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La importancia funoomental de conocer nue~ 
; tres orígenes de Deredio del Trabajo y la preferencia hacia -
los problroas obreros me indujeron a desarrollar este trabajo 
recepcional nue presento para obtener el Titulo de Licenciado 
en Derecho. 

No dudc.l" sin embargo, que mi exposición -
adolezca de los errores e imperfecciones que acechan a todo

aauel oue inicia une invest:lgaci6n jurídica, porque a medioo 
N.Je se va caminencb en ella se va uno oonc:i:> ruenta C1-JB hace -
falta mud1o por conocer. 

El objeto principal de este trabajo es a -
ctierime a la tesis expuesta por nuestro f'1.Jerido maestro Al -
berta Trueba Urbina, r1-J8 con su criterio a sostenioo, f'1.'B el
art!OJlo 123 de la Constituci!Sn Mexicana influy6 de una rraner
ra decisiva en el cnpítulo referente a la legislaci6n del tr~ 
bajo en el Tratado de Paz de Versalles. 

En el capítulo primero me refiero a algu -
nos antecedentes del movimiento de 1910, como la huelga de ~ 
nanea y la de Ria Blanco, y sus efectos en el proletariaoo m!! 
xicano, así también al Partido Liberal Mexicano y su ptinci
pal Órgano de difusi6n, Regeneraci6n, f'1.JB difundi6 durante 18 
años , las ideas sociales QUe influyeron en gran número de lí
deres y trabajadores mexicanos. 



Analizó también el mensaje del ArtÍOJlo 123 
y su carácter reinvindicatorio a través de los instrumentos de 
lucha, el derecho de asociaci6n y de huelga que lo can a nues
tra Constituci6n un carácter suigéneris, único en el mundo, y

q.¡e es motivo de orgullo para todas aquellas personas que tie
nen int6res en el derecho de trabajo y fé en el porvenir de -
Méxioo. 

En el capítulo saguncb hablo de C.arrunza y
su ideario social así como de su participación muy importante
an la formulaci6n de la Constituci6n, asimismo, de como se -
originó en torno del artículo 5º dando lugar a la creaci6n del 
artículo 123. 

Mencionó tambi~n la influencia del artículo 
123 en al Tratado de Paz de Versalles, siguiendo el sistana de 
oomparaci6n de textos, comprol:x:lndo la tesis de nuestro maestro 
eminente Alberto Trueba Urbina. 

Para concluir me refiero a la comprobación
de oue la Constituci6n Mexicana ilumina al proletario univer -
sal a través de su penetraci6n en Versallss, en el artículo --
42? del capítulo XIII, y con seD.Jentemente en las causas de -
inspiraci6n de la creacci6n en el mismo Versalles de la O.I.T. 
única instituci6n r::µe subsiste hasta la fecha. 

Haciendo un justa y desinteresado homenaje 
al mestro de las juventudes de México, defensor inmutable de -
de los derecno~ de los tratajares, transcribo los siguiente: 



"El ar~:!culo 123 ilumin6 con la luz social 
de un pueblo joven fortalecicb en sangrienta Revolución, la -
Galer:!a de los Espejas del Palacio de Versalles, penetrando -
entrañablemente en el derecho internacional de un mundo nuevo, 
para estimulo perenne de todos los pueblos en el presente, -
porQUe la Paz Universal solo puede estar fundida sobre la ta
se de la justricia social integral del articulo 123". 

La tesis, la investigacitS1. vienen a rendir 
un homenaje al hombre de ciencia C1JB ha difundido el pansa -
miento de la Constituci6n Mexiellna. 



~ .- earanea y R io Blanco 

2.- Particil Liberal 

3.- Madero 
4.- Leyes Preconstitucionale~ 



Al iniciar nuestro trat:ejo es de vital im
portancia señalar dos importantes acontecimientos ~ue fuero(l
anteriores al movimiento de 1910 y rr-ie c:ausaron gran especta
ci6n en la época. 

El 16 de Enero de 1906, en Cananea, estado 
de Sonora se organiz6 la "Uni6n Liberal Humanic:Ed'' por inicia 
ti va de Mrnuel M. Oiéguez, también en Ronq .. dllo se forrró el -
Club Liberal de Cananea, estos organismos nacieron OJn la irl
tenci6n de defenderse de los patrones por el gran exceso de -

trat:ejo '11.Je tenían y también para protestar por los salarios
muy bajos en relación con las grandes ganancias de los capiE=t 
listas, adGrnás de ello, aparte de los salarios bajos, estos -
eran inferiores a los de las extranjeras q..ie prestat:en sus ~ 
servicios en las mismas condiciones Q..Je los servicios de los-
nacionales. Un gran luchador social Esteban B. Calder6n -
alentaba a los trabajares para r:1-Je defendieran sus derechos. 

El 28 de Mayo de 1906 para contrarrestar -
este estado de cosas se efectu6 ura sesi6n secreta de los ~ 
miembros de la Uni6n Liberal Humaniood que tuvo como finali -
dad protestar contra la tiranía Industrial, para ello "ª pro

gramó y efectu6 el día 30 del mismo mes y año un mitín donda
tomaron la palabra gentes revolucionarias e ideológicamente -
preparadas como ~steban B. Calderón, Lázaro Gutierrez de Lara, 
l"J.Je era el presidente del club Liberal de Cananea y Carlos -
Guerrero. 

Corro consecuencia de este mitín de protesta 
se acordó un movim3·:3nto de huelga, el día 31 de M:iyo por la no 



em la mina "Overnight" se daclar6 ésta, efactu~ricbse eri -
momento de rembio de operarios y mineros, es decir, se na

. garon los entrantes a suplir a los rµe hab!an salido. 

El día 1º de Junio los huelguistas supera
ren la cifra dP dos mil por lo rµe a las 1 O de mañana reuni -
dos los reprosentantes de los tratajadores y los de la empre
sa, el Presidente Municipal, el Camümrio y el Juez Menor, -
los trabajadores presentaron un "Memorandum" que contenía los 
siguientes puntos: 

1.- Quac:E el pueblo Obrero declarada en -
Huelga • 

. 2.- El pueblo Obrero se obliga a trabajar
bajo las siguientes condiciones: 

.- La destituci6n del M:tyordomo Luis (ni
vel 19). 

mini.loo del Obrero sera de un
peso por ocho horas de trabajo. 

los trabajas de la Cananea 
Consolidlted Copper Ca. se DOJpara el
?$ de Mexirenos y el 2$ de extranje
ros. teniendo los primeros las mismas
aptitudes rµe los segundos. 

T>J.- Poner hombres al OJidado de las jaulas 
QUB tengan dobles sentimientos para 
evitRr toda clase de irritaci6n. 



8 

'·'· .. : ... ,.,,"'·'•''·'·.,,,,"'''·"''"·v -- Todo Mexicano, en el trabajo de ésta -
negociación tendrá derecho a ascenso,
según se lo par mi tan sus aptitudes. 

Estas peticiones que en algunos puntos sa
adelantaron a la obra legislativa de los constituyentes y qUe 
fueron muy importantes para el progreso de los trabajadores,
fueron redlazadas por el abogado de la empresa quién Jas cali 
ficé de absurd9.s. Ante tal situaci6n los trab9.jadores ra t! 
ficaron su postura y en seguich organizaron un mitin frente -
a la mina "0 versight" c:bnde los comisionados infornaron qUe 
la compañ 1a no había aceptado sus peticiones. Los trabaja,eo 
res se dirigieron a la rraderería de la empresa para pedir el
apoyo de sus compañeros, la cual se encontraba en el !::arria -
de la mesa y ante el apoyo de éstos y su ab9.ndono del trabajo, 
el gerente Geon::Je Metoolf pretendi6 impedir la salida de los
trabajadores, empapando con una manguera tanto a los manifes
tantes como a sus banderas entre ellas la insigna Patria, an
te esta provocaci6n los trat:ojadores se acercaron amenazantes 
pidiendo salidera el agresor, siendo la respuesta una detona
ción y un obrero caído bañado en sangre. Así se inici6 la
lucha. Los huelguistas que no estaban preparados para esta 
lucha ni para las siguientes, arrojaron piedras mientras q.Jer

los hermanos Metool f arrojaban balas terminando esta tatalla
OJn la muerte de los agresores y varios trabajadores muertos
Y mu dios heridos. 

Después de este susceso los trabajadores,
en demanda de justicia se dirigieron a la Comisaria de Ronqu_! 
llo, siendo recibidos en Palacio Municipal, con una des03.rga
de fusilería muriendo instantaneamente 6 personas, entre 
el1oc; un niño iJB 11 años, los trah.9.- iacbres rontestaron con -



las únicas armas que llevaban, rm.ldiciones y pedraci:ls, los -
mUertos llegaron a diez siendo odio de ellos Mexioonos, res~l 
tanda desde luego mud1os hericbs y 17 de ellos de suma grave
dad o.iya muerte era inevitable. 

Al día siguiente llega el Gobernador Rafa
quién había sido llamado por el gerente de la "Ca

nanea Consolidated Copper Ca." Will iam C. Green, acompañaoo -
por soldados de las fuerz.as rurales de Arizona (Rangers) a -
r1..1ienes comandaba el Coronel Rynning, desde luego también -
acompañaban al Gobernador genoormes mexicanos. El día 2 por 
la rrañana fueron encarcelados mas de 20 trabajadores y ante -
e!'>to, por la tarde los tral::ojadores hicieron otra roonifesta -
ci6n tratado de hablar con el Gobernador, pero fueron obsta.!?-' 
lizados por esbirros de la Empresa iniciandose de nuevo la ,!u 
d1a, siempre desigual, la cual dur6 hasta las 10 de la noche
quedando disulta la rnanifestaci6n. 

