XII en la que, "•••ª instancias del General Francisco Mó

jica, Presidente de la Comisi6n Dictaminadora, ••• " (8) se in-

cluy6 dicha propuesta. 

El texto con::ititucional aprobado el jueves 25 de en,2. 

ro por 148 votos contra 6, dec1a: 

17) Giaria d0 lo~ D~b~ e3 dal Congreso Constituyente. 1916-
1~:~. 7. Il. ~. 1' 



''XII. tn toda negociación ngdcoll.'I, lndustri11l 1 m1;.. 

cu¡¡lquicra otra élase de tratmjo 1 los p11tr<H1os e:itarán 

obligados a proporc.ionar a los trabiljadorns habitncioni:is cór._g_ 

dan e higi~nlca~, par las que podrin cobrar renta~ qua no ex;.. 

ceder6n del medio por ciento rnansuol del valor catantrnl de -

las finca:;. Igualmente, deberán nr;t.able•:r!r escunl<i:;, •~nfer!!':e

rias y demás serviclo~ necesarios a la comunidad. Si la3 negg 

elaciones estuvieran situadas dentro d~ la~ pcblaclonn~, y-~ 

ocuparen un n0mero de traba]~dorAs ~ayer de cien, tendrAn la

prlmera de las obligaciones mencionadas". 

Sl articulo 11 Transitorio de la Constltuci6n 1 05t!!, 

bleci6 que entre tanto el Congreso de la Unión y los de los -

estados le~islar5n sobre los prohl~mas a9rario y obraro 1 las

bases establecidas por la Constituci6n para a~bas layes, se -

pondrían en vigor en toda la R.:_•públ ica. 

La Ley F·~r!<~ral c!f!l Trabajo de 1931, se limitó il rcp~ 

tir, en la fracci6n Il! del ;irt!culo 111, el L•!Xlo con:,Utu-

;:ional 1 agregando que se facultilba al Sjecut1vo f(!dcrul y a -

los de lan entidade~ federativas, en nu caso, para que, aten

diendo a las necesidades de los trabajadores, a la clase y d~ 

ración del trabaje,, ctl lur¡ar de su e;~cuciún y a las poslbilJ. 

dades econ6mlcd~ del patr6n,fijaran ldS condiciones y plazos

dentro de lo:; cuales los patronos debían rumpllr con las obl! 

gaciones derivadas d~ dicha fracción. 

La medida, fue inútil y no fue sino hasta 1941 1 cua11 



• 

do el Ejecuti~o, entonces a cargo del General Manuel Avila CJ-

" macho, tlict6 un acuerdo, ri'lti f lcado por la Scct·etaria del Tra..., 

bajb y Provin16n Social, creando el Comité Intersecretarial d~ 

la Habitaci6n para Trabajadores • 

Cn el mismo al'lo, dicté> un 11 R1"glamento de la fracción 

1lf del artículo 111 de la Ley F~deral del Trabajo", para Lli>-

ernprrzsas de jurlsdícci6n fodr?ral y, por Último, en 19·~2, expi-

~i6 un 3egundo Reglamento destinado a las e~presas de Jurisdi~ 

ción local en el Distrito Federal. 

~l artículo 111, fracc16n III, dec!a: 

"Art. l l l. Son obligaciones de los patrono::;: 

III. En toda negoclac16n agrícola, industrial, mine-

ra o cualquier otra cla~e de trabajo, los patronos estarán 

obl !.gados a proporcionar a l':ir. trabajadores, habitaciones c6m2 

das. <:! higiénlcari, por las qu'.~ p-Jdrán cobrar rentas que no •.?XC!l 

derin del medio por ciento ~ensual del valor catastral de las-

fincas. 51 las negociacion~s estuvieren situadas dentro de las 

poblaciones y ocuparen un n~mero de trabajadores mayor de cien, 

tendrán esta obligación. 

El Ejecutivo Federal y los de las Entidades Federat! 

vas, en su caso, atendiendo a las necesidades de los trabajad~ 

res, a la clase y c'11r«ción del trabajo, al lugar de su ejecu--

ci6n y a las po5!hilidade5 econ6mic~s de los patronos, expedl-

rán u· reglamento para que l0s patronos cumplan con esta obll-

'jC:CiÓn". 



ónlcos artlculon qüe difieren, son el to., 2o., 30. 1 -

40 1 y del 20 al 27, 

&l artículo lo. del Reglamento para Empresas de Juri~ 

dicci6n Federal, establecía que su obscrvancla era general en-

que el Re01~~ento ~nra o~prc5a~ que no oran de juris1lcci6n f~ 

deral, establecia en su articlo lo. que ora aplicable en el 

Di~td to fr.tJor11l p<l.rii torl,1:: las empresa:; que no eran de juris

dicción federal. 

La discrepancia en los demhz artículos mencionados,-

. radica " ••• en que las autoridades a que ge refiere son: la Di-

recci6n del Trabajo y Prev1Bi6n 3oclal del Departamento dol -

Distrito F dcral y l~ Secretaria del Trabajo y Previsión So- -

ciBl, segón se trate de c~~resa5 locales del Distrito Federal-

o de jurisdiccl6n federal, respcctlvamentc". (9) 

El sistema establecido por ambos reglamentos, consi~ 

tía en lo. sigu tente: 

"Los patronos ••• 1 deberán pres•mtar por septupl 1cado 

dentro d~ los pla~os y con los requ1~ilos que este Reglamento-

establece, una solicitud para el estudio y aprobación, en su -

(9) Tnieba Urbina, .t,lb•2rto ·¡ Trueb;; earreru, Jorge~ Ley Fedc-
ral del 'f'r.:;1.::aj(i Hctorrr.iida y . .\.<Hciorrndú. 39«. E:d, f.d. Po-
rrúa, ::::. A. t';.3:zico, 1%-l. p. 73. 



. -

Ya exfst~ntes •• ," (10) Dich,, solicitud, :ie Lrasladab,1 al 5lndl 

cato' de trab.lji.ldOt''!S dt~ la un1r~,ld de lr'lb<:lj•J f'·H"i\ que forrr;.1la

se, en un término de 30 dÍi;ls sus obsnrvacloner.. 

El artículo 3o. establecía lo~ r~qulslto! ~ue debla~ 

contener (tsa:i soll._citudcs. En <:>l artlc:u:o 40., s~ dttl::;ñ ün;1 t.n, 

torvcnci6n especial a las autoridadas sanitarios y en el caso-

da~ Departamento dal Cistrilo f·d0ral, a nu Jflcin~ dei Plano-

Regvlador, para la aprobación du lor. pr·:.>'lectos <':! ln:.ipección de 

la construcción. 

Bl uttculo So., cstablcd,, quf! "· •• se csfablecan las 

siguiente& clasei de trabajadores: 

a_) Pc!'.'man1.?ntes, 

b) Peri6dicos, 

e) Temporales, t• 

d l Ambulantes". 

El articulo 10 1 clasificaba a las habitaciones en: -

unitarias, semicolectivas familiares, semlcolectivas indLviduA 

les y colectivas. 

En los artículos 11 a 18, se eKpresaban con cierto -

detalle las caract~rl~ticaz da los diverso~ tipos de habitacL2 

nes ya r~enclonodos. 

(10) !de!'!\o Loe. Cit. 



f:l artículo 20, establecía: "Los patronos pueden, pr~ 

via autorizaci6n de la Direccl6n del Trabajo y Previ616n Social 

del Departamento del Distrito F0deral, tomar en arrondamiento

para proporcionarlas a sus trabajadores, las casas que nP.ces1-

taren. 

El subarriendo no permitirá ningún lucro". 

"Para el cumplimiento de estas obligaciones, los 

glamentos fijaban plazos de lB~ o de 60 días, segón que se 

tara de habitaciones para trabajadores temporales o ambulantes 

(Art, 21) y tfrminos Iguales, a partir do la iniciaci6n de sus 

operaciones, ~ara las nuevas empresas (Art. 22), señalando en

el tercer Cap!tulo, las sanciones por ln!racci6n de sus dispo

siciones". (lll 

8s interesante hacer notar que los reglamentar., no -

pretendieron en nin9ón momento transformar a los trabajadorcs

en propietarios. Se trat6 !;imple y r.encillamcntc, de que la$

empresaz satlsfacieran el derecho de los trabajadores a contar 

con una habit11ci6r. cómoda e higiénica. De todos modos, "La el.a 

se patronal reaccion6 d~ inmediato y proliferaron los amparas

en contra de ambos reglamentos. 

Acumulados los juicios de amparo, la mayor parte de

ellos fueron fallado~ ~n el exp~diente de amparo en revisi6n,-

(11) Buen, Nestor de, Derecho del Trabajo. T. II p. 248. 



3376/942/2a. Fibras Artificiales y Algodon~s, S.A., por la --

Cuarta Sala do Ll Suprema Corte de ,Tusticla la ·que modtficando 

la resoluci6n de sobroselmlento dictada por el Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado do Puebla, concedid el amparo solici

tado". (12) 

La cuestión de fondo, consistía en det~rminar si el
Presl.dente de la RepúhliC:l podía rcgL1mentar lo ya reglamenta

do ~or el legislador ordinario al dictar la Ley Federal del -

Tr.,lbajo. La cu,1rt.1 S da concluy6 ".,.que el Presidente de la -

Rcpúbl ica, de acuerdo con el at-t fcu lo íJ9 fracción I no puede -

m6s que a proveer en la esfera administrativa a la exacta ob-

::;C'rvancia de los leyes que expida el Congreso de la Unión, pe

ro no legislar, atributo 6sta, exclusivo del Congreso de la -

Unión, por lo cual no pudo expedir ni promulgar el Reglamento

de la fracción III del artículo 111 dft la ley de la materia ••• " 

En el considerando Cuarto de la Ejecutoria menciona~ 

dd y e~ relaci6n al ~egundo párrafo de la fracción III del ar

ticulo 111, la Corte declaró qu~ ese pirrafo no otorgaba ni al 

titular del Ejecutivc Fc:deral ni a los de los E::.:tado!i 1 el dcr~ 

cho de reglamentar la ley, sino 1nlcomcnte el de fijar los plA 

zos a los patronos pare cumµlir las obligaciones que la frac-

ci5n III est~blecla; pero que, debld1 a que el C?ngreso de la

Unl6n es el ~nicc CA?acltado par~ legislar en materia laboral, 

tampoco era posible atribuir al Pre~id~nt~ ~sa facultad. Ss -

CYrioso senalar qua la decisión del ~jecutivo de hacer Í3Cti--

(:2) Ibide~. Loe. Cit. 



ble el curnpLl..111lento de li'I Con:1tlt;11c:18n y pnú;;;1fdórit1r u 

trabajadores la habitac16n a ln qua t~nlar derecha. no haya 

provocado en la iniciativa privadñ t>l arh(•lo di:! .1p-oy<lr ~an ló.E_ 

ble decis16n. E~ cambio, si apoy6 dollranleM~ntA la d~Cl!l6~ -

de otro Presl..dcnlc para despojar a lo~ trnbajadorqn 

derecho ••• aunque hayn si¿o con buena lntencl6n. 

"La Corte, p0r último, encontr6 ~" d R1~<¡l,1re'erto .jl¡ 

-· posicionl;!s contr;idas a lo:; postulecos 

tucional en su fracci6n XII y por todo 

ro solicitado", ( D) 

El sagumlo párrafo da la fc-.,¡cci6n 1 ll del multlci'::ado 

articulo 111, fue adicionado en diciembre de 1?%¡ iJ'-!fO l., f6r_ 

mula"_E:l Ejecutivo F'-'df!ral 'z' los de la~ f:nt.idades fodcr'<1tl- --

vas ••• , expedirán un reglamento para quP los patrnnos cu~p:a~-

con esta obll..gaci6n". r:o i!l!minaba ,,1 vici<) di~ !.ncon::titucion.:::. 

lidad, ya que las facultAdes concedldd~ al Congreno d~ m1ncra

exclusiva1 no son delegables. 

Corr~o quiera que sea '' ••• la rcfor:--,;; le9<1l ·¡a r.o tuvo

trascendencia y es posible que, por otra parte, conscientl!s -

los Presidentes en torno de la magnitud del problema econ6~lco 

que representaban lüs habl tacior.es 1 ha·¡;ir: :u·t~ferido no insi. r.--

tir ·~n el asunto". t·:snl!'iesta tiestor do Bu<~n Lo:::ano, en el to

mo segundo de su obra Derecho del Trabajo. Aunque ta~blén po--

(13) ldem, p. 249. 



se fue tran$formando 

'"" .ün :1ervldor 1ná:; eficaz de :;us interese:;. 

Lt;.' cierto es que a partir de entonces. el den~cho a-· 

- la h;)bltación f!Je cumplido sólo a dl'!terminados sectores. Loi;

~ fral:lajadores de la Comist6n rr:d!H'«l de Sli!ctr!cidad y de v.~- -

.r.lan empresas de 18 ciu~¿¡rJ de t-ionten·e¡, loqr,lron que ;;e l(!S -

cumpLí.er¡¡ en forrr;.1 com¡)let:a su dl"recho a la habitación; 

el sectc-r empre::;.:irial ,,¡-gurnentó, de!11Jo -:'~1t:once!i, qu·~ no rvx!fa .. 

soportar por si mismo la respon~abill~ad h~bi~acion~l y que 

era mucho ~As prudente lncre~cntar las inversiones a fin de 

dar ocupacl6n al n~mero creciente de mex1cano3 que doblan in-

corporarse al ~creado de trab~Jo. 

Desde 1960 el Presidente López Mat~os nombr6 una Co

rni5i6n para que redactara un Anteprgyecto de Lay federal dAl -

rrabajo. f>:;te Mteproycctc empt~.:ó a circulac- en 1967. 

El capítulo II! del titulo IV (Artículos del 140 al-

157) c:;tablec!a un sistema mu:/ p<Jrecido al de los reglamentos

oxpedldo& por el Presidente Avlla Camacho, basado en el at'ren

daniento de las viviendas con una rent9 no m~yor del seis por

clento anual del vilor catastral de las h1bltaciones; pero en

el articulo 157 se planteaba la ~osibilidad de celebr1r c0nve-

~l~n~s d~ financl~miento que perrn!tieran a 105 trabajadores ad 



convenio comprenda a tod.os los trabajado-

II. Que se agregue el proyecto de tirbanizaci6n 'f con~ 

trucci6n de habitac~ono5, formulado de conformldad con la5 di~ 

posiciones relativas de esto capítulo, y el pcoyecto ele finan

ciamiento. 

lII. Que se determ1nen las aportaciones de la empresa. 

IV. Que se determinen el p"iecio y las con~Uc.iones de~· ·· 

adqulslc16n ~e la~ habitaciones. 

v. Que se fije el t6rmlno pa~a la 1niclac16n y con-

clus16n de las obras". 

Como se ve, el anteproyecto se ajustaba al arttculo-

123¡ pero el saetar empresarial, se alarm6 porque gl articulo-

150 establecla que las empresas que planearan ampliar" sus ins

talaciones y, consecuentement~, aumentar su personal, estaban

obllgadas a incrementar paralelamente ~l n~~2ro de habitaciones 

en la medida que .fuera necesario. Los empresarios, propusle-

ron que se adoptara la solución francesa par<l resolver el pro-



blema; da acuerdo con la proposlcl6n empresarial -que el go- -

bicrno no ac1Jpt6 con una decisión que le honruá a medida que

pase el tiempo- se .,portarla el uno por ciento sobre las nómi

na~ de sus trabajadores. 

Del 19 al 23 de enero de 1970, la Universidad Ibero~ 

.. art\ericana organizó una semana de estudio sobre la Nueva Ley F'~ 

deral del Trabajo. En olla participó el Lic. Josó Campillo - -

5álnz, quien al exponer el tema "L.:is cas,1s de lo!:> trabajadores", 

manifestó que la 30luci6n propuer.ta por el sector empresarial

no era constitucional porque la obligación consignada en la 

fracci6n XII, era la de proporcionar casas y no la de pagar una 

contribución en dlner~. 