"La acusacl6n mas grave que el movimiento
obrero mexicano ha formulado contra el gobierm de Don Porfi
rio, es el haber permitido el paso de tropas o norteamerica -
nos arrrados para proteger a la compañía minera "Cananea Canso 
lodated Copper Company" ( 1) 

Es importante notar que este movimiento no 
se hizo de la nacha a la maraña sino que fue resulta do de la-

( 1) C f r Alberto Trueba Urbina, NUEVO CERED-lO CEL TRABAJJ , 
México 1972 Pág. 7 



gest.aci6n de las idees de la Junta Organizadora 
Liberal, a trav~s de su periódico Regeneraci6n. Al respecto 
Esteban 8, Calderón nos dice lo siguiente: 

"Circulaba ya (cuando él llego al mineral) 
entre algunos vecinos de buenavista, bajo sobre cerrado el ,e.e 
riódic:o Regeneraci6n, que la Junta Organizadora del Partido-
Liberal Mexicano, editaba en Saint Louis Mo ••. al afirmar que 
en los campos mineros había ya mudlos ciucncnnos ~filiados a
la causa de la Libertad me oosat:e. solo en la popularidad de -
Regeneraci6n11

• ( 2) 

Cabe sañalar r:µe la huelga de Caranea de -
o.Jerpa al establecimiento de la jornacn de odio horas, al _.;. 
principio de igualdad de salario y al deredlo de preferencia
ª los mexicanos. 

A Dieguez, Calderón Ibarra y otros cinOJ -
obreros, fueron detenidos el dia 5 y sometidos a proceso, c.2n 
denándoseles a extinguir ura pena de 15 años en San Juan de -
Ulua. Los obreros regresaron al traoojo en condiciones de -
sumisi6n, esta fue la primera chispa de la Revolución. 

(2) Cfr. Armancb Bertra, Regeneración, 
México-1972 Pág. 20. 



El origen de la huelga de A :!o Blanco, ra -
c.:fioo en la acciiSn opresora de los Inc.:Ustrialas o::intra las 
ciencias sindia:ilistas de los trabajadores hilanderos. 

A mediados de 1906 se reunieron en la casa 
del obrero Andres Mota , un grupo de obreros tejedores, al tra 
bajador Manuel Avila propuso crear un organisrro de lucha en -
contra del clero, al ropitnl y el gobierno, riue era instrum~n 
to de ambos. Los asistentes se dividieron en dos grupos, -
uno encabezado por Andres Mota y el profesor Jos~ Rumbi.a que
propusieron crear una "Sociedad Mutualista" para evitar pers_!;? 
cusiones y otro enrnbezodo por Avila, Los herrranos Genaro -
y Atanasia Guerrero y José Neira i::µe r:µerinn forrrar ura uni6n 
de resistencia y de combate. Se termin6 por crear una "So -
ciedad Mutualista de Ahorro". 

Posteriormente en la sesi~n en r:µe sa citó 
para discutir los Estatutos, Avila insistió en su punto de -

vista, proponiendo que la agrupación se narrara "Gran Circulo 
de Obreros Libres" se acept6 este nombre y el círculo tendría 
doble programa: En público se tratar:inn asuntos sin impar~ 
cia y en secreto lucharían para hacer efectivos los princi ..:.... 
pios del Partido Liberal Mexicano, Este cÍrD.Jlo dió a luz 
un organo de publicicad llamado "Revolución Social". 

Como conseD..Jencia de la extrBTia explota _;_ 
ciór física y económi03 de los trabajadores, es decir, la jo! 
nada de 15 horas el empleo de niños de 6 años, hicieron Q-18 -

naciera en los obreros una ancia de mejoramiento e imperiosas 
necesidades de defensa colectiva, por lo que rápidamente na -



Ciaron circules similares en Puebla 1 Tlaxce:la, Varacruz, Mé -
xico y Querétaro, llegancb a formarse hasta 60 dro.llos de ~s 
ta naturaleza. 

En septiembre de 1906, como medio de defe~ 
sa se agrupan los ind.Jstriales de Puebla y Tlaxoola farmando
el "Centro Industrial Mexicano" al q.ie después de adhieren -
otros propietarios de fábriCfls, 

Los Ind.Jstriales de Puebla, el 20 de No..:... 
viembre de 1906, aprot:nron el "Reglamento para las Fábricas -
de Hilados y Tejidos de Algod:5n", éste reglamento tenía un -
contenido vargonzozo y esclavizante, teniendo entre otros pu!! 
tos los siguientes: 

Prohibici6n a los obreros de reCibir visitas 
en su msa, de leer peri6dicos y libros sin
previa sensura y autorizaci6n de los admini~ 
tracbres de la fábrica, descuentos en el sa
lario, por los tejidos defectuosos y estro -
peados se les obliga~.a a pagarlos, y horario 
de 6 de la mañana a las 8 de la noche C)Jn -
tres o;artos de hora para comer. 

Este reglamento, publicada el 4 de Diciembre 
de 1906, raturalmente es redlazado por todos 
los obreros de Puebla y Atlixco pravocanc:b -
la huelga de los trabajadores. 



Los industriales de Puebla, Veracruz Tlaxaila, 
Quaretaro, Jalisco, OaAatll y el Distrito Fa.ea 
ral por ordenes del Centro Industrial de Pua
bla hacen un paro general con el objeto de C!! 
pitalizar la situaci6n aprovechando la angu5-
t:l.a y miseria riue provocr:1 el eshir sin reci -
bir su salario diario y para ello lanzan a la. 
ralle a los trabajadores. 

En Orizaba Veracruz los obreros protestan
astablecen el Reglamento Poblano. 

Es en esta forma cerno los capitalistas explotad:>
res poblanos van cercando y abarorndo, ayucados por los de su 
misma clase trabajadora r1 los tratajadores de los estaros ci
tadas, pero los de Veracruz ante esta situación, en solic.Bri
dad oon sus compañeros poblanos se preparan para ir a la hue]; 
ga; pero en vista de las ciro.mstancias decidieron esperar a]; 
gún tiempo, con el objeto de reunir con sus escasos ingresos, 
un fondo paru sostener a sus hermanos de la ciucad de Puebla. 
De este modo, 1as intenciones de la compañia fueron frustro -
c:Bs (rendir por hambre a los obreros que esperaron fuera en -
15 días) al enterar'se de la procedencia de la ayum a los po
blanos los industriales cerraron la fábrica de IH.o Blanco de
jando sin trabajo a los obreros. 

Ya sin traro jo, los obreros de Ri6 Blanco forma -
ron pronto la ofensiva; declararon la huelga y formularon una 
serie de demancas para aliviar hasta cierto punto las o:>ndi -



Este conflicto entre el oopitalismo y sin
dioolismo fue sometido por aGuellos al arbitraje del dictador 
Diaz, de quien los trabajadores esperatan un laudo favorable, 
pero el Presidente simul6 inver;tigar y pronunci6 su fallo; -
pero este OJnsisti6 en ordenar cµe la f~brioo roonucbra sus -
latx:lT'es y r.µe los obreros volvieran a l-raoojar jornacas excer
sivos; el ~) de enero los romisionados fueron obligados a comu . -
nicnr a sus compañeros riue el laudo les habia sido favorecicb; 
el "Gran Círculo de Obreros Libres" convocn a sus miembros E8 
ra el día siguiente Cbmingo 6, para informales lo anterior. 

Se reunieron en el "Teatro Gorostiza" ya -

cuando conocieron el laucb se dieron OJenta de que tocb era -
una farsa por que el Artículo Primero ordenaba regresar al -
tratajo el día 7, qi..ieoondo las cosas OJmo estal:an, es decir -
sujetos al Reglamento vigente al tie~o de clausurarse las f.á 
brices y a las costumbres establecidas. Por lo anterior y 

viendo q;e todo eran rraniobra~ de los capitalistas los obre -
ros deciden no regresar. 

"El lunes ? da Enero- dicen los List Arzu
bide- arraneci6 bromoso y pesimista. Las fábricns lanzaron -
su ronco silbido llamanc:b a los tral:ajac:hres a la faena; loe
industrial es estaban seguros que los obreros no se atreverían 
a desobedecer el laudo Presidencial náxime cµe habían hedio -
correr la versi6n de cµe las autorid:ldes del Cantón de Oriza
ba tenían ordenes estrictas de hacer que el trabajo se reanu
d;ira desde luego para que el romercia no siguiera sufriendo -



paro. De todas las calles qua conducen a las facto -
rias, se .vi6 avanzar a la masa compacta de obreros, que los -
amos, satisfechos, veían regrRsar vencidos. Pronto se de-
sengañaron: Aquel conglomerado 1;0 llB!JBOOn como otros días, 
sumiso y domirudo, cada trabajador txnfo los puños fuertemen
te crispadas y habia en su rostro odia y dolor. Los días -
de huelga, con su cortejo de hambre, de zozobra, les habían -
aOJñado un gesto d8 amargura, y sabiendo rµe había llegado el 
momento de lo ludia ofirmab::in su paso formidable. Venieron
a situarse frente al edificio de la fÓbriro 8n actitud de de
safio para nue los propietarios vieran claramente q.ie se ne,aa 
ban a trabajar a pesar de la conmiaci6n presidencial, y vin_!e 
ron también para saber rµiénes, entre ellos flarii.Jooban rom -
piéndo las filas proletarias para rastigarlos". 