Nes t:;:ir de Bu en 1 en su obra ya mencionad a 1 expresa -

que "La inconveniencia evidente del Anteproyecto, motivó que -

se hicieran un nu~vo estudio y una nueva formulación que se 

convirti6, a partir d~l primero de mayo de 1970 en el texto l!t 

gal 11 • 

Existían, sin embargo, algunas limitaciones dentro -

de la propia fracción XII que impedían llegar a una fórmula -

justa. Gn primar tórmino, era obvio que se había dictado pen-

sando en las c~presa~ colocadas fucrJ del á~bito urbano; en s~ 

gundo lugar, y con relación a las que se encontrasen dentro de 

las pcblaciones, r.610 imponla la obligac16n a las que ocuparen 

un n~~ero de trabajadores mayor de cien. 



!.a limitaci6n nurnédci1. de los tr<1baj11dores ••• tuvo -

cierto sentido en 1917 .•• roro no rcflajuba ya, por s{ misma,

la importancia de las empresas en )g57 6 1968.,, Aden6s, era -

evldente el sent'ido di:lcdminatorto de la dlsposici6n", (14) 

El siste-mo establecido por la Lcj' fr•dcral del Traba

jo de 1970, será anali::ndo cua:,do so trutc lo relativo il la Ley 

Federal del Trabaja¡ pero consideramos o~ortuno senalar que el 

argumento de que tento la frncci6n XII del arlíctilol;·), como.

el sistema establecido en la lcgtslacl6n l~boral de 1970, eran 

discriminatorios en virtud de que sólo cof!lprcnd!a a ¡,35 empre

sas que empleaban más de cien trabajadores y de que s6lo CRta

blcc!a los lineamientos en virtud de los cuales los trabajado

res de planta con una ant trJIJct!ad rnínirr.a d:~ lln año, pocHan exi

gir que las empresa: que lo5 empleaban cumplieran con la obli

gilCi6n cie p•oporcionarles ht1bitación, es 1~,uy discutible y, en

todo caso, el nuevo siste:'a del 11.ro¡;,wrT, rer.ulta inferior ya 

que el ~istema de sorteos -ant~ la imposibill~ad, reconocida -

por el propio INFOt;AVI'f, por los empre;;<trio;;, el gobierno y, -

lo que es increlble, por los obreros integrados al Partido de

la Revolución- hace depender el ejercicio de un derecho de la

buena suerte. 

finclmente, no deja de ·ser cudorn que el Lic. Carnpl; 

Ho Sáinz exp•Jsiera 0n l!'7C que la soluclón propuest'3 por el -

secto~ c~pre:arial, era lnadecu~da y que dcspu6s haya aplaudi

do le creación del INFO~hVIr. 

( 14) Idem. PP• 251, 252. 



''El r JQreso :social m;:¡¡•c;:ido por l<i ley do 1970: r-:;g]. 

" lo generoso hatin un movlml~nto obrero que no conquinta, sino-

qua c~tl~nde la mano en espera del premio a nu pasividad, ha -

encontrJdo serios escollos en los trlbun;:iles de a~paro. Alll, 

~ü~lllarcs exc~lcnte3, han chocado can e& conservadurls~o de-~ 

de la Corte, se ha convertido así en def0nsora, más all6 de --

lo Imaginable, de un sector patronal que se admira de encentra~ 

~alcs apOiOS inesperados". (16) 

Incapaces de conquistar, los trabajadores desclasa--

dos por-su vinculación al 6ri:i;ino politico del gobierno, son --

tamblin lncapacen de conservar los derechos de nu clase. 8n -

el dl.álo';o corn;tant•:i, ilur1inudo por lo5 r,?flec:torns y difundido 

por la televisl6n y loJ <liarlos, de la5 coralsiones tripartitas, 

sólo ~5tá ausente el pueblo. 

Podrla buscarse una disculpa técnica: a partir de~-

1972 1 la fruccl6n XII del articulo 123 habla sido modificada -

p9ra permitir justam~nte lo qu9 en 1969 proponía el sector ern-



La solución eficaz del problema de la vivienda, es de 

.9ran importancia par<l el país porque hace factible la salud y -

el bienestar; ~bra corno factor vital en la economia, tanto en -

el mercado de las inversiones, como en la polltica fiscal; 

por su intima relación con los principios de igu~ld1d. 

e:n consecuencia, puede aceptarse plen,1mente la afirm2. 

c16n de Luis Manuel Trejo de que "El probl<~m•i d•~ la vivt.~nda es 

el problema del hombre y deba contemplarse en toda su enorme 

complejidúd". {17) Este problema, e~ uno de los más grav~s por-

las insatisfacciones que genera y por las fru9tracionea que pr2 

vaca. 

El trabajador mexicano, busca en el trabujo la solu--

c16n a sus mdltlples problenaa materiales, una allmentacl6n re-

guiar; poro su ilusión m~xlmn, es la de poseer una vivienda, 

simple y sencillamente, el conocimiento, Jn9lintivo o racional, 

de que "Una vivienda racionalmente planead·, e l.nstal<!da resul--

ta, tarde o temprano, un factor decisivo para un eficaz progre

so socio-económico". ( lB} 

En efecto, buenas condiciones de vivienda son india--

pensables para que los c~res humanos adq11ieran conciencia de sus 

posibilidades de rt•<1lL~aci6;1 personal. 

(l?) Treja, Luis ¡:,anuel. El Problema de l<i Vivienda '~" f>léxico. 
p. 10. 

118) lbidem. p. 7. 



Por otra pacte,un l'l~bi:a~ d;coioso yftlncional, es-. . ' -· '. 

::-ondlct6n indiscutible para el desarrollo de la colectividad. 

Ahora bien, ~na caia es fundamental para la establl! 

dad familiar. Ello ha hecho que gran proporci6n de lél tlorra -

J\:vlduale;,. 

En M6~ico, hablar de la vivienda implica nece3aria--

~~nte hablar del ¡rea urbana de la eluda~ :apl~al y ello resul 

La obllcndo por~u~ en ella reside cani el 203 dQ 19 pob!acl6n-

~otal ~01 ?~l: y porqJ~ es el principal G~ntro fHbrll 1 comer-

:;.~ r:aracterizi'J por 1inri ;iflictiv.1 sit'.Jaci6n f!n materia de vi- -

r3ci6n ~un los ln0resos, gr~n cantidad 1e viviendas temporales 

bana~ ob9ol~ta~, fcJ~, barrios ln~~lubres donde se hacinan los 

trab~jadores, con~titu¡cn foco~ d~ origen de enfer~edades epi-

d~micas y de tra~torno5 emocionales que no solamente af~ctan--

la vida de aqucllol que 105 ocupan, sino que revierten en el -

resto de la poblaci6n. 

La soluci6n del probla~a habitaclonal, condiciona la 

salud flsica y ~~ntal de indlvidu0s y colectividades, y tam- -

( l '.3) Cu:dcrn'J:'· de Lor)cumr:ntcici6n ":J(:rie D.;¡cum•~nto5 11 No. 1 Sría. 
Jn l~ Pr~~Llnn=ia. Confrontaci6n sobre lo~ problemas Eco
r,,.::, .. 1lc'),~. ~). ~;.:. 



México es uno do los c.1r.os más notable:; del ccintlnen. 

.te por lo que a desarrollo urbano se refiere; pero a6n as!, el 

" ••• crecimiento demográfico y la migración rural, se traducen-

en presiones de ·demdndn de vivienda muy por encima de la capa-

61dad de oferta al respecto". (20) 

Se estima que más de la mitad de la poblac16n, vtve

centros urbanos y que un 75% de la producción nacional y la 

mayor pal'.'"te del ernpleo de la mano de obra, ocurl'.'"e en las áreas 

urbanas. 

Todos los técnicos en materia de vivienda, coinciden 

en que aún los países más desarrollados, enfrentan la necesidad 

de construir un número cada vez mayor de viviendas, lo que trae 

aparejada una larga sede de obras previas o complementarias: 

infraestructura, comunicaciones, vigilancia, administración, S.Q. 

lubridad, Pducaci6n, trabajo, recreación, ate. 

No obstante los esfuerzos desarrollados en todo el -

orbe, existe un d~ficlt de vivienda que crece 1fto con ano y --

una gran parte de la población permanece todavía al margen de-

las posibilidades reales de mejorar su morada. 

" ••• en última instancia, las ciud.:ides son casas y --

servicios, fundamentalmente, para la clase trabajadora que co~ 

curre con sus brazos a la industria o los ~ervicios de cuya --

(20) Trejo, Luis Manuel. Sl Probl~ma de la Vivienda en M'xico. 
p. 11. 



produccl6n, dlstrlbuci6n y comercio vive la ciudad". (21) En -

estos tirminos se expren6 la Comisión Trlpartita al abordar el 

problema de la habltacl6n como derecho de los trabajadores. A 

rcs0rv.1 de volver sobre el tem,1, r:¡11err!r10:J 11,1cer notllr que en -

las palabras anteriores, la Comisión so reflere en primer tér-

mino a la clas•~ tn1b,1jadora corno titular del derecho a la habl 

t~ción; pero luego, hace referencia exclusivamente a la ciudad 

capital, olvidando que los trabajadores se encuentran dlseminA 

dos en todo el pais. 

El problema de la vivienda, reviste especial impar-

tanela en M&xlco. En 1950, el d6ficit era de 1.200 1 000 vivien

das¡ en 1966 au~1cnt6 a 2.900,000 y an 1')71, el mosco consider6 

qu.;: el faltanl·~ ;:iscendL1 a 3.200,000 vlviendas; e.Jtimándose 

que la cifra aumentaba anualmente en 114,000 (22) 

Desde luego que las est~disticas oobre la vivienda,-

arrojan resultados discorde~. La Secretaria de la Presidencia, 

en el i:úmero Uno de la publicación Cuad(!rno5 de .[)ocumentación, 

''Serie Documentos", C,;;ir'frontaclón Sobre lo~ Problemas Sconóml-

cos, ¡:i. 56, afirmó: "C:ue en 1%1, se podia estl.mar un déficit-

de 1.100,000 viviendas, que para 1970, se cstlm6 en 1.900 1 000-

viviendas y suponiendo la permanencia de los mismos indices, -

en 1990 se clev<lríi'i a 4.043,000 viviend.:is". La "1isma depende!!. 

cia, ;-igreg·a en r.~~;" public;;clón que, ~;atisf.icer lo;:; d1.;rc~hos de 

los trabajadores a contar ~on una habit~ci6n adecuada, tenia -

(? 1) ::uiJdt.:rno:.. r.i·~ ü(y.:umc~ntoción, ".:Jcrie Du,:urnr~nt(:is" Sría. de -
Li Pr·~'.:irl :1ci-:i. Confnrntación :;obre lo:; problemas cconórnl 
C\";S. t10. PF· 5·~-55 

{22) 7r~:jo, Lu !.: r:::nu,_J. O¡:~. Ci~ .. ;-;, lC, 



. . 

dad es habitaciones n •••. del econ6rnicllm'!nte-
" ,,·-, "·::-·-. ,_ . 

. activa del pa!s {19% en la industria, 13.6~ en los nervi~lon, 

9.6% en el comercio y 3.B'X en los transportes), o sea, el 15% 

de la poblacl6n _totr.il de México, lo que equivale a 1.500,000 -

familias que integran, considerando el promedio nacional de --

S.5 miembro:l por c.:ida una, 7.500,000 pc.>rsonas qtrn viven en re-

laci6n económica con este tipo de fuentes de trabajo". 'f que -

el dificlt actual " ••• asciende a 3.2 millones de viviendas (de 

las cuales corresponden al área urbana 1.9 y 1.3 a la rural),~ 

que tiende a incrementarse". 

Téngase presente que hasta~u!, la Comis16n Tripart! 

ta se refiere exclusivamente a la habitación en cuanto a dere-

,cho de los trabajadores, aunque más tarde, el gobierno y la -

misma Comisión, se referirán al INPONAVIT como una institución 

cuya mJsi6n es la de solucionar el problema de la habitación -

popular en México, cuando su misi6n original, y única legal, -

es la de proporcionar habitación o créditos para mantener y am

liar habitaciones de los trabajadores. 

"En el ano de 1970, 28 millones de person~s habita-

ban el medio urbano, en comparación con casi 7 millones en el

afto de 1940. ~sta transformaci6n, nos permite apreciar que M'

xlco será en 1980 un país fundar~entalmente urbano". (23) El r! 

pido crecimiento de la poblaci6n, har6 necesario en 1980 un t2 

tal de G millones de habitaciones nuevas. Para satisfacer esta 

demanda, se requerlri~n 600,000 casas anuales. "Al tomar en --

cuenta el d~ficit acumulado durante aftos y proyectar su errad! 

(23) Ibidem. pp. 11-12. 
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cac16n en un periodo de 20 arios, surje una necesidad global de 

viviendas urbanas de alrededor da 350,000 unidades por afio. La 

inversi6n social necesaria, incluyendo la infraestructura y 

servicio::. públicos, se pu.1de calcular austeramente en S0,000 -

pQSOS por casa, o sea un total de 28,000 millones de pesos que 

representan el 25~ de la inversi6n que se realiza en el pals,

.¡ casi el 6~ del producto nacional bruto·•. (24) 

A los factores anteriores, debe agregarse el hecho -

de que las Camil ias gastan hasta el 25% de su 1.n<Jt"eso en habi

taci6n y que la vivienda, implica un 50% da la tierra urbana.

Se calcula que los habitantes del valle de ~6xtco en el afio --

2000 utilt~arán toda la tlerra de dicho vall~. Se necesitaría-

" .. .salii:-s<~ ha:.ta Toluc:a, Puebla 1 Qu<?rétaro, llenarlo todo de

casas. A~! que es f!slcnmente imposible ubicar el planteamiento 

de la vivienda on las foi:-maa unifamlllares". (25) 

Como quiera que sen el 80'h de los mexicanos precisan 

una soluci6n lnmedlata para construir, adquirir o mejorar su -

vivienda". 1 26) 2sto, no sólo exige una fuerte inversión. sino 

también el esfuerzo continuo en el campo de la investlgacl6n,

para d~finir modelo~ de soluc16n que permitan el máximo aprov~ 

chamiento de los recursos dispo~ible~ y compensar la falta de-

planen~i6n que ha determinado que todas las pollticas de vivien 

ds suternamentales, hayan carecido de unLdad y hayan dejado a-

( 21~} Ider", PP• 16-18 

(25) :'rejo, Lwts :ianuel, Op, Cit, P• n 
(26) nartínaz /,lmazfo Raúl. La Vivienda Campesina en el E:stado 

de :'.éxico. ?• 16. 



_- .· . 

m~oejo de ia oferta y· la demanda. él .· 

problema de la vivienda. 

La Co~ls16n Nacional Tripartita, manifestó que para

solVcionar el problema que representa el d~recho de los traba

jadores a la habitación " ••• se requiere una fuerte inversl6n-

lnicial Cadem~s de la inversi6n anual requerida)", y admitió--

que ".,.el país carece de planeaci6n urbana o de una política

nacional de habitación". (27) 

La Comisión, agregó que la escasez de vivienda " ••• se 

manifiesta con gravedad en sociedades que experimentan un pro

ceso intenso de industrialización, y de acelec-ada expans16n U!. 

bana". (28) Al hacer esta afirmaci6n, la Comisión soslayó que

la expansi6n cemogc-áfica de las áreas urbanas nacionales, se -

debe, sobre todo, a la migración campesina debido a la falta -

de fuentes de te-abajo y al fracaso sistemático de la actividad 

agdcola, y que lo que denominó "proceso intenso de industria-

llzaci6n", es un calificativo pretencioso paca denominac- los -

modestos esfuerzos que hace el estado mexlcar:o pilril incremen--

tar su industriallzaci6n porq1Je "En las ciudades que surgen de.!!., 

de el primer momento como centros industriales esta penuria de 

la vivienda es casi desconocida ••• Una vivienda asegurada, la-

encontramos en todos los sitios en que una u otra rama de la -

industria a dornicllio se ha afianzado como industria c-ural",(29) 

(27) Cuadernos de Documentación. "Serie Documentos" Sria. de la 
Pres!dencla.Confrontaci6n sobre problemas econ6micos. No.l 
p.55. 