En actitud desafiante se dirigen hacia la
tienda de raya de Ria Blanco, toman lo necesario y prenden -
fuego, enseguida se dirigen a Nogales y Santa Rosa, ponen li
bres a los que estaban en las cárceles quemando éstas junto -
con las tiendas de raya. 

Sin que los huelguistas advirtieran, algu
nos batallones de soldados regulares esperaban fuera del pu~ 
blo al mando del General Rosalindo lv'artinez, nada menos que -
el subsecretario de guerra mismo, r,uien con su"> sold:idos di!:r 
pararon sobre la multitud indefensa descarga h'as descarga sz:t 
,,i a quemarropa. John Kenneth Turnar nos dice: "Yo no se a
cuantos mataron -me dijo el hombre que había estado con los -
rurales-; pera en la primera noche, después que llegaron los-
saldados, vi cbs plataforrras de ferrocarril repletas de radá-
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. vares y miembros humanos apilacbs. Después de la primera !:!º 
che hubo muchos muertos más. Esas plataformas - continu6 -
fueron arrastrechs por un tren especial y llevadls rápidlmen
te a Veracruz 1 donde los cadáveres fueron arrojados al rmr .e.a 
ra alimento de los tuburones". ( 3) 

Esta masacre es el resultada de la lucha
del pueblo por sus libertades y por conservar su dignidad. El 
Vicepresidente y el Secretario del Círculo de Obreros fueron
ahoroocb s. Así termina un intento mas de la lucha del pral!! 
tariado maxioano y as inducbblemente un preámbulo de la gesta 
libertaria de 1910. 

( 3) JJHN KENNETH TURM::A ~xn:::o BAABARO 
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El partido Liberal represent6 desde loR -
primeros años de éste siglo, una. organización particaria y -
lleg6 a ser masiva cuya política fue instrumentaca a travé~ 
de 18 años por su organo do difusi6n, Regeneraci6n y una co -
rriente política e ideol6gice que fue el Wagonismo. 

Desde 1900 hasta 1910, la conciencia anti
porfirista de las nusas hiba cristalizando, sistematizando en 
torno a las denuncias, la propagand:l y las posiciones políti
cas del magonismo al rededor de la o;al giraron m.idios perió
dicos de oposici6n y numerosos grupos que denunciaban y comba 
tian por tocbs lad:>s a la tirania, 

La participación del partido liberal en la 
creaci6n de las condiciones subjetiVBs que antecedieron a la
insurección de 1910 fue fandlmentalmente tanto en el terreno
de la conciencia como en el de la organización. 

El 5 de Febrero de 1901, en San Luis Poto
sí se formó el Par·tido Liberal Mexicano. Para tal efecto SEi 
llev6 a cabo un congreso cµe tuvo representantes de 14 esta..:... 
oos de la República en los cuales se habían formado numerosos 
clubes liberales. 

A partir de 1904 el Particb Liberal habla
ba ya francemente de Revoluci6n entendiendola como Aevoluci6n 
Política y Social. 



. En Septiembre de 1905 se ronstituy6 ·1a -
Junta Organizacbra del Partido Liberal Mexicano sobre nuevas
bases encaminares o organizar lo ludia por la transforrraci6n
Revolucionaria del Estado Mexioono. Ya no era el gobierno -
de Porfirio Dí.az el rµe tenía fl.JB ser derrocado, em el sis!e 
ma social en su CXJnjunto el riue debía ser subvertido hasta -
sus raíces. Paro 1906 las consir¡nas del Partido Liberal de
jaron de c;er preparaci6: para ll~or a ser de acción, sos te -
niendo por primera vez que era posible y necesario pasar del
arm de la critica a la critioo de las armas. 

"En la insurrecci6n armad3. como la enten -
dia el magonismo la espontaneic:Bd de las masas debería jugar
un importante papel. Politizado y economice. isostenible, el
pueblo a pesar de no estar organizar::b, responderia, espontá -
neamente lanzándose a la lucha, si una serie de grupos sufi -
cientemente numerosos y mas o menos estructurados se levanta
ban simultáneamente en armas y lograban sobreviv:lr por un 
cierto tiempo'! (4) 

Durante la primera mitad de 1906 la princJ: 
pal labor del grupo magonista se centró en la preparaci6n y 
elaboraci6n del programa del Partido Liberal. El 20 de Fe -
brero se expedía en Regeneración una convocatoria invitancb -
a los liberales a qUe enviaran iniciativas a la Junta sobre -
reinvindicaciones qUe estimaran deberilln ser incluic:Bs en el
documento y durante 6 meses se desarrollaron consultas por SP 
rrespondencia y entrevistas persorales ron 50 miEJ11bros promi
nentes del Partido. (5) 

(4) Arrrando Bartra-Op. Cit., Pág. 28. 
(5) Armando Bartra-Op. Cit., Pág. 52. 



Es es:r como a trevás ca consultas con muchos -
miembros delinean los puntas m~s importantes y trascenci3nta-
les cal Partido Uberal los cuales quedaron plasmados en su -
documento que por su significaci6n fue el mas importante el -
"Programo y Manifiesta e lo Nación Mexicana de lo Junta Orga

nizadora del Partí do Liberal Mexicano" que suscribieron en -
Sen Luis Missouri el lo. de Julio de 1906 Ricardo y Enrique -
Flores Mag6n, Antonio I. Villarreal, Juan Sarabia, Manuel Sa
robie, Librado Rivera y Rosalío Bustamante. 

Aparte de su importancia política para nosotros
es ~ singular interés racer notar que este docunento consti
tuye el primer mensaje d3 derecho social c.i31 trabajo a los ~ 
obreros mexicanos. Sus principales puntos fueron los siguien
tes: 

" 21.- Establecer un máximo de ocho horas de -

trabajo y un salario mínimo en la proporci6n -
siguiente: c::E un peso cti. ario para la generali
dad del oaís, 8n el que el prornecti.o de los sa
larios es inferior al citado¡ y de más de un -
peso para aquellas regiones en que la vida es
rnés cara y en las que este salario no bastaría 
para salvar de la miseria al trabajador. " 

" 22 .- Reglamentaci6n cal servicio dan~stico y -
del trabajo a domicilio. 11 



11 23.- Adoptar medicas para que con el trabajo
ª destajo los patrones no burlen la aplicación 
del tiempo máximo y wl salario mínimo, " 

" 24,.!. Prohibir en lo absoluto el empleo de ni
ños menores de catorce años, " 

11 25.- Obligar a los dueños c:E minas, fábricas,
talleres, etc,, a mantener las mejores condi-
ciones de higiene en sus propiedac:Es y aguar~ 

dar los lugares de peligro en un estado que pr~ 
sente seguridad a la vic:h de los operarios, 11 

" 26.- Obligar a los patrones o propietarios ru
rales a rlar alojll!l1iento higi~nico a los traba
jadores cuandO la naturaleza de ~stos exija -
que reciban albergue de dichos patrones o pro
pietarios 11 

11 27 .- Obligar a los patrones a pagar indemniza
ciones por accidentes de trabajo. " 

11 28.- D3clarar nulos los adecuados actuales de

los jornaleros del campo para los amos. " 



no ·abusan d3 los medieros. " 

11 3J .- Obligar a los arrendadores de campos y -

·•. casas, que incemnicen a los arrendatarios c:E -
sus propiedad":ls por las mejoras que cejen en -

ellas. 11 

" 31.- Prohibir a los patrones bajo severas JE
nas, que paguen al trabajador de cualquier mo
do que no nea dinero en efectivo¡ prohibir y
castigar el que se impongan multas a los traba 
jacbrer. o que se le hauan c:Escuentos de su jo!: 
nal, o se retarci:J el Pago de la raya por más -
de una semana o se niegue al que se repare del 
trabajo, el pago inmediato ce lo que tiene ga
nacb ¡ suprimir las ti en res de rayas " 

" 32,- Obligar a las empresas o negociaciores a
no aceptar entre sus ernpleacbs y trabajadores
&ino a una minoría d3 extranjeros, no pennitir 
en ningún caso, que los trabajadores ce la mi~ 
ma clase se paguen peor al mexicano que al ex
tranjero, en el mismo establecimiento¡ o que -
a los mexicanos se les pague en otra forma que 
a los extranjeros. 11 



Estos puntos c:El programa revelan la situaci6n -
se encentraban el Praletariacb Mexicana en épocas en -
dictadura llegaba a lo cúspic:E d3 su apogeo. 

Es necesario, por último, hacer notar que este-
documento se public6 en úna edición especial de 29J 000 ejem
plares de Regeneraci6n. Tarnbi~n so reprodujo en esa misma fe
cha en un pliogo c.b qran tamaño rol que se imprimiera mectio
rnill6n re ejemplares qie circularon en el sur do los Estados
Uni,Pos y en toda lo Fepública Wexicana. 

(6) Alberto Trueba Urbina. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. 
México, 1972. Pág. 4 





En la campaña Presidencial ce 1910 se enfrentan
Madero y Díez, el primer enarbolando los principios "SUFRAGIO 
EFECTIVO NO REaECCIQIJ" que habían teni cb gran impacto en la
ciudadan:fo de Je República Wexi cano, que roseaba desoo tiempo 
atrás que hubiese un cumbia d3 Gobierno y que ~ste le resol
viera sus mas im¡::Br:Lofins necesidades. Sin embargo, una vez -
mos Díaz es electo nracíns al "SUFPAGIO NO EFECTIVO" origine!:)_ 
do las protestos de Madero quien al verse o punto de ser - ~ 
apret-endido lanz~ el 5 e.E Octubre e.E 1910 el "Plan d3 San - -
luis" en cuyo artículo s6ptimo señalaba el día 20 d3 Noviembre 
para que los mexicanos tano.ran ñas armas para d3rrocar a Por
firio D!az, d3 esta manera estall6 la Revoluci6n y triunf6. 

Ya en el pocl3r oosp..¡~s d3 haber sido electo de
mocráticamente, en r.:ateria laboral corno primer paso propuso,
ª iniciativa suya, que ... se expidiera un CBcreto rol Congreso -
de le Unión del 13 de diciembre de 1911 que eren la Oficina -
oo Trabajo, dependiente de le Secretaria d3 Fomento Coloniza
ción e Ind.Jstria, para intervenir en los conflictos entre el
capí tal y el trabajo. 

Sin ducb alguna que esta fue una manifestación -
elocU3nte de la intervenci6n d31 Estado y de la Jurisdicci6n

laboral. 

También auspici6 la fonnulaci6n ci31 Contrato y~ 
tarifas oo la Ind.Jstria Textil en 1912, resolviendo asimismo
más oo EIJ huelgas a favor de los trabajadores. 



En 1910 al sor proclamado candidato antirreelec
, cionista n la Presid:lncie ro lo República en el "Tivoli ro -
Elíseo" cb la ciudad de México, Mc"\ci:lro ríJclaraba "1-!aré que se 
presenten las iniciativos de ley conveniente rnra asegurar ~ 
pensiones a los obreros rnuti lados en ln Ind.mtria, en las mi
nas, y en 1n egricul tura 1 o bien, pensionando a ~;;1ur> p,"'lrientes 
cuando nquellm> pierdan la vi OO. en el servicio de alguna em
presa, ad::!més c:i2 estas leyes, reré lo posible para dictar les 
disposiciones que sean convenientes y favorezcan la promulga
ci6n cE leyes que tengan por objeto mejorar la situación del
obrero y elevarlos ca nivel intelectual "! moral" ( 7) 

Ur1 aspecto importante también d31 Presici:Jnte Ma
d:lro en relaci6n con los trabajadores nas lo marco la inicia
tiva oo ley ool 25 de septiembre et? 1912 que envi6 a la XXVI
Legislatura Federal; por medio de la cual cre6 un impuesto S.9_ 

bre H:ilasas y Teji cbs tb Algodón ¡::era favorecer n los traba-
jadores. Esta inicié' ti va origin6 importantes debates en dicha 
c6Jnaro donde relucieron por primera vez los conceptos más - -
avanzados del socialismo, oosde luego dicha iniciativa fi..e -
aprobare. 

Por su importancia se reproduce parcialmente el
ctiscurso que pronunció Jos~ Navid:ld Mecías el 11 ce Noviembre 
de 1912 y cbnd::! se d3clara socialista. 

(?) José c. Valad::!z. Imagen y Realidad da D::>n Francisco I. -
Madero. Máxico 1963. T. II P,P, 224 y SS. 



11 Los problemas sociales tienen cana base impar
problema agrario y el problema obrero; estos son los 

.ejes sobre las que giran todas las sociedades mooornas y que
han provocado multitud de sistemas que ran tenido el atracti
vo cb llevar tras ellos las mejores inteligencias del mundo¡
y yo que soy representante de esta clase benem~ríta, verga -
aquí a exponer sus necesidacbn, con el objeto d3 que empece
mos e satisfacerlas cano es debido, 

11 En el fenómeno de la proc:Ucci6n se viere a en
contrar concµe deben estar representados ah! todos los eleme~ 
tos que a ~l concurren: el capital, la tierra y el trabajo. -
En el producto, en el valor cb ~l, debe corresponci3r su parte 
e cach uno de estos factores¡ y en esa ctl.stribuci6n ce la ri
queza 1 se encuentra sien pre esta c.Esigualdad: que la parte -
principal no solo no va al obrero, sino que la mayor parte -
viene a corresponder a la tierra y al capital. Tomando un - -
ejanplo cualquiera; suponiendo que un producto valga cien, s~ 
cada la parto que corresponcb al capital, deducida la que co
rresponde a la tierra y la que toca al trabajo, queca siempre 
una parte rnuy importante que no corresponde en realidad a ni~ 
guno y c;ue, sin embargo, es el capitalista e1 que la aprove-
cha, a título de que 81 es el que hace la distribuci6n. Paga
do el capital invertí do en cada producto, la renta de la tie
rra y lo que se ha cado al obrero¡ satisfecho el inter~s del
capi tal, el c.Esgaste d3 las máquinas, el producto que se ded!_ 
ca cano premio a la labor intelectual que dirige, queda toda
vía un exceci3nte, y este excedente es la causa de tod:ls las-
connociones obreras y d3 todas las cormociones agrícolas; y -



. el sistema socialista que se ha dedivado a estudi.ar el fen6-
meno, ha inventado varios sistemas, encaminados todos a que -
ese exced3nte de valor se reparta en proporci6n cl?bida entre
todos los tres elementos productores, porque no han consid3r~ 
do ni consid3ran d3 justicia que ese excedente corresponda 
s6lo, cano ha correspondido hasta ahora, al capitalista " 

" Por ahora el convenio que se ha celebrado ante 
la Secretaría de Fornento entre los trabajadores y los direc
tores o ctJeños de las fébricas, satisface una de las primeras 
necesi ro des de los obreros¡ ya podremos decir que se ha con-
quistado que se fije una tarifa que pruduzca lo necesario pa
ra la vi dn c:E estos seres, que hasta aquí no hacían mas que -
vegetar para alcanzar lo necesario para llevar una vida mise
rable: l1oy tienen ya abierta la carrera, porque ya se les re
conoce la importancia ci3 su trabajo, y con esa tarifa ci3 sa
lario mínimo que se les ha fijacb, podrá cada uno oo ellos -
perfeccionar su labor para poder llegar a alcanzar un salario 
máximo. 

" Si despu~s d3 esto, señores diputados, nos - -
ocupamos de expedir leyes cµe mejoren su situaci6n¡ que se les 
proporcionen habitaciones c6modas, mocbrnas e higi~nicas, y -
que se les dote c:E escuelas para que allí puedan recibir sus
hijos en pan ce la inteligencia¡ si despu~s iniciarnos leyes -
que vengan a establecer las sociechci3s cooperativas de consu
mo, y finalrnente, si podemos dar leves que les proporcionen -
un seguro para que el 1]Ía qt.e falten, sus familias no queden
en la indigencia, habre-nos cumplicb con la misi6n que nos he-



mos propuesto, y todos los obreros de la F\3pública vendr&n -
a ver que han tenido aquí representantes que han sabido cum-
plir con sus deberes y correspondido a la confianza que se -
les ha dispensac:b al darles su representaci6n en este Parla
mento. " 

a DISCURSO Mt\S TRASCENDENTAL EN QUE MACIAS IE
FINE CON MAS PRECISI(J\J SU CREDO SJCIALISTA, ES a DE 13 DE -
NOVIEMBRE DE 1912 QJE A CONTINUACI(J\J SE TRASCRIBE EN PARTE: 

" En el discurso que pronunció en esta tribuna
al ponerse a discusi6n el proyecto, corno una ampliaci6n al -
dictamen con que se present6, cúpome la honra de indicar, 
aunque fuera Ll;) una manera muy ~;amera, ol punto principal que 
venía a irnplantcrse con el proyecto que está a discusi6n 1 en
frentándose con 1as dificultad:J~j que trne el problema obrero
y, con ~l, también el problema aorario¡ manifest~ que todo -
el nervio, que todo el nudo que era preciso solucionar, esta
ba constituido porque en el precio ce costo de un producto-
y el precio en que se Elnajcna, hay una dif'erencia, y que es
la d:istribuci6n de esa diferencia, la apropiaci6n ci3 ella, -
la que constituye y ha constituido en tocbs los países c:E la
tierra lo que ha venido a llamar y se llruna actualmente el -
problema obrero. 

" Ceterminacb en ceca producto el importe ci3 -

los precios d3 producci6n, queda pagado por una parte el ca-
pital invertido para producirlo, los intereses d3 ese capital 

1 



premio o rstribuci6n que merece la labor, inteligente qt.e
dirige la empresa y, a la vez, qLEda pagada también la renta
ci3 la tierra y el salario ci3 las jornaleros que ha contribui
do a producirla, y entonces ciene esta pregunta: ¿ y este ma
yor valor a quien corresponde, cuando han sido varios los fas 
tares de la prod.Jcci6n a título de que se apropia el capita~ 
lista ese mayor valor ? Y cano ante esta interrogaci6n se en
cuentre la miseria y lo ci.=!sigualc:bd con que son tratadas las
clases obreras, la privoci6n casi absoluta oo ci:lrechos, el -
hambre y la miseria que las ci.=!vorn, las enfennedndes que las

corroen y 111 ignorancia en que viven, todas las clases sensi
bles se preguntan: ¿, a qué título el capital se aplica este-

mayor valor, obtcmiendo en los proructos que son efecto ool -
sudor oo todos los miserables, de los que han expuesto su vi
da para obtemrlos ? Aqu! está el punto d3 partioo d31 socia
lismo: el socialista responr:E a esta pregunta: Este mayor 
valor le pertenece al operario, y le pertenece, porque es el 
que no está retribuido ci.=!sde el momento en que la tierra y el 
capital están íntegramente pagacbs; de manera que es un prin
cipio de justicia el que el socialista invoca para hacer una
rei vindicaci6n en favor ci3 la clase que sufre. El capitalista 
se aplica ese mayor valor, ¿ a título de qu~ ? A título oo -
que es el rueño del capital, es decir, a título oo que es el
rnás fuerte, a título et? que es el que hace el reparto. El di
vino Urueta nos oocía ayer: Ese mayor valor es un robo; r:ero 
el socialista no se atreve a calificarlo así: únicamente di~ 
ce: Es una alta injusticia que ese mayar valor se atribuya~ 
al capitalista. 