(28) Ibidem, p. 54 
(29) Engels Federico.Contribuci6n al problema de la vivienda. 

pp. 6 'i 7. 



que los -
---

Erabajadores cuenten con habitaciones cómodas e higl6nicas --

dentro de un ¡mblto urbano adecuado, era un lmperatlvo const! 

tuclonal y que para cumpllment~rlo, e~a necesario establecer-

" ••• programas de edlficac16n do nuevas viviendas tanto para -

solucionar los dAflcits actuales, como para sustituir las vi~ 

viendas que se deterioraran" 130) 

El mencionAdo organismo Trtpartito, expresó que --

"•.;con el misma fundamento con que se ha hecho justicia en -

el campo, (dándole la tierra a quien la trabaja) en la ciudad 

debe facilitarse al trabajador la posib1lidad de ocupar líci-

tam~nte el pedazo de suelo urbano que necesite para vivir con 

su famllla c6moda, hlgiinlca y dignamente". (31) 

En un principio, la Comls16n habl6 con acierto de -

la habltacl6n y de su probleMátlca en cuQnto derecho de los--

trabajadores; pero a mcd1Ja que transcurri6 el tiempo, la Co

misl6n empez6 a confundir la habitación como derecho de la -

clase trabajadora, con la hah1taci6n como derecho de la se9u

ddad social, que correapond,~ a todos los miembros de la po-

bl~ci6n de un estado. 

Incurriendo en esa confusi6n, la Comlsl6n af1rm6 -

que la "mayor parte de los habltantes ••• que habrAn de necesi-

tar nuevas viviendas o de que se les sustituyan o reparen ••• 

(JO) Cuadernoc de Cocumentaclón "Serie Documentos" Sría. de -
la Presid~ncia, No, l pp. 55 y 56. 

{31) Ibldem, p. 56. 



correspond~rán sin duda ••• (a) l~ clase trabajndorA", 

realidad, la Cornls16n debl6 hablar en loa ~lguientas t'rrninos: 

viviendas, y lo~ que yn las poueen, necesltan -o lo n~c~~lta-

r6n en el futuro- que se las sustituyan o reparen. 

El Dr. Baltazar CJvazos, ha afirmado que "8S de de~ 

seal'.'se que todos lo:; t r.3ba jadorcs sean 'propiet11rios', en lu-. 

la Comis16n cuando b~ta expres6 que "debe fHcllltorac al tra-

b~jador la poslbllldad de ocupar lícitamente el pedazo de su~ 

lo urbano que necesite para vivir con sus familias". 

Este afán de la Comisi6n, nos recuerda las palabras 

de t;ngels: "El fondo ce la solución, tanto la burguesa como -

la pequeifo burgur.,~a, del problema <l<:! ld vivienda, es que el--

obrero sea propietario de su vivienda ••• en el Oest·~ (de Alem.!l 

nia}, los obreros, en 5u ~ayorla, son propietarios; en el Ss-

te, casi todos son &rrendatarios de su vivlenda ••• el :oclaliA 

mo burgu&s y peque~o-burgu~s ••• el deseo de transformar a los-

obreros en propi~tarios de sus viviendas, dcscmpe~a todavla -

un papel importante". (34) 

Hacer de cada trabajador un propietario, es eviden

temente una solucl6n burguesa y, qui6rase o no, el 8stado Me-

( 3 2 ) Loe. e it. 
(33) Cavazo~, Baltazar. El Derecho del Trabajo en la Teoría ••• 

y en la Prílctica. p. 310. 

(34) Engels, Federico. Contribución al problema de la vivienda. 
pp. 9 y 10. 



xlcáno es buriJ\Jé¡;; pero ade1r,b, los tt«1bajndonrn convertido;:; en 

p(0pi~tarlos ~e incorporarán al 1Jrupo semlcolonlallsta cuyos 

rulembr?s trabajadores contribuirAn sometiendo a sus companaros-

C1i ien plonse que se exa1Jcr6 ol hablar de la confust6n 

Comlut6n con re~pec~o al derecho da provisi6n soclaL con

un d~recho d" la s0gurtdad social, t~ndrA qua coincidir can esa 

aTlt~~~L6ri qua, por otra parte, na~a tiene de ex~gcrada cuando-

n~cuerd~ que e:.i:- org;ini'i.">o afirr.i6 que el "• •• probl"!rna de la v!.-

vienda t't. 'ln pr::iblern<1 q1ie era'.:<! <s 1ue nue'1tras posibilidades 

... ~e impt;'1".! r.tiorgan i Zdr y or l•~ntar la:; fucrz.a:; que t t .. r; cien Q 

pt,:.l:unir jur-U<:ía socL1l, pr<>porcionando un t~cho aceptable P.2. 

ra •l cobijo Jcl trabajador y los ~ulos ... en consecuencia •• ,, 

~l problema de la habitacl6n para la cla~~ trabajadora tiene -

tt1n corrplej;¡:;; rJl.rncnsioncs l .;uume t'llcs m,1gnitudcs, que requl,!t 

re d~ una acci6n integral er que He conjuguen los esfuerzos de 

toj.;s lo:::: scctoíi'~:\ dt' algún modo obl ig3dos o 1.nter•'!sados: el-

riustriales, etc. En otraA palabras, es urgente en Mfxlco rea-

lizar 11na Política Inte']ral de la Vivienda Popular". (35) 

Luego se a~rog6: " ••• el problema de la vivienda de -

~ar,cter eocial ••• es un problema nacional qu•~ no podrá --

ser resuelto si se deja a un solo sector ••• el sector laboral-

del pats, reclarn~ l;¡ participación acti~a y responsable en la

::ol'J<:i6:1 rli: los problr:•;.,as de sus propias habitncioncs ••• " (36) 

(35) Cuaderno9 de Documentaci6n. Uo. l pp. 54, 55. 

(3C,) :;;;tdcm. pp. 56, 103 y lO·L 



e1 Poder Constituyente de Querétaro de 191? fue real 

n,c,11te el legltlmo representante del pueblo mexicano r:¡uc hizo -

la Revolucl6n triunfante, on consecuencia, el articulo 123, e~ 

ya fr-acc16n XII estableció el derecho de los traba jaclores a 

una habitación c6inodi"l e h1gién1ca, es obra de la auténtica re-

presentación de la voluntad popular nacional. 

"Una vez qu"' llenó su cometido, dicha asamblea des-

apareció y al extinguirse, pudo entenderse que se habla agota

do el ejercicio de la sober-anía. gn su lugar, aparecieron la-

Constitución, como exterlorlzaci6n concreta de la soberanía, y· 

los Poderes por ella organizados, los cualc!; no ron ya sebera-

nos¡ pues sus facultades están enumeradas y r-e~tringldas. 

La separación en el tiempo del Poder- Constltuyente,

auto~ de la Constltyc16n, y de los Poderes Constltuidos, obra-

y emanacl6n de aqu~l, no presenta dificultad; en el momento en 

que la vida del primero se extingue, por haber cumplido su mi

ai6n, comien~a la de los segundos. Y la difQr-enciación te6rtca 

tampoco es difícil de entender: el Poder Constituyente única--

mente otorga facultades, pero nunca las ejercita". (37) 

El ar-ticulo 135 de la Constitución, establece el Po-

der Constituyence Permanente, " ••• integrado por la asociaci6n

del Congreso de la Unt6n y de las legislaturas de los Estados, 

(37) Tena Ramír-ez, felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 
p. 51. 



mediante adiciones 

mas a la mi~ma". (JB) 

La función del Poder Con5tituyente Permanente con--

si:;te en adicionar y reformar la Constitución. ''Adicionar es-

agregar algo nuevo a lo ya existente; es, tratindos~ de leyes 

a~adir un prace~to nuevo a una ley quo ya exlste. Toda adi---

c15n, sup?ne la supurvivencla Integra del texto antiguo, para 

lo cual ~s necesario que al texto que se agrega no contradiga 

ninguno de lo!.l precepto~· ..:i:dstente~; pu•~s si hubiera contra--

rllcción, el pracepto que prevale~e es el nuevo, en virtud del 

prl~clpio de ~ue la norma nueva deroga la ~ntiqua, razón por-

la ·:u·~ ·~n ·~:-.e caso, r.c trata de una verda::!r:ra refor1na, di.sfr..!!, 

z,1dn de ad1ci6n, ya que ha'/ derr)r~a:::t6n tácita ::!el precepto an 

:;erior pan sf!r reerr,plazado por el post!?rior, incompatible 

con aqu<ll. 

Refor;;ia es, por último, en su acepci6n caractedstl 

~a, la sustltuc16n de un text~ por otro, dentro de la ley -~ 

~x1stente". (39) 

"lHasta d6nde llega la facultad que para reformar -

la Constituc16n tiene el Constituyente Permanente, lPodria 

con !?l la refor:nar cualquier precepto de lé1 Constituc16n, o h.!!, 

~r' alsunos entre ellos que escap~n a dicha fdcultad? lPodrá-

11;) ':':na Rac1irez, f'elipe. Ob. Cit. p. 51. 

139) Ibiden, p. 52. 



reformas sucesivas Osim~ltáneas, 
la Constituc16n v1gente7 1' (40) 

La do¿trina ha ido evolucionando al respecto. Carl

.:.ichmi tt, Mauricio Hauriou, w. Bagehot, Paolo Barile, Luis Sá!J. 

chez Agesta, Wllliam R. Marbury, Juvenlll t'lachado Doncel y, en 

Mexico, Emillo Rabasa, F. Jorge Gaxiola, Gulleb,1ldo Murlllo-y 

_Luis Felipe Canuda5, sostienen q\l!:! el órgano revisor no es 

competente para modificar cierto3 princlplos básicos de la 

Consti tuc16n, 

En cambio, la moderna doctrina constitucional fran

cesa y numerosos teóricos estadounidenses, est~n acordes en -

que lo único que se requiere para la validez de una reforma,

parcial o total de la Constitución, es que se lleve a cabo de 

acuerdo con las normas establecidas. 

Nuestra Con!;tituci6n en vigor, no 'ldrnite expresair.cn_ 

te ia posibilidad il1r.itada de su propia reforma o derogac1ón 

por parte del 6rgano revisor, tampoco excluye de la competen

cia .revisora los principios fundamentales de la Constituci6n, 

ni deja a salvo de futuras revisiones deter~lnados preceptos

instituidos pera preservar una aspiraci6n social como lo son

los derechos sociales de los trabajadore5 y c~mpesinos que el 

propio constituyente de 1917 consideró de relevante i~portan

cia. 

(40) Idem. p. 53. 



indefinida y

g~n~ial para que la Conslituci6n Aea modificada mediante adi

ciones o reform.1s. Su lÍltirno p/irrafo dice: "E:l pueblo tiene -

·~n todo tiempo, el ir.¡¡lil.'.'nahle derecho d~ alterar o modificar 

la forma ~e su gobierno". 

''E:se derecho, debe entenderse como absoluto; a me-

nos--·:!€' i.dmitlr que existen pr-:?ceptos en la Constltucl.6n que-

no alcanzan a ser modlflcados ni siquiera por el mlsmo pueblo 

que los consignó en la ley suprema; preceptos que tendrían -

que ser eternos; p•Je:; no sabemos de al<Jllna a•Jtoridad superior 

<ll pueblo, capaz de modificarlos. Sl h:iy autor•~S que eximen-

~e 1~ potestild del 6rgano r~vlsor ciertos precepto~, es prec! 

:>amnnte porque cons lderan que su derogación o reforr11a incurnbe 

al Poder Constituyente dtel pueblo, no porque estimen que ta-

les preceptos 3on inmutables". (4J) 

La Constitución vl.3ent,.., no determina c6m,:> puede -

ejercar el pueblo rn~xlcano el derecho de alterar o modificar

la forma de su gobierno. 

~l plcblsclto y el referéndum, no existen en M6xlco. 

Por-otro lado, la Constitucl6n vigente no establece ningón CA 

so de excep~i5n al siste~a representativo consignado por ella 

y los poderes conz~ituldos, carecen de facultades para convo

car a un Congreso :onEtltuyente -en el ~upuesto caso de que -

el 9obi~rno mexicano quisiera, por excepc16n tomar en cuenta-

(q) ''.\~na Rainirez, Felipe. Ob, Cit. p. 62. 



su sentir- YI finalniento, lon 

facultades 'const:it:uyentes. 

La evoluci6n naclon11l 1 no pojd. sot isf ,1ccrse para -

sienpre con las d<?cistor.P~ politicas ·• ••• po!'.liblemP.ntl' ro iG6-

neas y seguramente ya envejecidas ••• " que adoptó el pueblo m!l 

xicano en 1917; pero ~s indiscutible ", •• que 1.1:.; cárnanis fed~ 

rales y locales, integrantes dal órgano c0nstituyence (perna~ 

ncnte), no se form0n por lndlviduos d0si9nados para u~a fun--

ci6n constituyente, la cual requiere aptltudas dlstlntas a --

las del legislador ordinario¡ de ese ~odo, 1& voluntad de !os 

electoras no tiene por objeto la designac16n de representan--

tes constituyentes. Además, como lo9 legisladores ordinarios-

pueden convertirs0 en cualquier mo~ento, por su voluntad, en-

constituyentes, los electores que carecieron de oportunldac -

pAra nombrar mandatarios precisamente constituyentes, tampoco 

la tienen para aceptar o ne Q] acto reformatorio de unos re--

presentantes no designados expresamente para ase objeto, Par 

~ltimo, la facilidad de realizar las reforma~ en un solo pro-

ceso, dentro de un solo ejercicio legislativo, sin consulta -

anterior ni posterior al pueblo, no solaf"P.nte significa desvJ.n 

culación entre el puetilo y los re-formadores, sino también rer. 

~ite la prodi9dlijad de las reformas, que hasta la fecha al--

canz.an en la Constitución de 1917 un número excesivo''· (42) 

La Constitución de 182t., establ~cía un procedimien

to que eludía los inconvenientes del sistema actual. De acuer. 

{~2) Ibidem. p. 66, 



exa~inaba las reformas

propüest:as por las legislaturas y ero el Congreso siguiente -

~l que los aceptaba o no. De esa manera, los electores del s~ 

sundo Con~reso sab!an que sus representantes iban a reformar~ 

2<1 Con::'t:ltución. 