11 Este es, seguramente el primer movimiento qoo-



se hace en favor de los que sufren; ~ste es el primer movi
miento socialista en que damos principio o la jornada para ~ 
poder regenerar a toda esa clase que tiene hambre y que pioo
pan ¡ y es preciso que en este primer movimiento queden preci
sadas las i ooas, para que se defina rmrfectamente el horizon
te y podamos trazar con toda seguridad y firmeza la ruta que
deb811os seguir para lleCJar o la meta que nos proponernos; y -

es precioo que fijsnos las ic:Eas, para que científicamente -
c:Eterminemos los medios mediante los cuales debernos realizar
lo, porque si nosotros procedi~ramos únicamente por medio d3-
sentirnientos, por movimientos irreflexivos, iríamos al fraca
so, en vez de alcanzar el perfeccionamiento y el desarrollo -
oo la nación. 

11 El sistema ind.Jstrial actual, el capitalismo-
opresor ci3 la clase obrera y, en general ci3 toda la clase -
trabajadora, ese capitalismo no sucumbirá entre tanto no se -
haga, no se realice el i c:Eal supreno d31 socialismo, que es la 
socialización cbl capital; pero para llegar a este desiderátum 
en favor de la clase que sufre, se necesita, señores, un ca-
mino muy largo que recorrer, carnina que está }lena d3 di ficu.!_ 
tades, que tiene obstáculos que a cada paso se nos han d3 p~ 
sentar para estorbar el paso y que es preciso allanar, y all~ 

nar completamente, para llegar al final de nuestro camino. " 

" El socialismo no evita medidas, únicamente - -
quiere que sean oportunas¡ el socialismo quiere lleqar al fin 
pero quiere poner los medios prácticos que le han d3 llevar -
con toda seguridad y lo han oo guiar en su camino, para no --



.. . . 

. . compraneter su obra. El fin que se propone el socialismo es.;_ 
la solución c011plete del problema obrero, y esto no lo conse
guirá sino por la socializaci6n del capital en favor d3 la ~ 
clase trabajac:bra". 

" Pues bien, señores diputacbs¡ la Canisión qui~ 
re que a los obreros les aumenten el salario todo lo pcJible, 
aun cuando todo~; mueran en un dia de indigestión. (Risos) que 

a los obreros les de lo que les corresponca, aún cuando al -
c.tra siguiente lo tiren n la calle, porque tienen el c:Erecho -
de disponer del producto cb su trabajo, y la Canisión cree -
que será una calami red que debe lamentarse¡ ¡:Bro nosotros no
tenemos derecho para qui torle c: 1. '"!!"Oducto 0:1 su trabajo, bajo 
el fútil pretexto de que lo dilc.i~;icJa~ (Este es precisamente,
señores diputo dos, uno de los argumentos poderosos ca por qué 
eJ ccni tali srno tiene siempre en la miseria a los operarios y
no les quiere pagar buenos sueldos, para que no se corranpan
cuando precisamente viven corranpidos). 

"Nos decía el señor Elguero: El socialismo cat~
lico quiere qye se d~ al operario una raci6n congrua. No, -
señor Elguero; el socialismo que nosotros prof asamos quiere -
que se c:E íntc;gro el valor d3 su trabajo, quiere que ese -
trabajo sea retribuido en todo lo que debe retribuirse, que~ 
sea debioomenye pagado¡ los obreros no son bestias de carga -
para que se les d~ únicamenye la rnci6n de maíz y cebada, -
bastante para que puedan trabajar el día siguiente¡ los obre
ros son hombres iguales a nosotros, y como nosotros tienen 
derecho a gozar todos los c.Erechos y, sobre todo, de gozar --



y t:El producto ool sudor oo 
tenernos d3recho para disputárnelos. 

" Juntamente con una ley protectora d31 trabajo, 
con esta ley que tampoco le parece al señor Castellot y qui~ 

zá ta~bi~n al señor Treja, con asta ley, señores, damos prin
cipio a nuestra labor socialista, y yo, estoy seguro que si -
a esta ley siguen otros encaminadas a redimir al obrero ci3 la 
ignorancia y 031 vicio, muy pronto lo encontraremos libre O?

toda influencia pernicioso que lo ate, como hoy, nl invenci-
ble cerro triturador ool industrialismo; y entonces; cuancb -
ya regenerndo por la instrucci6n, cuando ya est~ regenerado -
por la virtud, no con ese principio de moral egoísta que dice: 

No hacer a otro lo que no quieras a tí, si.no imbuido en el -
principio de que al bien debe amarse por el bien mismo y sin
ningún otro inter6s rnás que el bien, entonce~;, señores, esa-
clase oprimida hoy, esa clase hoy vejada, esa clase que en -
masa viene a pedlmos que la ayuoornos a tener $ 0.12 m~s d3 -
salario, entonces esa clase 11endrá aquí con nosotros a ento-
nar el himno sagrado c:E la libertad porque se creerá redimi--
da de la mi seria que la a bruna 11

• ( 7) 

Este es el pensamiento ci3 quien mas tarce toma-
ría parte funcemental en la elaboraci6n c:J31 artículo 123 de -

~uestra Carta Magna. 

( 7) Alberto Trueba Urbina. NUEVO DEAELHO DEL TRABAJO. 
M~xi co 1 1972. Pág. 13-22. 





Es importante señalar qt.e los principias Aevo-
estaban esparcidos por todo México, por ello, en

algunos Estados de le Ff3pública se expidieron Leyes y ü:Jcre~ 

tos que tuvieron cano finalicb.d proteger a las trnbajadares,
institucionalizando sus derechos, señalamos por ello algunos
de los más importentes. 

Por considerar Q.JS su expedición fue de vital -
importancia citard en primer tdrmino el Decreto ci3 Reformas -
al Plan de Guadalupe del 12 de Diciembre oo 1914, que d:i.6 -
Venusticno Carranza y que fue e 1 inicio ce la. etapa legisla
ti a de cor6cter social de la Flevcluci6n, enunciancb la expe
dici6n de leyes en favor de los campesinos y trabajadores. -
EJ referido r::ecreto por su importancia se reproci.Jca percial-
mente: 

11 Artículo lo.- Subsiste el Plan oo Guadalupe -
de 26 de Marzo de 1913, hasta el triunfo conpleta ce la Re
voluci6n, por consiguiente, el Ciuc:bdano Venustiano Carranza
continuaró en su carácter de Primer Jefe ce la Fbvoluci6n -~ 
Constitucionülista y como encargado del Poder Ejecutivo ce 1a 
Naci6n hasta qt..e, vencido el enemigo quec:E restablecida la -
Paz". 

11 Artículo 2o.- El primer Jefe d3 la Aevoluci6n
Y encargacb del Poder Ejecutivo, expedirá y pondr6 en vigor
durante la lucha, toces las leyes, disposiciones y mecti.d.3.s -
encaminadas a sar satisfacción a las necesidades econónicas,-



ente del 



--

Los fallos tenían el carácter de "Convenios In
que implicaba aceptaci6n forzosa de las partes. La 

·Ley del Trabajo fue la primera en le República expedida con -
este titulo y la que primero estableci6 la jornada de ocho ~ 
horas diarias y cuarenta y cuatro a la semana. 

Fueron de tal importancia estas leyes que termi
naron con conceptos extranjeros en cuanto se refiere a la - -
aplicación de la Ley, bastenos para darnos una idea la enun-
Ciaci6n del artículo 1782 rol Códiqo Napoleón "La afirmaci6n
del patrono es aceptada respecto al monto del salario, pago -
ce éste y por los adelantos"' por haberse mexicanizado este -
C6digo se aplicaba siempre en forma excesiva en favor rel pa
tr6n1 desde luego este privilegio d31 patrón desapareció, ~
junto con otras al aplicarse las leyes de que hacemos menci6n. 

Tambi~n en cuanto al Ü3recho et? los Trabajadores 
para ~clararse en 1-lJelga la Ley Alvarado lo estableció así: 

" Artículo 120.- La huelga, el para re obreros,
es el acto c:E cualquier número de trabajadores que estando o
habiendo estado en el empleo ct?l rnisno o de varios patrones,
cejan tal empleo, total o parcíaJJnente, o quiebran su contra
to de servicios o se rehusan ct?spu~s a reanucb.rlo o volver -
al e-npleo, siendo oobída dicha discontinuid:ld, rehusamiento--



< <resistencia o ronpimiento a cualquier combinaci6n, arreglo o
. ·.··común entendimiento ya sea expreso o t6ci to, hecho o iniciado 

por los obreros con intento de canpelor a cualquier patr6n, -
a convenir en las exigencias de los empleados o cumplir con -
cualquier demanda hacho por los obreros, o con intento de cau 
sar perdidas a cualquier patr6n o para inspirar, apoyar o ay!:!. 
dar a cualquier otra huelga o con interés de ayuc::hr a los em
pleados de cualquier otro patr6n. 

Con esta Ley la Justicia Social se convierte en -
derecho positivo porque sus fines eran, en la práctica, y se
apliceban para proteger a los ci:lbiles, a los infortunados y -
a los tristes que son los mas, contra los privilegiacbs, los
abusos y las insolencias de los poderosos que son los menos. 

Las conflictos entre obreros y patronas se diri
mian 1 en el Tribunal ca Arbitraje que favorecía al pean y al
ebrare en actttud revolucionaria. 