"A falta de consulta inmediata al pueblo, conviene

~~~s~r en la forma que mis se le aproxima. No parece desacer

tado conservar, por lo que tiene de tradición y de cxperien--

~ia, el sistema que otorga la funci6n revisora al Congreso de 

lo Uni6n asociado con las lery1slaturas de los Estados; más p~ 

ra at~nuar las r~forman prolLjas y poco pensadas, abogamos 

por un sl~t~rna análogo al de 1024, que al dar Intervención en 

las reformas a dos Congresos sucesivos (el. que examina la re

forma y el que la aprueba), permlt~ auscult~r la oplnlón pú-

bltca a trav~s de la eleccl6n rle representantes para el Con-~ 

grC?so y la5 legislaturas que van a aprobar ia reforma, autorl 

za a suponer que con el transcurso del tiempo se logre mayor-1 

ponderación y estudio ¡, por óltirno, dificulta, dismlnuyéndo

las por ende, las reformas a la Constitución". (43) 

La experiencia de este régi~en, en el derecho labo

ral,.ha demostrado que la reforma de la Constitucl6n y la - -

creaci6n de leyes, no es el camino rn~s idóneo para adecuar la 

le¡ a la realidad '' ... ningún pueblo está en la posibilidad de 

.:inc;;;:::.1r su ~v0lucióri 5ocial y polit1.c,3 por la sola vía de 

(.~?,) 7ena Ramirez, fclipe. Ob. Clt. p. 57. 



las. reformas a su ley fundamental". (44) 

Como quiera que sea, la lmpreclsi6n con que se han

dellmitado las (acultades del poder constituyente permanente, 

han permitido a un Ejecutivo reformar la Constituci6n -concr~ 

tamente la fracción XII del Art. 123- contrariando el esp{rl-

tu de las <lispo51clones que regulan los derechos ~ociales cu-

ya lntroduccl6n en la Constituci6n de 1917 fue lo que la hizo 

notable y fue exigencin de los campesinos y tr~bajadores cuy~ 

sangre la hizo posible. 

En un Estado burgués como el mexicano, el poder po

lltlco pertenece a los propietarios de los medios de produc-

ci6n. Ningún ge-upo de trabajadores no organizados, cui:ntan -

con representantes en el Congreso federal ni en los Congresos 

Locales• 

El gobierno mexicano, dominado por las clases que -

detentan el Poder, (45) y lo5 empresarlos, dominados por su -

afán de incrementar 5us intereses, sustituyeron un derecho -

constitucional por una prestación. 

Para este acto, no hubo justificación siquiera para 

el resto del pueblo, los estudiantes, etc. 

(44) Ibldem. p. 68. 

(~5) "Las clases dominantes en una formaci6n son, en óltimo -
an~llsis, la o las que ocupan los lugares dominantes "Ni 
co Poulantzas. Poder Político y Clases Sociales en el E:§: 
tado Capitalista. XI Ed. 



La Com is lón Nac ! onal Tripartita, esboz6 un pr:-oyecto 

de trabajo para afrontar el déficit nacional de vivienda, con 

fundiendo una vez mil5 el derecho de los trabajador-es a una h~ 

bitaci6n cómoda e higiénica, con el derecho de todos los mex! 

canos a contar con una habltaci6n adecuada. Dicho proyecto,

contemplaba tres aspectos fundamentales: 

a) La afectación de predios públicos para ser dest! 

nados a la construcc16n de habitaciones familiares o multifa

miliares. 

b) Aportaci6n de infraestructura mínima de servicios 

urbanos: agua, luz, vías aptas para la operac16n de medios m.!!. 

sivos de comunicaci6n, etc. 

e) Liberación de los impuestos del t!.mbr-e y trasla

~i6n de dominio, as! como simplificaci6n y descentralización, 

4.- Disposiciones Constitucionales, 

Desde que se proclamó •l programa del Partido Libe

ral Mexicano, el lo. de julio de 1906, suscrito por Ricardo -

Flores ~ag6n, se inició la lucha por lograr que se proporcio

nara a los trabajadores mexicanos alojamientos hlg16nlcos. 

"La influencia de este programa, fue definitivo; y

la pr~sencla de diputados obreros en el seno del Congreso - -



Constituyente de 1917 1 fue decisiva para incorporar en el te~ 

to constitucional los derechos de los trabajadores,,."(46) 

El proyecto de Maclas, hablaba de " ••• casas secas,~ 

aereadas, perfectamente hlgi~nicas, que tendrin cuando menos--

tres piezas, dotadas de agua ••• " 

En la Quincuag6sima Siptima Sesión Ordinaria del 

Congreso Constituyente de 1917, se present6 a dlscudón el aJ: 

ticulo 123 y finalmente, fue aprobado. En la fracción XII, se 

estableció que en toda negoclaci6n agricola industrial, minera 

o de cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarian

obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones ~6-

modas e hll)iénica::.;, por las que podrán cabear rentas que no -

exced~rian del m~dio ?Or ciento mensual del valor catastral 

de las fincas. 

El art[culo 11 transitorio de la :onstttuci6n de --

1917, establcci6: "Entre tanto el Congreso ée la Unión y lo:;

de los C'.tados legislan sobre los problemas agrario y obrero, 

las bases establecidas por esta Constituci6n para dichas l~--

yes se podr¡n en vigor en toda la Repdhllca". 

En consecuencia, aun antes de que fueran expedidas-

las leyes del trabajo, los trabajadores tuvieron el derecho -

~e exigir su cumpl!ml2nto y el Sstado la obligacL6n de lmpo--

(46) Trejo Luis 1;.:1nud. "El problema d':': la Vivienda en Mexi-
co". p. 5 7. 



A ambor. 

~~ no hab~r sabido ejercer su J~r~cho: el otro, do nci haber -

':-:;nstituci6n. 

Desde ahora e;; necesrirto puntual lz.,u· que la obliga"' 

~i6n del E;tado a proporcionar a los habltante3 del pals una-

r~ la obllgacl6n que 1~ ~on~titucl6n dQ 1917 impuso al capi--

tal de proporcionar habitaclonos c6modas e higi6niGas, es un-

rJgrecho de pr~vii.::i6n social si h,1 dn f;nter.d<?r3(! a 6sta como -

" ••• los ~rinclplos, las normas y la3 lnztltuciones que se oc~ 

~~n d~ la educacl6n y capacitacl6n profesional y ocupaci6n de 

los trabaj<ldorns d~ proporcionarles habltacionQs cómodas e h! 

016nic~s y de ase~urarle~ contra las consocuencias de los 

rie3gos naturales y soclalas susceptibles de prlva~le~ de su-

c3pacidad de trabajo y de sanancla ••• "(47) 

El derecho a la hab!taci6n que consagra la s~gurldad 

~cela!, tiene un i~blto personal de validez mfis amplio que el 

¿~rocho a la habltacl6n que consagra la prev1si6n social, pa~ 

te d~l der<!cho del trabajo porque la aplicación de sus dlspo-

siciones, se origina de la previa ex~stencla de la relac16n -

de ln;bajo. 

En cons;;,cuf.!ncia, es abs•Jcda la at'trmación gubcrnam~ 

{.;7) C'.l' .. "l•'l, l~·'.lri::> c!e la. í::l llU•é!VO Der'!Chl.') Mexicano del Traba
jo, ;:ip. 92~3. 



tal de que el I:JfCnAVIT tiene come objútlvo el CU;:"Oplimlento -

de un derecho de la seguridad social: la construccl6n y dota

cl6n de :a ha~'.taci6n popular; t~mbl~n lo e~ la aflrmaci6n de 

los empresarios"de que "no es justo ni conveniente, que un 

problema que inter·e::.a por lgual al E~;tado y il todos lo::; sect.Q. 

rl?s de la población, deba ser rcsucl to exclustvamen tf.! por el:-

sector empresarial".(40) 

t::n la génesis del artkulo 123 " ••. se producen los-

mismos encuentros de tendencias que caractnrizan a todo el. --

proceso revoluc ionac lo ••• " ( 49) 

Una ve~ mis, encontramos realstencia a la concesi6n 

de derechos sociales a la clase trabnjadora por parte de los-

terratenientes y burgueses ravoluclonarlos, y por la otra, la 

justa exig~ncia de los reprcsentartcs obreros para que se Ln-

cluyeran en la Constituci6n los derechos socinles del traba--

jo. Al aprob,use el articulo 123 el 23 ch~ enero de 1917, "Mi 

;deo pa::>ab.1 a la Hi:::!:orin corno el primer p.:il.s que incorporaba 

las garantias socia le!; a unil Constttuci6n". ( 50) "Las disposi-

clones contenidas en el articulo 123, integran un conjunto de 

derechos cr:Í:'lir.,os en favor de los tr¿¡hajadores que habrían de-

ser ampliados progresiva~Ante".(51) 

La fraccl6n XII cslableci6, como ya se dijo, la ---

(48) Memorándum de 1,3 COt:Ci-.MW a l<i Cámara de Diputados. 3t--
!lar-~O. 

(49) nuen, tle~í.or de. Derc:cho <.le<l Trabajo. p. 324 
(50) Ibidem, p. 314. 

(St) Cnvazos, Baltazar. El Derecho del Trabajo en la T~ocla ••• 
¡ en la Práctica, p. 311. 



le.s i~¡'.)oni;, la CQn~ti tuci6n''. (S J) 

(32) 7r .. !jO, L'-1~~. :\1.'1Uftl. Sl Prohl~~F;"rt J.~ 1,~ V1vienrJa '~n r~éx • ... 
·:·. Ji. 

{'-:".) L..:~} !'.:·J 1.:ral cl!:l Trt•O.Jjo. S.T. y P,S .. ~··:éx. 1970. 
;) • l-'. J:>-:r: .• 



exts'tencia dec.orosa. E:s por el lo que 11 proporclonar h<1bii.:aci2 

nes a los tn~bajadore., es ur.a condict6n ineludtble e ínsw;tl 

tulble para el funcionamlento de las empresas, no es una obll 

gaci6n contractual, nl slquler~ una pr~slaclón por la energía 

de trabajo recibida, sino una condicl6n de exl~tencla de la -

empresa, porque 6sta no elf un ulr.iacén de n1áqulnas tnl'ióvlles,-

sino la accl6n combinada ut!l tnibajo 'l del capltal para la _,;. 

producción da biene' y servlciosq,(54) 

La fracción XII reformada, establece que, "Toda ~m-

presa ~gricola, indu~~ria, minera o de cualq11ier otra cla~e -

de trabajo, e:t1r6 obligada, ~ery~n lo determinan los leyes r~ 

glamentarlas, a pro2orclorar a lo:; trabajadores, h~hltaclones 

c6mo<la:; e h',gi·~nicas. E:sta obl l.gaclón, se curnplirá :•.,edlantD-

las aportaclon~s que las empresas hagan a un fondo nacional -

de la vivienda, J fin de constituir dep6citos en favor de ~us 

trabajadores y establecer u~ sistema d~ f inanclamiento que --

permita otorgar a 6sto~, cr~~ito barato y suficiente para quo 

adr.¡uiei;an en propiedac tales habitacionP.:;". 

El texto reformado ~e la fracci6n XII, establecla--

con toda claridad, que la obllgac16n de proporcionar habita-

ci6n para los tra~ajadores, era a cargo de la empresn contra-

tante. Toda definici6n de obligac1.ón 1 comprende tres elenien-

toL fundam~ntales: En primer tórmino, los sujetos, un acree-

dor ·l un tj1;.ud?r; ·'!n ·;eg1rndo tl!rmino, un vincl1lo o una cela- -

(54) Cueva, Mario de la, El Huevo Derecho Mexicano del Traba
jo. p. 391. 



- --

cl6n prote0ldo por ~l or~en jurldico que otorga al acreedor--

una ,;cci6n para obtener dél deudor el cumplimiento de una - ..,. 

pr·!;,;t.lclón; y,· f1nalt!\•.rnt•? 1 una prestación positiva o uria abs

t·:inct6n, (SS) 

r.:n li.1 nueva fracción :nr, encontramos conr¡ue se ha

:;;1prinldo la obl igaci6n de la:. empresa::; de prpporc lonar habl-

tar:ion~s. Se dice que "toda empt"esa., •. c:.t<1r1Í obligada.,, ;¡-

obligAci6n, en realidad no exlstP ?Orque a contlnuaci6n se --

ilfl.rr"a qqc "E ;!:a obligación se cur"pllrfi mediante las aporta--

clo.,es que la;; er1presa:i hag.)n a un fondo.,.", lo que 1mpl1ca-

!:1-;~bajatJores 1 ') lo -:iuc es lo '71i:;rno, qu~ no ha¡· una rclacl6n -

de acreed?r o deudor en virtuJ de la cual los trabajador~s pu~ 

dan exigir una habltaclón a la empresa, pues la segunda frase 

y las disposiciones de la Ley federal del Trabajo, reformada-

en 1J72, ónicamcnte obligan a las ~~presas a aportar una suma 

de dinero a un fondo nacional de la vivienda. 

(55) Guillermo flor~s ~argadant, define a la obli~aci6n como
'' ... ur. vinculo jut"Ídic,;:; entre dos o n1ás personas, dP. las 
cuale9 una o ~~~ están facultadas para exigir de otra u
otras :ier~o ~~mport,Miento positivo o negativo, mi~n- -
tras q•..ie ·~l :::;1 jet::i o los ::;u jetos pasivos, tienen el de-
bcr jurídico ,~---:"' :.-~.,erv(1r (•St.:! c .. Jtnp·.Jfti:.~::,it:'nto". 

~·:?.:--cr.:l Fl-~1~1?1. 1 l ~ d~fin~ ~anif~st~1n~j1J :;ul~ C!~ '',,.el VÍ!,!.r:U 
10 jurt~ic~ ?Or ~l cual u~a pa~·sa~a de~~ cu~plir una 
F>r.-::.tació0 d "Jtr.5 11

• 

1:1;;1..;~l '2-r)rju Sori;:n::), die~: ''o!Jl.~g~c~ 1)r ~s la r~1'1ción -
j 11rt,:.iic.,3 E-"ntr0" dos r·r::rS 1)rt);:; en Virt:.J,j ,.,!,:: la. CU•ll 1Jna de
i:!!la:., 11;.oirriada t'!i~udor, q~J"!"Ja zuj1·~t-1 pr1ro con otra, lla:n.Q_ 

• ,1a ?~r~fdcr, n una prest~ci6n o a tJna abstención d+! ca-
rAct~r r~trl~0~i!l, qJe ~1 ncreedor pYed~ exi9ir al deu
d 'r". 



Se ha afirmado que lo~ trabafadores no han perdida-

nlng~n derecho puesto que ln obllgac!6n de las empresas, do -

otorgarles habitaci6n, fue :ustltulda por otr~, lo de a?ortar 

un 5% del salario al fondo naclohal de la vlvl~nda¡ pero sus-

titulr, quiere decir poner una c0sa en lugar de otra, lo qu~-

no plgnif ica _otra cosa sino que la primera ha desaparecido. 

Ya se ha dicho, que el derecho a la habltac16n apa

rece en la Const1tuci6n cono un derecho conztltucio~al dR los 

trabajadores; pero al analii.ar la frr.isc '1 Cst,1 obl !.gación se -

cumplir5 medlant~ las aportaciones que las empresas hagan a -

fon¿o •• ,tt, se observa un sentiJo distinto. 

As!, •~tonces, la reforma constitucional hizo posl-

ble la cre.;c t6n t:!e un orsanismo tntegrado por ropr<:>sent<lnte::;-

del Gobierno Federal, Je los trabajadorc::; y dd los patrones -

p~ra 3dm1n!..strar los recursos del Fcndo !:ñclon;d de la Vivlc!J. 

da. 

P~ra reglam~ntar la Reforma a !a f racci6n décimo s.!t_ 

gunda del articulo 12'?. constitucional, e: Ej.:cutivo envió un-

prot~cto de reform;,s ,3 los art~culos ~.10, fr,;ccioncs. II y III; 

1!6 al 151 Inclusive; 782; y s~ ad!cion6 el artí=ulo 97 de l~ 

Flnal~~~t!, el ~icc!onari~ ~~ la Aca~~nl;, 10flne n la --
obllg~c!6n ~OG? e: "~i·culo que tujct0 a h2cer o a abJt~
n "':-:::.;: ~· 1: h 3·;c r •J'1': ..:· .. · <: , io·: t :, bl ec lci.·, ;:-o:- pr<:·cr~p'J) ce le~·, 
p;.>r •1olunt;¡r~·:· i:V>n::a<"!.·'nt:i o por -:!~·:-ivilción rt:c':a d'i!- -
ciertos act-:is''. 



Ley F.edq;al 

Oficial .del 14 d_e febrero- de 1972. 

Sl las leyes resolvieran por sl solas los problemas 

de los ~rupos humanos o de las comunidades que rigen, H6xlco

i&r1~ el más fellz de los pqlses y los mexicanos podrlan vi-

vir tra:iq1.Jilos, seguros de que todos :rns problemas habrían e.u 

c~ntrado ya la soluci6n m6s adecuada, Somos un pais enamora

do ¿e 1as leyes, sabemos que por si solas no pueden componer

nuostro ·~ndo¡ pero creemos firmemente aquello de que "la os

¡:¡r~ranza muere al último" y todos lo!l días for1'lulamos una nue

va Le¡, on la que depositamos toda nuestra e~peranzo, 

Para ju~gar de la bondad una ley, debemos consid.~!'-ª.-·~r--c-•··-~ 

dos cosas: si e!l mejor que la anterioi:- y si responde a la re!, 

lidad que se vive. 

Las reformas hechas a la Ley Federal del Trabajo 

con motivo de la vivienda para los trabajadores, no pueden 

analizarse debidamente sino se comparan con las disposiciones 

que han sustituido. 

En la iniciativa de la ley denominada D!az Ordaz, -

del 9 de diciembre de 1968, se cons1der6 que el Estado tenla

el daber de cumplir y hacer cumplir la Constituc16n y se dis

tinguió con claridac que habla e1~rresas que disp0nían de ha

bitacb:-.es ;:;nril :;u'.; trabajadores, p:ir habcrl.:is construido e.!!, 



pecialmentt;? para tal efecto, o por haberlñs adquirhlo 

baj~dores en el centro de trabajo do aquellas empresas 

se encontraban en esa situación. 

Dicha cxpos1ci6n de motivos, rcconoci6 que las din-

posiciones que se habían ~mitldo para dotar a los trabajadores 

de habitaciones, no habían tenldo una realización satisfacto-

su prolongada vi9~ncia en virtud de " ••• los obs-~ 

t6culos que a la nayoría de las ompros~s encuentran para - --

afrontar ••• las cargas económicas que supondrin dotar de vi-~ 

viendas a todos los trabajadores".(56) 

Con el propósito de cumplir con la obligación de PLº 

porcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e hl0iénl-

cas, se consideraron diversos slstt':!r:1as en virtud de quo "ilo -

e~ conveniente el establecimiento de un sistema r!gidc que d~ 

ba cumplirse inexorablemente; sino que es preferible un sist~ 

ma flexible que tenga su base en las rel~c!ones obrero-patro

nales y que permita re5olver gradualmente el problema",(57)' 

En tal virtud, se estableció que las empresas y es-

tablecimientos que tie,nen obligación de proporcional:" habitn;;.

ciones a sus trabajadores, pertenecían ú tres grandes grupos: 

a) Aquellos que e~tabon situados a una distancia de 

mis de tres kll6~etro~ de las poblaciones; 

(56) C'vai.os, Baltaz<;r-. Ob. CH. p. 312. 
(57) Ley fcdercl del Trabajo. f'.fxico 1970, Secretario del Tr_s 

bajo y Previs16n Sccial. p. JG. 



b) Los !lituados a nenos de tres k il6mctros de las -

¡~bla:lones pero que no dlspusleran de un servicio ordinario

.. ; rl",j'J lar de t r,an:iportac ión para ¡}~rsonas ¡ y 

e) t..as eMpc-es'ls ·~stoblecidas dentro de las. poblaci2; 

ne5 que ocuparan más de cir!n trabajadores, 

Vale la pena decir ~ue, a este respecto, las dlspo

:;ici0nes sustit1Ji.das por los nuevos articulor. tienen el mismo 

defecto: hablan de empresas, debiendo referirse en realidad a 

todo piltrón, 

r.$ tm.!bcutlble r:¡ue las nuevas normas, tienen un á!!!, 

~ito personal de validez m6s amplio aunque veremos que no es

to<lo io amplio que pudii!ra pensarse. 

En los artlculor de la Ley federal del Trabajo de -

1970, :;e dcterr.:inaba con pr.~cislón qué trabajadores tenian d~ 

recho a que se les ?roporclonara habitación: 

a) Cl articulo 139 1 establecia que tenian este der,;t 

cho 1os trabajadores de planta~ permanentes, con una antlgUe-

d&d de un ano por lo menos; 

b) El articulo 140, ~anifestaba que los trabajado-

r~~ q~e llenaoar. ~stos rP.1uisitos, debtan ~3nifestar directa-

1.Q~t~ e por cor.~ucto d~l slndicato correspondiente, su deseo-

1~ qun ~~ le¿ propo~clonara habitaci6n; 

e i <· lr.al"''•~nte, el articulo 1·~8 pr<rscdbia que p'lru-



slnd ica li zados. 

La ley consignaba un capitulo especial para reglamen 

regulándola mediante siste

negociaci6n contractual que prevea diversas posibilida

des, para dotar de habitaciones a los trabajadores se consider6 

que no era aconsejable establecer un mecanismo rígido, sino d~ 

~jara patronos, trabajadores y sindicatos en el derecho y la -

libertad p~ra celebr~r convenios en donde ~e establecieran las 

utilidades y se fijaran las condiciones en que deberían propoL 

cianarse dichas habitaciones.(50) 

La exposición du motivos de lri L,e¡ federal del Trab~ 

jo de 1970 1 establecía que dichos convenios contendr!~n el n~

mero de trabajadores con derecho a habitación y el de aquellos 

que hubiesen manlfestAdo ol deseo de que Ge les proporcionara. 

La forma y los términos dentro de los cuales las em

presas cumplirían la oblig<icl.ón de propordonac- habitaciones;-

(58) Cavazos, Baltazar. Op.Cit. pp. 301-2 



las caracteristicas de. las Mbltaclones, como son: suped'icie, 

n~mero ~· denomlnaclones, los cuartos, servicios, sanitarios• -

cocL1a, etc. 

El articulo 145, prescribla qu~ en los convenios se

de~erminarla si las habitaciones seria propiedad de la empre-

sa, en cuyo caso se darlan en arrendamiento a los trabajado--

To~, o t1 se traslad~rla a ~stos a la propiedfid, en cuyo caso

ieberla eatablecar9• la parte del valor de la habltacl6n que -

pagarlan los trab~jadores con las utllld~des que convinieran -

las partes. 

Los patrones obliganoo, no tcn!an que celebrar conv,lt 

nios; slno hasta el ~ltimo dla da abril de 1973. En el lapso

.Ji: 1970 a 1973, los sindicatos debadan soltcitac la celebca--

ct6~ de convenios pero no podlan exigir que se llcvacan a cabo. 

Sl artículo 151, estableci6 con claridi!d que' lo::; trabajddor.:;::;

tcndr{a~ derecho, entre tanto se les entregacan las habitacio

nes, a percibir una co~~¡::ensaci6'1 mensual, y que falt;:indo cJ s•J

dlsposlci6n, la comp~n~ac16n se fijac!a tomando en consideca-

ci6n al tipo de habitación que deberla proporcionar la empcesa 

y la diferencia. Esta obligaci6n, contenida en el articulo --

151, 11 ••• TJrnbiér. qu·~dó como letr<J 1nuecta, ]il q•..ie dicha compcn

saci6n deberla pact&rse en los convenioa que se cel~braron en

tre patronos y trabajadoces, y &~tos no podla exigirse hasta-

abril d~ 1973"(59) 

( 5 '?) I b l d <': p, 30 3, 



Se ha dicho que los convenios mencionados teníon la 

desventaja de que dejaban el cumplimiento de estn ob1Jgaci6n

a la voluntad de las partes y a la iniciatlva de los sindica

tos o de los trabajadores y que el sigtema no funclon6 jamás. 

Sin embargo, cabe hacer dos consideraciones: 

a) En primer tórrnino, nunca estuvo vigente el sist~ 

ma, precisamente el día siguiente a aqu61 en que debía empe-

zar a funcionar, fue suztituldo por el que crc6 el Il:FOfli1VIT. 

b) En segundo lugar, el sistema actual tambibn deja 

a la voluntad de los trabajadores el solicitar el cr6dito o -

no. Es cierto que no pudo ~er de otra manera; pero si esto -

era un error, resulta evidente que afecta a ambos sistemas. 

También se ha afirmado que hs 1 imitaciones contenJ:.

das en los artículos -ahora modificados- 139 y 148 se superan 

ahora al hacerse extensivo el derecho a que se les proporcio

ne habitación a los trabajadores temporales ¡ eventuales. En 

la Ley del IlifOIJAVlT, se advirtió que " ••• como por diversas -

razones, no todos los trabajadores harán uso del crédito, ~e

ha previsto que transcurridos diez anos tendrán derecho a que 

se les haga una entrega per16dicamente del saldo de los dep6-

sitos que se hubiesen construldo a su favor". La fracci6n IV 

del artículo l~l dice: "El trabajador tendrá derecho a que se 

haga entrega peri6dicéi del saldo de lo!; rJepós1 tos que se hu-

blesen hecho a su favor con diez anos de antigUedad, de mane

ra que a los diez años, se le entregará a cada trabajador, en 



· dste. supuesto, el importe dtü primer bimestre y a los dos me

ses <lo esa entrogA 1 el importa del segundo blmestr~¡ r a lqs• 

~~s ~er.e~ de esa entregn, el 1mrorte del tercer bimestre, y

a1l sucesivnmente. 

1\dcm.b, el artictJlO 149 establece que, para el oto.r. .· 

·::1~;ient'.) tndividual de los créditos, ~e procederá, en caso n,!! 

~~1~rio 1 conforme a un sistema de sorteos en los términos que 

establezca la Ley de INFOHAVIT, la existencia de este sorteo, 

i~plica, por la realidad ~con6rnlca del país, que no todos los 

tt-.'lbüjadon~s que lo dl'!;.een podrán disfnitar del crédito¡ esto 

es l~~vltable, lo que no parece conveniente, es que tonga que 

2•!r ·~l azar el que detl'!rmin·~ qu1·1n puüdc cjerc~c su derecho -

¡ q~lcn no, Pero hay m~s, el articulo l~B, prc9crlbe que-

''•• .C:l CjecuUvo Ft!deral, podrá c~:tablecl'!r uttlldades para ff! 

~ll1tar 11 aportdcl6n de las Empre9as que tengan un capital o 

un l.r.9re::o inferior <'.! las rdnima:; q<1e el propio Sjecutivo de

~e~~ine. C:tas resolucion0~, podrán revisarse total o par- -

:!almente cuando a su juicio existan circunstancias que lo -

jllstif lque". 

Como se ve 1 la afirmacl6n de que con el INFONAVIT -

tod:>s lo5 trabaj::dcr·~s po,.:rán contar con una casa habitación, 

.~ falso; s6lo contarbn con ella los agraciados en los sor- -

teos; los demás, financiarán con SU"~ créditos no obtenidos, -

l~ con~trucci6n, ampliac\6n o reparsci6n de las habitaciones

'JG los ¡:¡cimero!). 



ger" a los trabajadores dicponle~do (O ~ua fordos 

parse de lo que el trabajador quiera o piense. 

El articulo 110 de la Lli.!'f F' 1di::ral del Trabajo .en v.!.. 

gor, per~ite ahora sue ~1 

en un .20% para el f-'<i'.)o c.!e abonos para cubrir pr·~sbtnos prove-

y aunque por si nl5~a justiflcan, " .•• ~o~7 cc~~tltu~~o~~loz -

por oponerse ,3¡ texto ce lii fracci6n VI::::I d·~l A;:-a<tado ''.;" --

del artí:::ulo 123 c1;,nst!t'JCion-:il (j'H~ textualmer,t-: dice: ".,,')l 

salario mínimo, quedar~ ~x~eptuedo e!¿ o~~erg?, co~p~nsacl6n o 

descuento •• ,"(60) 

En la axposlc16n de motivos de la Ley federal del -

Trabujo de 1970, se rJl jo c¡'H! er,~ conveniente: r~formar la ley-

el desarrollo gen~ral rlel pals y c~r :3~ necesidndes que en -

ese momento tenían los trabajadcr~s. ~n ~~72, el Lle. ~chev~ 

rda dijo que la fllosoEa de la Con:-\:1tuc!6n ce 1917 era el!! 

ra porque buscaba la t:"eal!zac!6n ~~ ln just!ci3 social "·•• -

sin jetrimento ~e los derechos que corre,pon~en a cada sectot:" 

••• el proceso de crecinlentc que nuestro p0{s ha experimenta-

do en los Gltlmos a~os, no h~ respond~¿o [ntegramente, por --

{CO) ':'n:~b¡~ Urbin<i, AlbP.rto. r:u,~V<i L~y F'ectel:"al del Trabajo, -
r".!formada. p. Gl. 



ptÜndpt6s dcl "rmonta, entr-e ••• lcJ5 factores-. 

~o la producción y ~ •• los ~e¿tor~s de actiYldad econ6mica pr~ 

vlstoG par nuentr-~ Constitución y nuestras leyes".(61) ·· 

''El sector- C!mpresilrial, e.stif.16 qtw ta reglamenta--

dbn de la frar:dón XII del articulo 121 constLtucionat a que 

se r~flrl6 ta L0y F0der~l ~al Trabajo an sus 3rtlculoa 136 al 

153, arlolecla de varias lagunas que lmped{an su onerabllldad-

por parte de los sectores lntero~arlo~, soluclon~s reallstas,-

qu<~ r·idleran c1rerar en L1 pdcttca ... Cl S(!•:::tor oftct~l se pe.:::, 

~~t6 d~ qu~ no era pojitle dejar en manou del sqctor patro- -

~breros y que tal eventuallda~, debla ser abordada en forma -

conjunta, por patroneJ, trabajldore:; t Estado".(62) 

r:r d~l Titulo IV de la Ley P~d~ral del TrMbajo, que regula -

el d~rer.::ho de los t'.'""ab;1ja'.lore::; a contar con tJr;a habLtac16n c,é. 

meca e higi.énica. 

qu<:l) el beneficio s;: ·::ixti"!ni:!e a todos los trabajadores i•••se 

establee@ un~ res~or3abilijad Joclal que sustltu~e a la res-~ 

~ons~bllid~d indlvl0ual prlnltlva".(63) 

(Sl) Cu(1dcrnos d.; ~oc~~mer·.t::..c1-Snt ~:o. l~ pp .. 5-G 

!62) :ava~os, aal~azar. :1 :~r~cho dal Trabajo en la T~orla .•• 
¡ en !a Práctlca. pp. JC?-30~. 

1¡¡3) :·.wn, ::•:ett?r ··~· ::::::r:.~cho del '!'r::ihajo. T. I. p. JG4. 



En estas palabras de Nestor de Buon 

claridad c6mo una obllgaci6n da los patrones se su9tltuy6 por 

una obligación de la comunidad, de la que forman parte t<lm:- -

blén los trabaja~ores. 