Le convivencia revolucionaria había genninado ~ 
y se expandía por toda la Ft:Jpública, así en Veracruz sin fis~ 
nonio re Tribunale5 de Trabajo. C6.ndicb Aguilar por CEcreto-
de 26 re ago~>to de 1914 establece las Juntas de Actninistra-
ción Civil, en sustituci6n de las autoricades del antiguo r~g:!:_ 

men, para conocer las quejas entre patrones y obreros oyendo
ª los representantes re gremios y sociedades y al Inspector -
ca 1 Gobierno. 



El 19 de Octubre d3 1914 expide un Cecreto con~ 
firmando la existercia de estas juntas y limita la jornada de 
trabajo a nueve horas, el pago doble por jornada nocturna y -
d3scanso obligatorio los domingos y d!as de fiesta nacional -
y los pagos mínimos a los peones de campo. 

En el Estado c:E Jalisco, un liberal, Manuel M.
Dieguez el 2 c:E septianbre ci".:i 1914 establece el descanso do
minical y lo jornada de nueve horas. Cespu~s Manuel Aguirre
Berlanga, expid3 los Cecretos de 7 de octubre de 1914 1 sobre
jornal mínimo y protccci6n al selario, prescripción de reudas 

d3 trabajadores o inenvargabilidad del salario. 

Posteriormente crea por Cecreto de 28 de diciEJTI
bre de 1915 las Juntas lvllnicipales, Mineras, Agrícolas e In-
dustriales para resolver las cuestiones entre Patrones y Obre 
ros. 

Así vemos corno se va formando y protegiendo a la 
vez al trabcjac.br, una gama de Leyes, Cecretos y Disposicio-
nes que van dando forma a lo que despu~s sería ya una Ley -
unitaria, una brillante legislación social de reivindicaci6n
de los trabajadores. 



1.- earr"""" y su ldeariº social· 

'z,- El •rt{colo 50 , eo le caostitoci60 de 105&-51 

3,- Co"9r••º eoostitoY"ºta 191&-1917• 



Y $..l IDEARIO sooIAL 



El movimiento social de la Revoluci6n Mexicana -
,y en. consecuencia la promulgoci6n de leyes y CBcretos que di~ 
ron fonno o las inquietudes cb la clase trabajadora, se ini-
cio parnlolamente al triunfo del movimiento Constitucionalis
ta que encabezaba Venustiano Carranza. 

Por ello es necesario hacer un breve relato de-
la participaci6n y lugar que tuvo en la Revoluci6n Venustiano 
Carranza. 

()espu~s del asesinato del Presioonte Madero y -
el Vicepresidente \.Jos~ Ma. Pino Suárez acaecido el 22 de fe-
brero de 1913 y perpetracb por Victoriano 1-llerta, Carranza -
expide en la Hacienda de Guadalupe Coahuila, el 26 de marzo-
de 1913, el "Plan de Guadalupe" el cual textualmente dice: 

l.- Se desconoce al General Victoriano 1-llerta ~ 
como Presidente e.E la República. 

2,- Se c:Esconoce tambi6n a los poc:Eres legisla-
tivo y Judicial de la Fechraci6n, 

3.- Se desconoce a los gciJernantes d3 los Esta-
dos que aún reconozcan a los poderes federa
les que forman la actual acininistraci6n - -
treinta días despu~s de la publicación del-
Plan, 



Para la organización del ej~rcito encargado
ch hacer cumplir nuestro prop6si to nCJTibran -
cooo primer Jefe cb1 Ej1frci to que se d:lnomi
nar& "Constituciona1istn" al ciuoodano Venus 
tiano Carranza, gobernador del Estado de - -

Coahuila. 

5.- Al ocupar el Ej~rcito Constitucionalista la
Ciudad de México se encargará interinamente-
031 Poder Ejecutivo el ciudadano venustiano
Carranza, primer Jefe del Ej1frcito o quien-
lo hubiese sustituído en el mando. 

El Presir.:Ente interino de la Fepública, con
vocará a elecciones federales tan luego como 
se haya consolidado la paz, entreganc:b el oo 
der al ciuchdano que r.ubiese sido electo. 

?.- El ciudadano que funja cano Primer Jefe del
Ej~rci to Constitu::::ionalista en los Estados~ 
cuyo gobierno hubiesen reconocicb al ce !-lle!:_ 
ta, asumirá el cargo de gobernador provisio
nal y convocará a elecciones locales, des--
pu~s de que hayan tonado posesión re su car'"' 
go los ciudadanos que hubiesen sido electos
para desempeñar los altos poderes de la Fed~ 
raci6n cano lo previene la base anterior". 

La importancia del plan que era el primero que--



se expedía, desconociendo a H.Jerta, se manifiesta al observar 
que de todas partes de M~xico se empezaban a recibir adhesio
nes, Adolfo de la ~llertam Elías Calles, Alvaro Obreg6n, Sal~ 
vador Alvarado, Juan G. Cabral, Francisco Villa, Gandido Agu~ 
lar, Eulalia Gutierrez, General Oieguez, Benjamín Hill, etc. 

Ya en plena lucha y con toda la fuerza de todos
estos revolucionarios quien cada uno en sus zonas, Estados ~ 
i provincias, se iba cercando al Ejército mandado por H.Jerta, 
así se peleaba, lo mismo en Sonora que en Veracruz, en More~ 
lia que en Coahuila, y fueron cayencb ciudad tras ciud3d. 

Por otra parte fue importante la adhesi6n a la~ 
causa Constitucinalista de los gobernadores Pesqueira de So-
nora, Abraham Gonzl!lez de Chihuahua, Manuel Casilla Brito r::E

Campeche y otros más, 

El 20 de septiembte el Primer Jafe d31 Ej~cito
Constitucionalista lleg~ a f-ermosillo donde se decti.c6 a reor
ganizar su ej~rcito, pero lo más importante fue que el 24 oo
septiembre pronunci6n un hist6rico discursa, en el Salan de -
Cabildos en f-t!rmosillo donci:l expresa por primera vez el Ici3a
rio Social de la Revolución Constitucionalista, 

" Pero sepa el pueblo de M~xico que terminare -
la lucha armad3 a que convoca el Plan oo a.mee 
lupe tendrá que principiar formidable y majes-
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tuosamonte, la lucha social, la lucha de cla
ses queramos o no queramos nosotros mismos - -
oponganse las fuerzas que so opongan, las nue
vas i cbas sociales tondrán que imponerse en -
nuestrns masas •• , Tenomos centenares de ciuda
des que no están dotacbs de agua potable y mi
llones tb niños sin fuentes c:E sabiduría para
infornar ol espíritu do nuestras leyes, El --" 

pueblo ha vivido fícticiamente fam~lico y des
graciado, con un puñado oo leyes que en nada -
favorecen. Tendremos que removerlo tooo. 

Crear una nueva Constituci6n cuya acci6n bené
fica sobre las masas nada ni nadie puere evi-
tar ••• 

Nos faltan leyes que favorezcan al campesino -
y al obrercrn' ¡:ero ~stas serán promulgadas par
ellas mismos, puesto que ellos ser~n los que -
triunfen en esta lucha reivindicadora y so- -
cie.1 11 ís) 

Sin duda alguna este fue el Ideario Social de 
Carranza y en ese discurso vislumbra la necesid:ld de crear 
una nueva Constitución, lo que respu~s se hizo. 

Creo necesario hacer notar que el m~ri to mayor de 

(8) Jorge Carpizo. La Constituci6n Mexicana re 191?. 
Pág. 54-55. 



Carranza fue haber puesto los medios para que gente verdade-
ramente revolucionaria y con profundo sentido sa:Jial, concie~ 
tes del momento que se viviía, aprovecharan para d3rle a la -
revolución el sentido social ~e es su principal carocterís~ 
tica. 



EL AATIOJLD 5o. EN LA CONSTITUCICN OE 

1857 



Para darnos cabal cuenta y camprenc:Er en su ver
dac:i3re magnitud e importancia la gran obra cbl constituyente
de 1917. voy o hacer una leve relaci6n d3 la obra legislati-
va en materia ci3 trabajo del Congreso Constituyente de 1856 -
1857. 

Lh escritor, G.Jadalupe Rivera Marin refirl~ncb-- ; 
salario c:i3 los trabajadores y a la jornada c:i3 trabajo~' 

" Hacia 1823 nos encontramos con jornada de tra
bajo c:i3 dieciocho horas laborales y salario 
de cbs reales y medio 1 pnra la mujer obrera -
y los niños se c:Estinaba un real semanario, -
pero mas grave aún treinta y un años mas tard3 
en 1851.i, los obreros percibían salarios de --

tres reales diarios, sin que la jornada hubie
se di5'Tlinui cb en mas de una hora" ( 9) 

En relación con lo anterior el Constituyente de-
1895-57 no toc6 el problema cb los trabajacbres en lo esen--
cial y únicamente consagr6 la libertad de trabajo, pero desde 
luego, con esto no resolvió en nada la situaci6n cb los obre
ros, ni de los peones cel siglo pasado, principalmente por
que los legisladores se circunscribieron a la noción tradici~ 

( 9) El Movimiento Cbrero en México 1 9J años d3 Revo luciOn II 
La Vida Social, ~xico 1961. Pdg, 252, 

L:.··. 



nal del contenido de una Constituci6n y porque no tenían ni
la visión, ni la chispa que ilumin6 e nuestros Diputados de -
1916-191 ?. 