Aslmicmo, ne dijo que era " •• ,lndlsp~nsablc a(rori--

~<li"_globalmente el problf:rna d(l la vivif'néa de lrcorrorM· en --

l6s beneficios de una política habitacional a la totali¿ad de 

la clase trabajadora, independientem!'.!ntc de la dJmenr:lón de..;-

las Empresas en que sus ~lcmbroa laboran o de su ub1caci6, --

geográfica".(64) 

Las reformas al articulo 123 y a diverso& preceptcs 

de la Ley Federal del 7rabajo, que se complcm~ntaron con la -

proriulgadón de la Le·¡ d<!l In:;titu':o del fondo t:aCio~«d de la 

Vivienda p~ra los Trabaja~ores, probableMente son el aofuerzo 

más significativo aportado por los sectort'5 ~n esta conven- -

c16n tr!partitatt,(65) 

Las ventajas que la ley otorga a los trabajadores,

pueden ser objeto de mejora por l.:i vía de la exigencia lndivl_ 

dual o de la contratacl6n colectiva. La respuesta es negativa 

en el caso de la aportac16n para vivlen~~ ••• (Esto)No implica, 

en r.-iateria de vivlen-:;a, 1:¡~1e no :;1~ pueda ¡..i •.• sar, por la via del 

contr3to colectivo, c~~lquler prestación co~ple~entaria. Lo-

(64) ~~v~zo5, Baltazñr. O~. Cit. p. 30) 

(65) !bidem. pp. 22, t.7 y 55. 



S~to deja abierto, cuando menos, el camino a los -

sindlcatoa p;¡r;¡ obten~r de las empreJaS prestaciones 

10~ '~11 ;ccatcri¡¡ Jt~ vivlend<'l, aunc¡UQ ha!lta la fecha no 

notlci! de nln~1n contrato colecllv0 en que 

r!~0un~ prqst~ci6n c~mplcmantaria. 

6.- La Lev del INFOHAVIT. 

Cl ~jecutlvo, consicer6 conveniente declarar de utl 

l td"l'J :;octal 1.1 cr.~ild6n de un organis:r.o intí!'Jrado por los r!;_ 

pr~scnt~~tes del Gobterno Federal, de loj trabajadores y de -

los patrore;, par-l que admi:ibtcMa los recursos del for1do 11~ 

~~onal J~ la Vivlcnda y para que r~gulara lo~ procedlmlentos

~0nror~~ a lo: cuale~ loa lrataja~~res ?Odr(an adquirir en -

~r~plcd3d las ha~itaclon~s ~ntes monclonadas. 

~n ol Dlarlo Oflclal De fecha 24 do abril de 1972¡

salló publtc.:de ¡,;i ley qu'1 crc6 el Instituto fladonal de l<i -

Vlvlenda para 109 Trabajadores y se deterrnin6 en el articulo

pri~ero transitorio del D0creto a las R~formas a la Ley Fade

r~l d~l Trabajo, que dichas reformas entrarían en vigor en t~ 

1a la R~p~blica el dla 25 de abril de 1972. 

El art k'·llo prirr.ero tr;.nsitodo de la Ley del - - -



!NFONAYIT, estableci6 que 6sta entrar{a en 

pub!icación, er. decl r, el d {a 24 d·'.! abril del prr.>pto año. 

consecuencia ••• La Li:!'¡' del Instituto r1~1 Fondo ;iacional d~ la.., 

Vivienda, entró ·en vigor un día ;in tes que el D• ere to por- el -

que se l."efor-maron y adlciollaron los artículos de la Ley f~de

ral del Trabajo, lo cual no es correcto".(67) 

R~specto de esta ley, la Comisión liacional Tripal"tJ. 

ta manifestó que no contenía " ••• un programa exclusivo de vi-

vienda, slno, •• un pro~rama conjunto que alcan~ar~ a benefl- -

ciar a las clases popular1~s de nueEtro país''.(68) Sl Dr. 3al 

tasar Cava:os, agrega que sólo ",,.La participación generali

zada de todos los patrares del pals, haria posible la exten-

si6n de este servicio a la clase trabajadora en su conjunto", 

(69) 

En otros pa[ses, operan institutos municipales que-

combinan recursos provenientes del ahorro interno, y en un e~ 

so particular, las empresas privada$ aportan un pocccntaje de 

su n6mina de sueldos y salarios para integrar un fondo que es 

util'izado poc el organismo responsable de la proporci 6n y CO.!:l]. 

trucci6n de viviendas para los tl."abajacores. 

Esta modalidad que es la vigente en Francia, se as~ 

meja a la que ha propuesto el In$tltuto Nacional de la VivieD, 

(67) Cavazos, Baltasar. El Derecho del Trabajo en la Teoría y 
en la Práctica. p. 325. 

C68) Cuadernos de Documentación. ~lo. 3. p. 26, 

(69) Cavazos, Baltasar. Op. Cit. p. 307. 



d¿¡, o sea.una cantlded sobre las xayar, de. los. 

ra este f!n; paro eso e3 tratar de desviar la responsabilidad 

<:l~t ;.'robl·~ma, pas,~ndola del empresario y del obt"ero -tjue es a 

qd.ene: cot"r<:!r.p-:indo- a 1m Inst 1tuto". ( 70) 

Al hacer esta afirmaci6n, la Comls16n Nacional Tri-

~~rtita se hlzo aco de la idea del Ejecutivo y de autores co-

''º l:Lütasar Cava~os, quienes han consldllrado que el problema-

d~ la habltaci6n de los trabajadores, como obllgacl6n patro--

nal, es lo mismo que el problema de la hilbitacl6n pop•.ilar, -

que es una obllg1ción del E~tado para con todos sus naciona--

le~. Todos olvidaron que la ohllgacl6n de propot"clonar habi-

tecl~nes a los trabajndor~s, correspond[a excluslvament• a los 

si· 1ás autoridades del trabajo son ,, ••• un grupo de-

AutoridRdes, dlstintas a las restantes Autoridades del ~stado 

¡ cuya misl6n ea crear, vigilar y hacer cumplir el derecho -

del trabajo" ( 71), resulta que el INFOrlA'/!T no ha sido una au-

toridad lahoral desde su creación. 

El lnstltuto del Fondo ~acional de la Vivienda para 

Trabnjadot"eG, as una verdadera autoridad laboral que tiene --

por objet~ ad~lnistrar los recur~os Jel fondo, e~tableccr y -

operar u~ si5tcra ~e fi~~nclamlento qu~ permtta a los trnbaJs 

'.'.'O) ::u1der~o:· ~ J:u:ur.entaci6n. !lo, l. p. 105. 

(?ll ::~eva, ~arlo de la. Derecho Mexic~no del Trabajo. p. 264. 



los trabajadores".(721 

"Tendr6 a su cargo la coord1nac16n y el financia- -

miento de los programas de construcci6n".(73) "Consign6ndo5c-

en la Ley del INfO!JAVIT las formas y prncedimientmi conforme"'." 

a los cuales los trabajadores pocr.,1n adquirir en propledud h.!!, 

bltaciones cómodas e hlgiénicas",(741 

La Ley del Instituto, viola el mandado constitucio-. 

nal de la fracción XII del articulo 123 constitucional y no -

establece la forma nl los procedimiento: conforme a los cua-"'." 

~s se han otorgado los cr6ditos a los trabajadores, 

Con tranquilidad, los miembros de la Comisi6n Trl-

partlta, pri~ero, y los miembros del Congreso, después, deja

ron al Reglamento del Instituto la tarea de establecer esas -

formas y ~rocedimiento~. 

"El patrimonio del fondo liacional de la Vivienda P!l 

ra los Trabajadores, se integra con lac aportaciones que bi-

mestralmente deben hacer los patrore~ con base en el 5% del -

salario ordin~rio con que se remunera a sus trabajadores, así 

como con las aportaciones en numerarlo, ~ervicios, subsidios-

que proporclona el gobierno federa! y can los bienes y dere--

(72) Ca•tazos, Baltasar. r:l [·0r'r:cho del 7r'lb?.jo en la T":or1a ••• 
'/ en la Práctic<;. p. 325. 

(73) Tr~eba Urbina, Alberto y 7rueva 5arrcra, Jorge. Nueva Ley 
federal del Trabajo Rbformada. pp. 83 1 84, 

(7t.) lbidern. p. X. 



::10:; que adqui•:ra por cualquier' titulo y 

randlnlantos que obtlone de la invar~l6n de sus eecursos".(751 

Sl patrimonio del lNFOllAV!T s~ " ••• integrad con 

una aportación lnicial, por parte d~l gobierno, de dos mil ml 
11,:.n~~s <j,:; peson ••• anualm¿nte, las empr~s'.ls privadas apoi:-tarán, 

orrQxlmadamcnte, tras mil mlllones (lo qua permitirá llevar a 

cnbo un programa de construcctón de cien mil habitaciones ~n-

~1 prln9r aílo, o 3ea cuatro vaco~ el total de casa3 que se l~ 

vantan actualmente en la ílcpúbl!.ca) 11 ,(?6) 

Sl articulo 16, scílala que será el Consejo de AdmL-

nl3traci6n el que proponga a la Asamblea las reglas para el -

otorgamiento d~ los créditos, y que ésta ( Art. 12) las estable 

ceri. Ello permite que s~a poco favorable para los trabajad2 

re~¡ p~es en materia de derechos sociales, ~iempre serán meJ2 

r~s los crit~rios objetivo~ que los subjetivos; 1 sobre todo-

~~ un pais capitalista, 1onde el desarrollo creciente de la -

bur0u~~ia nacional impll.ca, quiárase o no, la disninución pr.Q. 

;ro5LVft de las garantías sociales. 

81 artlculo 7, establece que los integrantes de la-

A~am~lea GJneral que representan a los trabajadores y a los -

p:it;ror:e; 1 s~!."!Ír. ci~signados por los crganiz:ictoncs nacionales-

( 75) :'r-.<:jo, Luis Manuel. Sl Probl·•ma de la Viviendo •:n ~léxico. 
p. 6-~. 

(76) : vnzo3, Ualtasar. Op. Cit. p. 309. 



. -- - . 

slogiln poHtico d':!l pnrtido ~n el podl)r, nada tiene de r-;-

~o que los trnbajadores no organizados; y quo son la mayo~ia-

de los trabajadores mcxlcanos, no tengan ni siquiera Ja ~osi

bilidad de esla~ representados ~n dicha As~mblca. Por ley, -

están excluidos de toda p~rticipaci6~ an el manejo de parto -

a qui6nes ~e otor~arán los cr6Ji~os. lD~ 1u6 ~lrve que ~ca --

una computncor,1 la qui'! Jer::ldü 0 qu téne:; :::e ot::ir J.;t·án lo:; cnS-

organi~ados de trabaj~dores y !e patronos? lLa di~cri-inaci6n 

social de que ya hemo:." hublado, no s6lo afecta a los tr-.:ioaja-

dores no organizados, sino que t~mbi6n comprende a los patro-

re~ no organizados! 

Pero, ademá~, el artículo O ~stablece que el Cjecu-

tivo f".~deral. por conducto de la S•:cret,1da del Trabajo '/ Pr~ 

visi6n Social, determinad qu4 organlzac.ioncs nacionales de..;._ 

trabajadores J patrone; lntcrv<:!ndrán en esa de:.;i9naci6n. 

De esta manera, el ya de por si reducido número de-

organizaciones naclonalen de trabajadores y patro~es que inter 

vienen en el INFONAVIT, se ve todavía ~~s reducido. E>:; •Jroen ., -
te, imp·~rioso, c¡uc -r;uando menos- tod<t~; las agrupaciones obr~ 

en la designaci6n de los mierubro5 del~ ~samblea General, au~ 

que lo di:::seable y realmc:r.t..= democrático :;<:cia que aún lo::. c;r:d_ 

pos de trabajadores y patrones no or~anl ;~ados estuvieran re-

presentados en dicha A~amblea General. 



En el párrafo 60. del articulo 7 y an ~l articulo ~ 

13, se dispone que los funclonarlos del Instituto durar¡n en-

tículo 13, gmp0ora la ~itu~ci6n al afirmar que " ••• los Conso-

r.stas <.H.sp0siciones, ~•on absurcl.J!; ;:iorque dcmnostran 

que, tanto los mie~bros de la Comlsl6n Trlpartlta, corno nues-

r;¡l dt;il l'>tado; p\ies !os funcionarios del In::itituto, forp1an -

~arla d~l gobierno; y, ~orno talas, son repreJentantes pollti-

cos del plloblo C'lt.JC van a aplic;ir i.~l Orden .Juddico :iaclonal. 

E~ esta~ c~ndlclones, son resp~n3ables ante al pueblo, no an-

,ldr'!itir asto, equivaldrla n afir:~ar qur~ l::is funcior.arios del-

primer t6rmino, a sus electores, y da5pu6~, al D~recho Labo--

ral que tutela los intereses de todo~ los trabajadoree, sindl 

trabajadora~ o no. Y si lo q~e se pretende es ~eclr que esos 

runclo~~rios son representante& juridlco~ de la~ orgBnizacio-

bajadore& que no ~ertenezcan a es~3 orgdnizaclones naciona- -

repcesentadoz", -

r0~n sati~fechos para ver si es po~lble que ellos p~edan obt~ 



lSignificat"lÍn estas die.posicione:; que los ''repre:>e.!l 

taritas pat~onales" defiendan los intereses de las organizacig 

nes nacionales que los eligieron on lugar de aplicar el dere

cho laboral, co~o es su obligación como íunctonnrlos del E~tll. 

do, 

Por otra parte, es arhitrariu 18 dlsposlcl6n de !>U.:i, 

pender de inmediato en sus funclon*'!s a los ::-,nsejeros CU'fa r.Q. 

mocl6n se haya solicitado, negándoles toda opor-tunldad de de-

fensa para aclarar-, justificar o desvirtuar lo~ cargos que !0 

les imputen; a rnenos que entre renglones deba entenderse como 

una posibilidad de los diversos sectores para c0ngclar a los-

Consejeros qua no se dlsclpllnen. 

11 e;l ahorro individual constituido, formará púte :.:.:. 

d~l patrimonio absoluto del trabajador y ••• el organismo -

de crédito y financiamiento que se integre, no realizará nin

guna funci6n de urbanismo, localizaci6n de e~paclos, y cons-

trucci6n". ( 77) 

"Los recursos del Instituto, ·se destinarán: 

Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que· 

sean titulares de dep6sltos. 

Al fl~anclarniento de la construcci6n". (78) 

(77) Cavazos, Baltasar. Op. Cit. p. 319. 

(78) Trueba Urbina, Alberto. Nueva Ley F-:deral del Trabajo R!!, 
formada. p. 690. 



ap11cact6n de los reOJ r5os, :ie cona.1.derarán -

La demanda de habitación y las necesidades da vivie!!. 

~~¡~¡,,(dando) preferéncla a los trabajadores de bajos 
-: . ~,··-.. -

rios. 

La factibilidad y posibilidades reales de 

cabo construcciones habitacionalea¡ 

El ~onta de las aportaciones 

·de las diversas regiones y localidades del pa!s; 

El número de trabajadoras en las diferentes reglo-

nes o. localidades del Tcrdtorio Nacional", { 79) 

La ley del Instituto, establece con toda claridad -

que no tiene facultades para construir las habitaciones para-

los trabajadores, sino sola~ente para hacerse cargo del fina.e. 

ciamiento¡ tampoco tiene facultades para localizar espacios -

para la construcci6n de unidades habltacionales. No obstante 

~llo, el Instituto, con esa falta de respeto, clásica de las-

autoridades mexicanas hacia las normas legílles que rigen su -

funcionamiento, se ha dedicado a con5tru1r y, lo que es peor, 

a localizar espacios con lo que ha incrementado la especula--

(7?) Ib1dern, p. 692. 
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'éión del suelo urbano (1n todas lils entidades donde ha levant!!, 

do unidades habitacionoles pero, sobre todo, en ln ciudad de

M,xico. Al ex-Gobernador de Guerrero, Genor Nogueda Otero, -

se le achac6 un'enriqucclmlento injusto por haber obtenido tn 
rrenos baratos que después vendl6 caros nl- ItlFOllAVIT. 

"Por disposicl6n del articulo 39 de la Ley del Ins

tituto del F'ondo rlacional ce la Vivienda ••• los pcéstn;;ios que

otorgue el Pondo, devengncán un interés del 4:'4 unual y tratán 

dose de financiamientos para la adqulslci6n o construcción d~ 

de habitaciones. su plazo n0 será menor do diez anos¡ pudien-

do otorgarse hasta un plazo máximo de veinte anoz".(BO} 

"Los créditos que asiCJna el I!JfOll1WIT 1 tienen las -

siguientes características: se cubren en plazos de hasta vei!!, 

te anos; cnusan un lnter6s del 4i anual sobre los saldos lns2 

lutos y est6n cubiertos por un seguro para los casos de inca

pacidad total permanente o muerte de los trabajadores acred 1-

tados. 

61 rondo constituido en favor de cada trabajador, -

le es entregado periódicamente cada diez años. Igualmente, -

los fondos que se forman t?n beneficio de los trabajadores con 

el 5% bimestral qu0 sobre ~us salarios J~ortan los patrone5,

les son entregados a ~6tos en los clguiantes casos: cuando -

el trabajador se jubila ~ sufre una incapacidad total perma-

nGnte; cuando el trctb~jador deja de e5tur sujeto a una rela--

(80) Cav¡¡zos, Oaltasar. Or"• Cit. p. 310, 



'trítbajo por un pedodo minlmo de doce meses; Hnalmcn 

t~~ ·1os beneficiarlos da los trabajador~s fnllecldo~, tlanen~ 

L:;\:al:nnnte derecho a ¡.~ entr12ga de 10·1 dcp·):;l '..os constituidos 

en favor da dichos trabajadcr~s~.(31) 

:1 articulo 40, se refl•?t·a 1'.ll orden de prel1.1ci6n P!l 

ra la entt"l!!<j/; del b)tal dt! los d•~p6Jitos constituido:a en fa-

vor ¿Ml trabajador y resulta ln~~pllcatla que se coloqu~n cn

?rlmer tirnino para rc~iblr Jlchcs dep6sitcs, a las pernonas-· 

qi1c el trabajador hay.; do;.l;nado, que d<! acuerdo con el cont~ 

nido de los hclsos dr~ <!lcr10 art !culo, nl!ce~\ari;i·nente St:?rían

tercero~ que no depen¿an econ6nicamonte del mlimo, en Jetrl-

:~c,nto d~ lo::i f~miliare5 o de las personas que dependan •1con6mJ. 

c~mente del trabajador. 

Por ctro lado, se apllca el criterio civilista que

r:n for 1na inexpllcab; e tanbién adoptó la Le'i f,~1eral del Tr,'bJ!. 

jo vl0~ntc, de ~xcluir de todo ~erech~ a la9 concubina! cuan

do se trate do Jos o m~s, aun cuando no exista esposa legiti

ma¡ olvidando la forma de ser del mexicano que funda su hom-

brla en tener, aunque no sicn~re, que raantener varias mujo- ~ 

El oton;a:dento in<livtdual de lon créditos, se efes:_ 

t~a conforme a un si~tema de sorteos. "Por ese hecho, desde -

las prlneras semanas de creación del Instituto, so 9ometló al 

Con9~jo ~9 Arlml~istraci6n del mismo, el establecimiento de un 



"Cuani:lo un trabajador· reclba financiamiento del F'o!.l 

do tladonal de la Vivienda, el 40% del importe de los depósi-

ton que en su favor se hayan acumulado hasta esa fecha, se --

aplicarl de inmediato como pago inlclal del crfdlto concedl--

do. 

Durante la vigencia del crédito, se continuará apll 

cando el 40% de la aportación patronal al pa~o de los abonos

subsecuentes que deba hacer el trabajador. 

Una vez liquidado el crédito otorgado a un trabaja

dor, se continuará aplicando el total de las aportaciones em-

presarlales para intégrar un nuevo depósito en su favor",(83) 

E~tos créditos, estarán cubiertos por un·seguro pa-

ra lo5 casos de incapacidad total permanente o de muerte, que 

libere al trabajador o a sus beneficiarlos de las obligaclo-

nes derivadas del crédito, 

Para otorgar los créditos, se tomarán en cuenta ••• 

"el n~mero de miembros de la familia de los trabajadores, el

salario o el ingreso con¡ugol. 

C.92) Cuadernos de Docunientaci6n. t:o. S. pp. S 2, 5 3, 

(83) Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. p. 84, 



En los casos de tnC:onformid;id,., • .;e podrá promover-

ante el propio Instituto, un recurso de lnconformidad".(84} 

El artículo 25, establece la forma en qua habrA de-

integrarse la Comisi6n de Inconformidades y de Valuaci6n, que 

conocerá, sustanciarA y resolver~ los recursos que promuevan-

.;inte el Instituto, los patt·o:1er., los tranajMlorc:: o sus caUS1!, 

habientes y beneficiarios. 

De la rcdacc16n oel párrafo tercero de P.ste art{cu-

lo, se deduce la ineficacia de dicha comisi6n, que en reali--

da~, carece de facultad~s de rleclsl6n; ya que, una voz traml-

tado5 los recurso~, ~nlcamcnt~ formular~ un dictamen que pre-

sentarA nnte el Consejo ~e ~rlministraci6n 

que resuelva.lo que a MU ~~lcto proceda. 

Indepen~lentemente de :o anterior, 

~ancla innecasarla porque ''Las controv~r:ias entre loJ lrabe-

jadoras ~ :us ~enef lciarlos ¡ el Instituto, sobre ~erech?s de 

aqu6llos, se rcsolver5~ por la Junta F0deral de Conclllaci6n-

y Arbitraje ••• será optativo •• ~agotar el recurso de inconforml 

dad o acudir directamente a la Junta Federal de Concillaci6n y 

Arbitraje o a los Tribunales compntentes",(05) 

La existencia de 6n;anos jurisdiccionales comp'!!ten-

tes p~ra conocer de esas controversias y el caricter optativo 

(3~) 7rueba Urbina, Alberto. Op. Cit. pp. 692, 693 

(?5) Ibidcr.i, iJP• 6".14, 695. 



. . 

de dicho ~~C:.,Jr~~ ~e fnconfon11ldad, lo. hacen contrario dl pd.Q. 

c1pio_ .. de. ~c~nom!a procesal.. 

Cl artículo 33 estableen, correctamente, que el In.2, 

tltuto podrá inscribir a los trabajadores 5in previa 0esti6n

de éstos o de los patrones. Ello hará necesario ~ue el lnst! 

tuto crezca tanto o m~s que el IMSS¡ pero la fraccl6n VI del-

articulo 10, establece que ",.,los gastos de íldrnln1slraci6n,-

operacl6n y vigilancia del In~tituto, ••• no debcr6n exceder --

del uno y medio por ciento de los recursos totales que rnanc--

je;•••" 

Según el articulo 28, en la As.:imblea General corre.2, 

ponderá un voto a cada uno de los sectores que la lntcsran, -

lo cual dcbldo a •1n defecto rj1;? técnica adr-ilnl.5trativa 1 origi

nará que en la prActlca re~ulte baetante diflcll unlflcar el-

criterio de lo::; 15 repre!';entantes de Cil<~.1 sector para que -:!mJ. 

tan un solo voto en cualquier snnlido, a no ~er que actúen -

acatando instr>Jccione::; previas, er. cuyo caso es muy explica--

ble este procedimiento o cualquier otro. 

El articulo 55, habla de lA nplicaci6n de sanciones 

específicas; pero en ningún otro articulo, se establecen esas 

sanciones, 

En el articulo 63 1 se dice que los remanentes que -

obter.9a el Instituto en sus operaciones, no estarán sujetos -



a la. pe.rticlpaáón de l0$
0 

tia-.· 

b~jadore~ en las ut1lidadas de las empresas. Sobre este ar~~ 

tfculo, cabe una sola pregunta ~Por qué? 

Por lo que toca a la exonc16n del pago del impuesto, 

objeci6n alguna por tratar~~ da 1na facultad unllate

i::stado. S~n a·~~ar')o, en lo r•1lativo a la partlclpa-

cfón de los trabiljadot·cs :il :;ervlr:.lo del ·Instituto, en lus ut.!. 

lldades que 6:itc obtenga, resulta Ilegal ~un 3e les excluya de 

ella, cualquiera que sea el argumento qua se asgrl~a para ju3-

tificarlo. 

Desde el punto de vista estrictamente jur!dlco, se -

violan, en perjuicio de lo:. trab11jadores nl s<:1rv !cio d•.d Inst.i 

tuto, F:l art!ciilo G2 de la Ley del rnror:AVIT¡ el C.1pitulo VIII 

del Titulo T~rcero de la Ley F~deral dal Trabajo ¡ la Fraccl6n 

IX del AparL"lo "A" del artículo 123 conslituc!onal¡ normas, -

~stas ólti~a~, jcrárquicJmcnte superiores a la Ley Constituti

va del INFO:IAVIT. 

De aceptarse el criterio da que busta que una ley CS!, 

mo la que SI'! comenta, pueda por su sola d1sposici6n contrave-

nir los preceptos conJtitucionales, olvida~do los prlncipios -

jYr!dicos ~e la prelaci5n y la Jerarqula de las normas, llega

remos inevitablenente al rompimiento del or~on Jurfdico. 



dcL slsten¡¡. 2. L;;is- -
g~hlerno, de lo~ trebajA 

lo::i cir.presarlo5, 1, Los r~ 

l. Las ventajas del si~tema. 

La Comisi6n Nacional Trlpartlta, expres6 que el im~ 

perativo · constitudonal exigia para los tral::<1jadores habita--

ciones c6modas e htr:tl!nic<!:: :!i~ntro de un ambiente adecuudo P.2. 

ro que "Sl bl•n la Ley establece claramente la obllgaci6n pa-

ra los cmpresari~~ ~e proporcionar viviendas a sus trabajado-

res, nada menciona sobre lo:.: ri:-.cursos n(!Cesar1o::: ••• por lo 

~ue ••• el empresario y :::us trabajadores, deberán pactar un si~ 

tema frente a esta interrog.rnte", ( 1) 

Agregó qt.:e " ... el !:.ector obrero ... (estaba) conzcie.!). 

te que la resoluci6n de la habitación no ser5 inmediata, ya--

que tcico está condicionado a la:; posiblllcadGs materiales de-

los programa! de con:trucc16n; para tal efecto, que las casas 

se entregarán en forma equitatlva, en diversas re~iones del -

país y m;:odiante sorteo:i''. (2) 

La Conisi6n, ar 11ument6 qur~ los estudios hechos para 

( 1) Cuadernos dr: Documer.tac1ón. lio. 1. p. 86 
(2) Cuadernos de Cocu~entac16n. ~0. 3. p. 12 



r.al IHFONAVIT, Re~asaban tt •• ~en la neGeDldad d~ su1 

. titulr a obllgacl6n patronal de dar h~hltaclone~ nn arr~ndo-

ml•nto, por un slstema unlv0r9el ~e solidaridad soclal·que --

P•'lr"1lta al trabaJadcr cor.v,.,·rt 1 rlo "n prop11?-tario d•J su:; habl-

t<icioncs. E:;.t,, f6rMula, logrnrfi pon.:!:- i'.!n pr.ktica los meca--

~Lano~ necesarios d~ f 1nancla~lento, para con•titulr recur•os 

suficientes con el fin de inlclar, a nivel nacional, un pro--

~raMa nlstemitlc0 y lo más amplio poslble, en materia habita-

ctonal".(3) "Para hacer llegar l;i v1v!.':'!n'.la a los trabajarlores 

l':'IO!'I prudente hacer un reµlantecimlento de la~ banes flnancle-.:.. 

ras del probl~ma habitaclon11l en tléxlco".(~) 

Como qulera que h~ya sido, los estudios hechos por-

la Com1sl6n flactonal de la Vivienda, fueron h!!chog con base en 

el i;i.~tema 'utll izado en f'rancia para l·'.l resoluc1•5n" ••• del pro

bl~ma habltaclonal, exclusivamente obrero".(5) 

s~ dtjo que la l~plantaci6n de este sistena t~ndr[a

la ventaja de resolver el problema de la habltaci6n " ••• con- -

aontldo soclal del de~11rrollo económlco, con un sentldo de re

dlstribucl6n de un progreso que alcanzar¡ a todos y a todas las 

re9l.ones ... " (G) " ... las reforr.1a5 rl.: referencia, están encaU'Z,! 

das a ••• dar a cada mexicano un~ ~orad~ d~gna".{7) 

e J l Cuad"l:rnos de Docur:.,entaclón. ::o. '.L P• 10. 
(.1) Cuadern1J: de; D?cu:r,en taci6n. ~lo. 1. p. es 
(5) Ibld':!r.,, p. 107, 

( ~} Cua·}t~rnos de '.:i·:icu MP.n t ~': i ó n. t!o • 3. p. 21 
( 7) lbicle.n, p. 12. 



Se reconoció dende el princlplo, que era inne~able; 

era posible dotar de casa a todas las personas que e~-

de ella; pero se pensaba q1Je "··.en el plazo de una g~ 

resolver) •• ,el problema de la vivienda h.§l 

Tambi6n se estlm6 que el INFONAVIT, daría u~ fuerte 

la economía al incrementar la actividad industrial, 

aumentar el empleo y al elevar el nivel de vida, no sólo -

de quienes construyeran o mejoraran sus casas-habitación, si-

no también de aquellos que participaran en su construcción. 

Por otra parte, se hizo hincapié en otra ventaja: -

los trabajadores estarían en posibilidad ~e adquirir su casa-

en prop1eda<1. 11 1:0 ~erá lo r.ismo para un obrero estar pugan:... ""' 

do ••• una cant!da~ importante por concepto de renta, que pagar 

su propia caca-h~bitaci6n n raz6n 1c una cuota ~~ cuatro por

ciento coroo nf.xirr::-,, •• t.:'.I trabajC!do:· r:ue con el ••• salarlo r..íni-

mo ••• reclba 12SCeesos m~nguales, pcdr6 comprar su c~ca a l~ -

anos de plazo con un pago de 176 pc~os wcnsualcs, lo que nos

perrnit~ afirmar que con ~•enos de 15 por ciento de sueldo, ef.:.: 

trabajador estará pagando ::;u casa-habitación, incluidos los--· 

intereses". ( 9) 

Se agreg6 que la realizac16n del plan nacional de -

la vivienda, traería consigo un creciente empl~o d~ la fuano -

(8) Idem. p. 13. 
(9) Cuadernos de í.!ocumentaci6n. No. 3. p. 27. 



la ampllaci6~ consecuente de las lnductrlas ca-~ 

la rana de la conjtrucci6n, " ••• mis de 260 mil traba . - -
Ja<!ores <Je la con:;trucc:i6n :; de la3 industrias •1uc colaboren-

ella, t·~:-itfrán ocupación <l tr-av.~:.i de c:.:te programa, •• '.'(10) 

actlvaci6n tl•2 la con:::truccl•5n provocará, como primer efes. 

la utllizaciSn de li! cap<icidn•J instl\lada ••• "{ll> de la i!l, 

, i:tuatrla de h con5trucci6n que " ••• es una indu!ltria cien por .. 

c-ü:ntrJ :nexicana," (12) 