En materia de trabajo el único artículo que re~ 
glamentaba este fue el articulo fu. que por cierto en poco o
nada protegía a los trabajadores, su texto fue el siguiente: 

" Artículo 5o. - Nadie puede ser obligado a pres
tar trabajos personales son la justa retribu
ción y sin su pleno consentimiento. Lo Ley no
pued3 autorizar ninaún contrato que tengo por
objeto la r~rida o el irrevocable sacrificio d3 
la libertad clel hombre, ya sea por causa oo -
trabajo, ó:! educación o de voto religioso. -
Tampoco puec:E autorizar convenios en que el 
hombre pacte su prescripción o cestierro". 

Ante esta legisleci¡~n laboral tan incipiente que 

no resolvió ninguno c:E los problanas d3 los obreros, peones y 

toda clase c:E trabajadores del siglo pasado se levantó la voz 
y el :i.deario oo algunos constituyentes de 1916-1917 que die-
ron a México y al muncb una gran Legislación laboral. 

fe salvo ante la historia Ignacio Ramírez "El -
nigromante" que pronunció un discurso hist6rico, maravilloso, 
dice: 



"El mas grave de los cargos que hago a la canisi6n 
es ci3 haber conservado la servid.Jmbre 03 los jo~ 
naleros, El jornalero es un hanbre que a fuerza
de penosos y continuos trabajos arranca ci3 la 
tierra, yo la espiga que alimenta, ya la seda y
el oro que engalano a los pueblos. En su mano -
creadora el rudo instrumento se convierte en má
quina y le uniforme piedra en magníficos pala- -
cios. Los invenciones prodigiosas ci3 la IndJstria 
se ci3ben a un reducicb número re sabios y a mi-
llenes de jornaleros: donc.Equiera que exista un
valor, allí se encuentra la esfigie soberana del 
trabajo 11 

( 10). 

Tambi~n tenía una icea d3 la repartici6n d3 uti
como lo deducimos por su afirmaci6n. 

" Así es que el granel:!, el verdadero problema s~ 
cial, es emancipar a los jornaleros re las capitalistas¡ la -
resoluci6n es muy sencilla y se red.lee a convertir en capital 
el trabajo. Esta operaci6n exigida imperiosamente por la jus
ticia, asegurará al jornalero no solamente el salario que -
conviene a su subsistencia 1 sino un derecho a dividir propor
cionalmente las ganancias con todo empresario. 

11 La Nación Mexicana no puede organizarse con -

( 10) Francisco Zarco. "Historia cl:!l Congreso Extraordinario
Constituyente (1856-1857) Colegio Mexicano 1956, P. 4?0-
Y 55. 



los elementos de la anticrua ciencia política, porque ellos -
son la exprssi6n de la esclavitud y d3 las preocupaciones, -
necesita una constitución que organice ya el proceso que pon
ga el orren en el movimiento. (. A que se reduce esta Consti-
tuci6n que establece el orden en la inmovilidad absoluta ? -
es una tumba preparada para un cuerpo que vive. Señores, no
sotros acordamos con entusiasmo y privilegio al que introdJ
ce una rayo e.E caballos o inventa una carga mortífera. Forme
mos una Conr;ti tuci6n que se funde en el privilegio ci3 los me
nesterosos, en los ignorantes, ci3 los débiles, para ~e de -

este mocb mejore nuestra raza y para que el poci3r público no
sea otra coso mas que la beneficencia organizada" ( 11) 

Posterionnente en otra histporica intervenci6n,
el Nigromante, el 10 ci3 junio de 1956, acuña por primera vez
el tdnnino ce derechos sociales con sentido proteccionista, -
cuando expone: 

" Se olvid6 de· los derechos sociales ci3 la mujer, 
nada se dice de los derechos ci3 los niños, ce
los huérfanos, de los hijos naturales, que ~ 
faltando a los ci3beres ci3 la naturaleza aban-
donan los autores en sw: días. para cubrir o -
disimular una ci3bilidad. Algunos c6digos anti
guos duraron por siglos, porque protegían a --
la mujer, al niño, al anciano, a todo ser ce~ 
bil y menesteroso, y es menester que hoy ten--

(11) Op, Cit. Pág, 471 y sigs, 



gan el mismo objeto las constituciones para 
que dejen do ser simplerrente e],. arte de ser 
diputacbs o el 03 conservar una cartera". 
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CEsgraciadernente, este brillante legislador, nb
encontrO apoyo y sus palabras parece que las predic6 en el ~ 
desierto porque no encontraron eco en el constituyente de ~ 
1816-1817. 





Una vez restablecida la calma, Carranza, ante -
de crear una Constitución, que por otra parte ya 

vimos, como ci3sd3 su famoso ctiscucso de f-ermosillo, vislumbr~ 
ba lo necesidad de crear un nuevo ordonamiento supremo, que -
expide el D3croto 14 y 19 ck:l septiembre de 1916 1 convocando -
al pueblo o elecciones para un Congreso Constituyente, que -
deb!a reunirse en la ciucnd de Q.Jer~taro el primero de cticiem 
bre ci3 1916 • 

Antes d3 la expedición de estos CEcretos la Pre!:!_ 
sa hizo una magna campaña, en favor de un Congreso que refor
mara y adicionara la Constitución ci3 1857, el órgano semiofi
cial del primer Jefe, "El pueblo", fue ci3 los que rnas labor -
efactu6. 

El ingeniero Félix F. Palavicini, explica la ne
cesidad da crear un Congreso Constituyente de la siguiente ma 

-nera: -

" 8'lcontramos más práctico, más expedito y más -
lógico que, hechas las elecciones de Ayuntamiento en los di-
ferentes Estados, se proceda a la elecci6n da un Congreso --
Constituyente en el cual el oueblo de la República soberana-
mente representacb, envía por cada Estado los ciudadanos di
putados que conforme a su censo les corresponda. Este Congre
so no deberá tener, naturalmente otra función que la de estu
diar las Reformas que la Revolución haya puesto en vigor y -
que le afecten a la Constitución; mientras tanto, el orden ~ 



seguirá restableciéndose por completo, las legislaturas del -
Estado seguirán quedando electas y cuando se efectúen las - -
elecciones porr Cá~aras Fectlrales, éstas vendrán a funcionar
dontro de un perfecto orden Constitucional, en que todas las
Reforrnos habrán sido ya aceptacas y la marcha administrativa
del Paír no tendr6 trotas curialescos ni obstáculo de mera -
forma. ( 12) El Congreso es la Uni6n vencJrá entonces al c.Esem
peño nonnal ci3 sus LegiGlaturns, entre las cuales deberá con
tarse como muy importante, la convocatoria para le elecci6n -
Presic:encial. La integraci6n oo un Congreso Constituyente, -
sin otra atribución política y sin ningún carácter legi slati
vo, aparte de aquel poro el cual fue exclusivamente convoca-
do asegurará la faci 1 aprobaci6n oo las refonnas la conscien
te comprensión de las mismas, y así quedarán resueltos todos
los problana:, actualncnte planteados, sin que la Nación espere 
esa larga y trabajcsn*.marcha legislativa que se requeriría, -
para el procedimiento nonnal, para el análisis aislado de ca
da una c:E las refornias, un ir y venir c:E la~ Cámaras Feoora-
les a las leaislaturas locales y e.E ~cr~s, otra vez al Con--
greso c:E la Uni.6n ¡ Cuántas innovaciones ha tiempo es¡x.'radas
serian expedi tamente resueltas y cuántas conquistas se r·eali
zarían en un coronamiento vistorioso ¡ allí el municipio au-
t6nano qued1rfo sancionado, la legislaci6n agraria consolida
da, la legislación obrera actni ti da, la organizaci6n c:El ejér
cito resuelta, la Vicepresidencia de la República suprimida-
y todo esto sin lns ficciones da engañoscT··90beranía conque la 
extinta Convenci6n se disfrazó, ni los intrincados trámites-
requeri oos en el funcionamiento ordinario del Congreso Gene--

(12) Cámara de Diputados, XLVII Legislatura. "Mexicano -
esta es tu Constituci6n" P.P. 104 y ss, 



ral, Pensemos en la conveniencia e.e convocar· a un 
Constitur:ente. 

Ere imprescindible convocar a la Gran Asamblea -
Legislativa ce lo Revoluci6n para incorporar en una nueva Car 
ta Constitucional los principios sociales por los que los C6!!!, 
pesinos y los obreros en el fragor cal movimiento revolucio-
nario habían conquistado. 

Así, en los considerandos del i::ecreto ce 14 d3-
septiembre de 1914, Carranza explic6 1 que la Constituci6n ci3-
1857, a pesar cb la bondad de sus principios, no era la más -
adecuada para satisfacer las necesidades públicas, que en - -
ella se corría el peligro cb que el ejecutivo absorviera a los 
otros dos pocbres creando una tiranía. Q..¡e el gobierno podría 
establecer~;e y regir~;o por las reformas expedidas por la Pri
mera Jefatura, p:¡ro ello sería objeto de las rnas ac~rrimas -
críticas por parte de los enemigos del movimiento social, -
por esto, el camino indicado le oarece ser convocar a un Con
greso Constituyente a trav~s del cual la Naci6n exprese su -
voluntad. 

D3 esta manera y d3spués de los considerandos, -
aparecen los artículos donci3 se establece la expedici6n de -
una convocatoria para un Congreso Constituyente. 

Con base en este documento se expidi6 la Canvo~ 



· catoria al Constituyente, que establecía entre otros puntos:
que la Asamblea se reuniría en la ciudad de Que~taro y que~ 

daría instalo da el lo. de diciembre d3 1916, en el artículo -
2o. se soñalaba el d!a 22 de octubre para la votaci6n que el
pueblo haría pare nombrar diputacbs. Se señalaba q~ la pri-
mera junta prepat'atorin tendría lugar el 20 de noviembre. 