11 En la industria de la construcci6n ••• se necesita -

y tenemos la planta industrial para él en la cual la 

pro9ucc16n do este n~o fue de 5 millones 550 mil toneladds. 

En tubo de acero, nos encontramos con 1_17,357 tone ... 

ladas. 

r..n tubo de aceto sin c:o~tur~. 113(997 toneladas. 
,- :.--;',;':,: -,'\.:)~,'- .. :·;:':.. - .. 

•• .. b;~¡~ d: ~i~~~! ~:.rr1:c 
·- .: ' ·.< ~>>·.> ':> 

"' ;'~;< .-~·:,.·.' -

't~'biqu~ f~t~ª~~1:~:10, 
:-.=-·. ~;. :;o·-!,= :;,' ~.:;-~··= .. _~ _-

- ', - . 

,en ,~ati~1~'-corru9~da, 40G mil toneladas. 

~n vidrio plano liso, 64,aao toneladas. 

< lO) Ibiaem. p. 26. 

(11) Id~r.i. p. 23. 

(12) léem. p. 22. 

__ _....__ .. _.. ... 



los elementos que intervienen en la conE, 

trucción, se producen en riéxtco. No necesitamon afectar el -

desnivel de la balanz11, en materia de tran5<Jccione5 comercia

les, por importaciones de insumos o de productos que componen 

las casas: todo lo producimos en ~éxicott.(13) 

~1 aprovecharse el QXCedente de la fuerzo de traba-: 

jo disponlble 'i la capacidad ;.1arginal de operaci6n de la pla!l 

ta industrial nac:onal que sería provocado por el aumento de

la demanda interna, se tundrla un a~o lleno de magnificas 

perspectivas. "Lo :nás dlf1cll de la crisis lntei:-nacional, ::;c

ha superado y México hil salido avante". ( lt. l "Sl esfuerzo, re

presentar-á un gran aumenlo en la construcci6n de nuestro país 

(construcci6n de casas en mAs de cuatro veces !a cantidad m¡-

xlma)."(lS) 

y de los en·presilrios. 

Tanto los repre:;1rntantes de los tr<1baj11cores orga;¡J. 

zados como los de la inlciatlva priveca y del gobierno, estu

vieron acordes en que el progra~a nacl0nal de construcci6n de 

vivienda popular- que se propon!<i llevi:lr a cabo el rt:FO:lt\VIT,

adem6s Je las ventajas ¡a enumeradas, era un medio para apo--: 

¡ar la polític~ nacional de c~sc~ntraliznci6n¡ pues se trata-

( l3) Ib!.d<!f'.I, p. 21. 
( 14) Idcm. p. 21. 
( 15) Ider.1. P• 13. 



ba de atender las necesidades habit11cion.;ilcs de los trabajad;.: 

n-:3 de( todo el p<i{c.. Se pcns6 ~n l lc'lar a cabo prograr.ia~ de

c-::inctrucción do v lvienda::. en las grandes ctudade~, en c1uda--

des J'.'edianas e lncluso en poquciia!l poblaciom1s, 

"El din de h'Jy, esta"1os fin.1ncLrndo la construcción 

por part(: del Hffm:,WIT, e" i.i1:-.1dnd'Jt· ,i,~ 20 ciu<lade!l c!e la Re. 
' -

· ~on=tada3 por el Instituto en por lo manos 12 l~calldade3 del 

;:ials, y e.:;te h(!cho, corstit:uye, t;ual11e~tc con t:Jd¡¡ objettvl-

~ad, Jn hJ~~~ 3in prccc~cntas en la historia dnl pals",(16) 

!-0s tr0~ ,:;cctorn~ -gubern~~antal, ca~ltal y traba--

cer plra dotar de h~b1taci6n ! los trabajadores, no darla co-

··n.o resultado la 'i'levac16n d·~ los precios. Se dijo textualr~eu 

'='~ que '',. ,ül c-:>,.to de J ,, vida 11n r:éxico, si bien pud lera te-

!nlna, ·¡ ~sta puede :.;cr Jb:orb1d.:i :J·::ir una :na'¡'OC eficl.·~ncia, 

pi::ir otro lado sr:?ría pr·~:;ior.ada h,Jcia la baja, porque se les -

estari dando a los obreros h~bltaciones baratas, lo que tam--

bi¡n es parte del costo de la vida, del Indice de precios¡ al 

(ar cesas barata~ d tasas ~e interós baratas, estamos bajando 

el co:to d0 la vida obr~ra, ~ue es uno de los objetivos de su 

ad;dnistración". { 17) 

( lG) Cu,1dernos ·J·::! iJocuri':!ntaci6n. ti:J, 5. ;1p. 51 1 52. 

(17) r:uadcrn-::i::; ele Docurrentaci6n, r:o. 3. p. 27, 



"Si ~onsi~cramos que la gcnPrnci6n total de rccur--

sos, que este prograMa en su eta~1 inicia¡ ha originado, ¿e--

termina aproximlidi!m•Jnte un gasto adicl.onal ••• de 3 r:il rnillo--

nes de pesos; pero si lo relacionamos con el valor total de -

los productoc de la6 ompres?G afectadJ~, que suma aproximada-

mente 275 mil millones de pesos anualns ••• en los nnos 3inuien 
~ -

tes será abscirbldo pQr el l'."'cr'-•'1,snto dH la rroducU vldud, el-

a~mento de los costos ser~ s6lo de ii lo que ~ermitc afirnar-

que si ••• se r~unen para ~ncontrar f6rmulas m's e!lcaccs, esta 

aumento ni siqulcre deberla ser trasladado a los pr~cios, por 

que un pals que logra avances en su eflciencla anual en 3 y -

4X., ••• parece qtJe s!. puede absoi·b12r un aumento del;;'., en los --

costos, con el que precisamente se ha resuelto una necesidad-

vital".(18) 

"Otro de los arsumentos es ••• el relativo a la preo

cupaci6n que •• ,cebemos tener pera evitar a toda costa un fer,¿ 

meno de t~po inflacionario, no sólo porque ~ntren a los co~--

tos los i;astos s-;:¡ci;.lcs del s:~ en n:Sr.lini:t:::; que van a r.c,r d.:-du-

cibles del impuesto 5obre la renta pero qu~ pueden compu~arsc 

en el co~to ~irecto, y que no deban de producir un aumento de 

precios si tomamos en cuenta que usar~mos nejor nuestra capa-

cidad instalada".(19) 

Los fen6rnenos econ6•nicos que poco saben de buen<'!S -

( 18 ) Loe. e it • 
(l~) Cuar\ernq<\ de Documentación. :.Io.3. p~ 23. 

-------···--····· .. 



de din~ro en circulactón -al meno9 en 103 paises con ~cono-~ 

~!a de consuMo- vlnioron a contradecir cruelmente tan optimi! 

d1lcul,;s. 

cor.centc;:ido::i mnslva:~.<::mtc en la:; r•:s-;.,rV<Hl bancarias, al m.f. 

r1lnc que r~quie•cn :JU.5 funci>Jr.c:; es:J•Jc!ficas. Con rilgunn ex-

:·Jl,;1:;i.Sr1 i"1t!rcanttl o de i:;:rn :.;.~ ha lntecrumpirJo la fluencia de 

ltis 1:i<•tamori . .;sis ex par tme:"ltadas por las marcancia:;". ( 20) 

La lnflacl6n exp~rl~entada por la::i metrópolis capi-

ct6n d,::- 0·~dlda:: ~con6riir:«1z, "'C ¡>oliticas, re¡J•?r"«.:'Jt.~ó ferozmer:, 

b:t en la ~co!"lo:nC:1 meY.kanu. L.:1:, rv'!C·'dldñdcc; ':·l P·'h, trata-

r~n da nol~cionar~c con la ernl=L6n de pa~el :noned~ ¡ con el -

.~anteni~i=nto J~~if tcial d~l tlpo da cambio de nu~~t~a moneda¡ 

Cl <,pbic:-rKl, no pu<:b dotr.r al INfOH/.VIT con torJo el 

~anufBcturc~ 1 Trade 1 
16?9. P• 13. 



pnErono~; 1 no ::;e inccr lbleron vohmta

t"iamcnte como habí..:in prometido ·¡ cofl:o rc::u l t.,do d•~l enfrenta

miento sordo entre la CT~ y el Ejecutivo -y tal vaz de las as 

tividades riel r;.wc.;:,wn dedicado a la c;on:>trucción, "' ¡:icr.ar -

de la protliblción ·?'.'"presn de .;,u ley, que obstaculi?6 lil inte!_ 

venci6n de con~tructoras particulares, varlas de las cuales -

pertenecen a func ionari O!.ó de l.1 CT!-1, conio los flcrr.ianos Sán- ...:: 

¿haz Madariaga- rompieron el encanto. 

En· c.v:la "::rnptiem'bre negro", corr.o dieron en llr.1m::irlos 

los patrone~, las empresas lamentaron que el 5% para el -

IHFONAVIT y, desde Jue00 1 los 5alarios cada vez más altos rc

duc[an sus ganancias. Cada aumento aalarLal, nos precipita -

cada vez más en la inflacl6n, repitieron una ¡ otra vez. 

La CTt·~, que c1plaudi6 la cre,1ción del INrOt:AlfIT, em

pez6 a encontrar l~justo el sistema de sorteo3, pequenas las

habltaclones y, sobre t~!o, muy lanto el ritno da construc- -

ci6n del In~tltuto. Por otro lado, empezó a reclamar quA co

rrespondía a los sindicatos la ceslgnaci6n de beneficiarios -

de préstamos para construlr o reparar vivicnJas. 

Los ár:iumentos esgrimidos por e.l Ejecutivo para - -

crear el It!fOtlAVIT ~' ::u~;ti tiJ ir dn derecho constitucional por

una prestaci6n qu~ forma parte del salario. La afirmaci6n de 

los sectores representadon en la Comlsl6n nacional Tt"i?artlta 



'/ lo. mucho que sn espcrab<"t deL Illf0tli1VIT, .obligan a 

los ?bjetlvos con los resultados. 

Al crear:.lc <:?l Instituto, se manifestó: "S~ hd cale~ 

l~do.~;que la contribuci6n del si que 9e hace ahora para vi~-

mlt!.rá coMtr:uir 100 mil vivi!?ncas al 1\•io. 

nancia~se a trav6:i del sistema bancario".(22) 

" ••• en los cálculos qtrn hemos venido haciendo, ••• :i t 

,1r1os que no:; faltan. para cumplir con r.1edio millón, pot· lo n;~ 

nos, de casas en lo que resta del 5-:?Xenio, pod~m?o rJar una 

ocup~c16n adiclonal diracta, nada rn's en la ~onstruccl~n da -

.1n C'H:nta que c11d.i uno de ·~llor; tendrá C:::>!"O actividad la con.:! 

trucci6n d·~ dos casa·$ al ar''io 1 :::uan<l? r1enos )". ( 23) 

O~ acuerdo con estos cálculos, para 1980 cinco y tn2. 

dt.':> ;:;illones e.le mexicanoo;, consid<!ranuo a cincó personas por-

f~r.;Uia, po:Jdn contur con v~vienda. En l'J'.?O, i:e habt"án cOn,l 

truid?, ~e dijo, trc~ millonea de casas.(24) 

(22} ":u~dorno!: ::!t~c ~)o-:r..1r1t:ntaci·~n. ~!o. 3. p. 26. 

( 2 '.!) !;J!..<:e":'., P- ,:; s. 
(2~) I~e~. ?• 26. 



El primero de saptlnmbrc de 1975 1 ol ~readord61 -

'rnFC/nAVIT, Lic. Luis '.:chcvcrrL1 Alvi'lrc::, r;ntor.c.o~~ Preddcntc

de los :::st::iC:OS Llnt(.!OS ?'.?XiC.:1110~ 1 •jijo: "•••º 100 .<10 Me:J~$ C~· 

.::t-:•¡,cto, lu pobla'dón c.:)recl10-hatlnnt·~ del In:.::.:itul:o, asciende 

a cec::i'l de cual:.-o r.itl lon"1S ".!~ t.r·:iba jadcres. 

Cn el l ::.¡;so q'.ic co::-.prervlc eo:.; te tn f orn· . .:-.,, !:e <isigr\ti-

ron más ¿e lB mil crédttoz co~ un monto ~u~nrtor a 1,102 ml--

llonns de pesos que banPflcia~ 3 l~' ~11 ~er~cnas. Se entra-

-g~ron 90 conjuntos hlbitaci~nalos con un tOtll de JG ~11 150-

vlvlendas; lo doble d•! 10 ~uc realizaron cr. l'J70 todos lor. 'J!. 

ganismos públicos y prlv.v~-:>11. (Cl Primer Mandot;:ido, or.iiti6-

rnQncionar que las habltacionc5 con5truldas en 1970 1 no requi

rieron la creación de nlngQn organismo especifico). 

Sin er.ihargo, siendo el !tWOtlAV!T una lnstltuci6n 

Tr:tpartita -sE.Jñores funcion.ul•'..J:>, sc:'l.ores lideces obr"eros, Sf: 

i'10r(?s lidere<; crnpre::ariale!;-, yo quier'.:> r:¡ue compartar1os rni 

crltario de total inconformictad con el r!t~~ Je trab~jo ~el -

I~!fOlll1VI'r, di;, cuyo funcion.,r.1iento t.?r~0s icJU<llr•.er.li.! responsv-

bles los obrer0~, los empre~arios y lo~ funclonar'ios que re--

presentan al Poder Ejecutivo Fedec~l • 

• • • E.z precl ::;o qu•,; algunos técnicos abandonen el •'.'!ll 

tisno que los hac~ lnrún~iblns ante las necesidades de la 

idJosincracia dQ la f0milla nexicana 0n ~uchos de 105 conjun

tos habltacional~~. ~s ~c:~~ario que s~ entienda mi~ a fondo 

el problemíl ocupac!cnal de lo~ nlílos y los adolescentes, del 
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!::oruA rnn::GRAJ.. i::S L(1 ¡¡;n~nrnr:T1\CIOrl CO!lS1'ITUCIONAL 

:JUSS'!'P.OS PRCCE:PTOS LAOO:l1\LSS 1 co;~ ¡:; L SEntIDO-

y socr;,L C:UE: LES IriPiUMló BL COHSTITU--

OEL Tíl,\BAJO COMPRS:!Dl> A LA LUZ Dr.: 

TODO A1'.¡l1EL i'.lUE: PRE.::TA UU SER'JIC :O A OTRO. 

:::IF'ICAS oc LA CL,\SE TRi1C:AJ1\DORA :::or:o LAS QUE CORRt:SPO.t:, 

4. - s:; SJ. Dt;RSCllO Dt:L TRACAJO SE ónSt:RVA' :JO OUSTAHT:': 1 AL-

G\}!~.;s DISPOSICIOta::s COt' TBt::it:~ICIAS 50tlDACOSA3 PARA EL-

PN::'7l0t1, ~,O:'.?IC:!JDOS~ ASI, !.A TSOR!A DS PARIDAD SOCIAL, 

5. - E:L AnTICULO l 2) co::STITUCIO:;AL AL surwrn PARA t~E:XICO ,-

SUílGC CO:l U~: SF.:llTlDO TUT:::LAR 'f PROTECCIOt:ISTA DE: LAS -

CL.ASZ:Z ::::o;:otaCAI :snrs DB üI LS s. 

o. - t:L ARTI'::U LO l '.D COllST ITUC:Ot:AL SS LA fUZi!'!'C ORIGINARIA 

cr: ~!'JS:3TRA l.SGI:iLA::ro:: 50('.I;..L, PARA líCJORJ;R LAS COl.Ol~ 



7.- LOS PRINCIPIOS SOCIALCS CO:lVSl\T!DOS E!I NOR::AS JUR!DlCAS 1 

PLAsr-:ADA5 Ell EL ARTICULO : 2 3 CO!lSTITUC:rnr:A L 1 TI El:E:: cor.:o 

su PlUt:SRA META AL ::·'.'i'EllC.SRSS ;.. TCDO.S LOS rac:m::.nos :;¡;: LA 

L.\ cu.se: TRA:::. J¡,:•C"iU·. GOZA DE TODO.'.> LO$ DERECf:o.:; Z.STADJ;E:--

CIOOS E:: LA COll.STIT!JCIOt: CO:: .JERi,RCU1.\ SLIPE:RIOR A LOS Df. 

:v,.:; QUE: OTORG:\ u, L:::Y n:::;:-;~J1L DEL TR,\¡>/,JC. 1,,,;. JUR!SPRU--

:1:.:t:CIA '{ OTRO.:; C:Ot~TRATOS. 

10. - EL DERSCHO ;.. LA Hl\r.!Ti'.Cl011 QUE:O¡\ t·:,\!ilF'EST/,DO e;¡; LA cor:s-

11.- EL PROr.Ltr:;; DE L,\ vnr::::aA ES SUMA::::;:;rc Ii:PORTAiJTC ¡:.¡,f'l,\~ 

EL PAIS PORQUE: ESTA HA.'.:E FACTIBLE: LA 3ALIJ0 1 EL OIWf:STAR 

"! 01.0RA COl~O FA.:TOR VITAL w L/, scor:o;u;... 

12 .- SE EST!!~A QUE U~: 130'.' DE LOS ME:<ICAilOS ?f<E:CISAN DE SOLU--

C!O:: Irll·it:DIATA PAR/.. CO!!STRUIR t ADQUliUR O MEJORAR SUS V! 

VIE:t:üAS. 

YCC1'0 DE TRABAJO PM<;, M'ROtiTAR SL DCFICIT NACI011AL DE: V!. 



FEJE:ru,L, DE LOS TRA!3AJADORE:S y DE: LOS 

PROPOSTTO DE iJOT.\R ¡:,::; CASAS-HAGITA---

A LOS TRAaAJADORCS, 

DO SI. DERS\:HO A L/, H1\JITACIO~: .3UJST.; 1\L AZAR; PSRDIEN.,.. 

;)OT ACl01l, 

lG.- 3¡:; t'.ODIF'ICA LA Úf)LIGACIOt: QUE: n::HAN LOS P/1Tno1;t. _; PARA 

cor; LOS TRAGAJí.DORE.:; POR LA QUE TIE:tlí::ll ;,CTUAL1':C:NTS DE-

DAR U:l 5;; AL rnrmJ,\ '/ IT. NO PUon:::oo YA LOS TRAOl\JADO--

RES ílSCLAl:AR EL DER2CHO '.JUE ANTCRIORtlE~iTE TUVISROrl, 

;;;¡~! Ot:.TE:llERSi': LOS 03JC':'I'/O::; PROFUE370S E:~l DICHO PílOGR.6_ 

... 
f'1t"lit 

l ':. - :L r:!f'O!iAV!T ~:s::::3:TA UIJA SOLIDIF'ICACION A TRAVES DE -

;..cero:: DECIDIDA, P/,í(A í'O~JER LLí:'/AR "' CADO LOS OBJETI--

'/OS PAR/, LO:; QUS F'UF: CRCt\DO, COt!CICNTIZMIDO EL PAPCL -
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