De esta forma el pueblo se prepara para la elec

ción de sus representantes, quienes el lo. d3 diciembre ini-
ciaron sus hist6ricas actuaciones para plasmar en la nueva -
Constitución las aspiraciones de justicia social y de reivin~ 
dicaci6n de los derechos que el pueblo rebía exigido por medio 
oo las armas. 



DECLAAACION DE DERECHO SOCIAL EN EL 
MUNDO 

del Artículo 123, 

2,- Texto de le Primera 03claraci6n ce ():;irecho Social 

3.- Car6cter Reivindicatorio del Artículo 123. 

,;,' 



Al hablar c:Bl Artículo 123, ce su mensaje, de -

texto, y de su carácter reivindicatorio, no pod3mos d3jar
sañalar el origen cel mismo artículo, pues este fue produs 

to de las brillantes intervenciones ro algunos constituyentes 
que no dejaron y no quisieron ct:ljar pasar la grandiosa opor
tunidad que les presentaba le historia para dejar incorpora
cbs en la nueva Constituci6n carachos funcamentales d3 los ~ 
trabajadores. 

El 26 de Diciembre ci3 1916 se inicia en el Con-
graso Constituyente la formación de lo que sería el Artículo-
123. Es decir, despu6s de la lectura del Dictamen de la Comi
si6n sabre el Artículo So. que fue adicionado con tres garan
tías sociales: La jornada de trabajo no li:lbe exceci3r 03 8 ho
ras, la prohibición de trabajo nocturno industrial para muje
res y menores y el desconso hcbdornadario, se origin6 la ges
tación del derecho Constitucional del trabajo¡ iniciándose -
el 03bate que transforma radicalmente el viejo sistema poli-
tíco Constitucional. 

Don Fernando Lizarc:tí rompe el fuego diciendo: 

Este últimd párrafo donci3 principia diciendo: -
"la jornada máxima ci3 trabajo roligatorio no excederá d3 8 -
horas" le queda el articulo, al pueblo mexicano exactamente
cano un par de pistolas a un Santo Cristo, 





la argumentaci6n de Jara es contundente, y re-~ 
vela, a pesar ci3 que jamás estudi6 en una escuela de Cerecho, 
qua su conocimionto de le realidad mexicana, tanto en lo po-
lítico cono en lo social, lo habfo prep11rac!o para discutir con 
mejor 16gica que los moderados, que trataban d3 contener el -
torrente refonnador de la Revolución. Q.1er!an que se consign!:_ 
ran solamente principios generales, cono decía Jara, por ello 
nuevamente este vuelve a la carga. 

11 No es sencillamente un aditamento para garant!_ 
zar ese número de horas, es expresamente Para garantizar su-
vida, es para garantizar sus energías, porque hasta ahora los 
mexicanos no han sido más que carne de explotación". 

Y el legislador que hab!a presenciado d:lsde las
oficinas de Ria Blanco la huelga, y luego la matanza ocurrida 
as! como las persecuciones ci3 los trabajadores continua con -
Su magnífica intervención. 

" Señores, si ustedes han presenciado alguna vez 
la salida ci3 los hombres que trabajan en las -
fábricas, si usteces han contemplado alguna -
vez como sale Aquella gleba, macilenta, triste, 
pálida, ~bil, agotada por el trabajo. enton-
ces yo estoy seguro que no habría ningún voto
en contra de la jornada que proponenos". 



sitio· c:E legislador social expresa: 

libertad política, por hernosa, que sea, 
por bien garantizada que est~, no se garantiza 
si antes no lo esté la libertad econÓ'nica. 

La miseria es la peor de las tiranías y si no ~ 
nueremos canci3nar a nuestros trabajadores a esa
tiranía, debemos procurar emanciparlos y Para ~ 
esto es necesario dictar leyes eficaces aún cua~ 
do estas leyes conforme al criterio de los trata 
distas no encagen perfectamente en una Constitu
ción". ( 14) 

es esta Forma Jara defienci3 su posici6n c:i3l lado 
ce los trabajadores y pugna porque en la Constitución se es-
tablezcan las derechos cb los trabajadores aun ronpiendo la -
estructura jurídica tradicional y aún tambi~n a pesar de que
en el Constituyente estaban sesenta y dos licenciadas en CE~ 
cho, según Propias palabras del Constituyente Jesús Romero ~ 
Flores. 

" Yo estimo, señores que es más noble sacrificar 
la estructura jurídica tradicional, a sacrifi
car al indi.vid.rn, a sacrificar a la humanidad". 

(14) Cfr. CAMARA DE OIPUTAOOS, XLVII legislatura. "Mexicano:
Esta ea tu Constituci6n" pp. 10? 



Jera ha planteacb a fonda la cuesti6n, ~ seña-
necesidad de que la Carta fundamental recoja un capí

tulo esenciol c:i3 los cerechos colectivos. Tras sus argumentos 
viene la intervención decisiva e.El Congresista 1-~ctor Victo-
ria. quien propugna porque el artículo n discusión trace las
bases fundamentales sobre lüs que ha oo legislarse en materia 
de trabajo, entre otrns lns siguientes: Jornada máxima, sala
rio mínimo, higieniznci6n de talleres, f6bricns, minas, con-
veníos industriales, creaci6n de tribunales re conciliaci6n -
y arbitraje, prohi bici6n de trt'lbajos nocturnos n las rnujeres
y niños, occidentes, ser¡uros, indemnizaciones. Victoria habla 
con conocimiento cb causo, porque se troto de un obrero que

ha crecido en lor; tolleres y qL.e habla por los fueros de su-

causa, y se lamenta que cuando se discute un Proyecto d3 re-
forma que se dice revolucionario, se pasen por alto las liber 
tades públicas, como han pasado las estrellas sobre las cabe
zas de los proletarios. 

Siguieron los debates en torno a este articulo -
So. y en esa misma sesión oo 26 d3 d:i.ciembrem el periodista
Manjarrez reclama un título especial en la Constituci6n dedi
cado al trabajo. 

Al día siguiente 27 de diciembre el linotipista
Carlos L. Gracidas trata algunas cuestiones fundamentales en
torno a la defensa y protecci6n e.E los trabajadores; y plan~ 

tea cuestiones concretas en torno a la justa retribuci6n y -
a la jornada e.E ocho horas y fundamenta el d3recho ci3 los --
trabajacbres oo participar en los beneficios de la empresa. 



Sdy partidario de que al trabajador, por pre-
capto Constitucional, se le otorgue el ci:3recho 
de obtener una pnrticipaci6n en los beneficios 
del que lo explota". 

El día 28 de diciembre Jo~ Nativicbd Mac!as -
tuvo una importante participaci6n cicl:l1ó:J expuso el concepto ~ 
del salario mínimo conforme a los principios socialistas "El
Qalario mínima es aquel bastante para tener alimentaci6n, para 
tener cosa, para terer placeres honestos, para mantener a su
fernilia", luego alerta a la Rsrunblea en relaci6n con la Jun
tas de Conciliaci6n y Arbitraje, a finci3 que se precisen las 
funciones ~e han oo oosempeñar porque si no se canprenctJ -
perfectamente su cometido "Serían tribunales m~s corrompi.dos
y más dañosos para los trabuiadores que todos los den~s tri-
bunales; y lejos de redimir esta clase tan importante vendrian 
a ser un obst6culo para su prosperidad". 

Estos conceptos de Mac!as y los pronunciados en
días anteriores, habrían de manifestarse ct!as despuds en la -
elaboraciOn del proyecto del Art!culo 123. 

Ese mismo día 28 d3 dicianbre el liberal Fran
Mójica, expresaba: 

" Voy a anpesar, señores diputados, por entonar
una 1-bsanna al radicalismo, por pedir que se -
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escriba la fecha de hoy como memorable en los
anales de este Congreso, porque del atrevimie!)_ 
to, 031 valor civil de los radicales, ce los~ 
llamados jacobinos, ha veni cb esta declaraci6n 
solemne y gloriosa re que el primer jefe del-
Ej~rcito Constitucionalista es tan radical y -
tan jacobino como nosotros, que pensamos y se~ 

timos las libertades públicas y el bien gene-
ral ool País". ( 15) 

Termina esta sesi6n del ctía 28 de diciembre con
la proposici6n formal de Froyl~n C. Manjarrez por conducto de 
la presiooncia d3 la Asamblea para que se concediera un capí
tulo exclusivo pare tratar asuntos del trabajo. 

Ahora bien expongo a continuaci6n el mensaje --
li:ll art!culo 123. 

(15) Diario de los Dabates del Congreso Constituyente. 
P~g. 740 Torno I. 



MENSAJE Da AAUCULO 123. 



" Los que suscribimos, diputados al Congreso --
Constituyente, tenemos el honor de presentar a la considera-
ci6n de tH un proyecto d3 reforma al art!culo 5o. oo la Carta 
Magna de 1857 y unas bases Constitucionales para normar la le 
gislaci6n del trabajo de carácter econ&nico en la República. 

" Nuestro proyecto ha sido estudiado retenida-
mente siguiendo un plan trazado pü~' el e, Diputado Ingeniero
Pastor Rouaix en uni6n del señor general y licenciacb Jos~ 
I. Lugo, Jefe de la Direcci6n del Trabajo de la Secretaría -
de Fomento, Coloni zaci6n e Industria, 

11 Creemos por cen~s encarecer a la sabi d.Jría de

este Congreso Constituyente la alta importancia de plantear -
en nuestra legislaci6n los problemas relacionados con el con
trato de trabajo, toda vez que una oo las aspiraciones mc!s -
legítimas de la revoluci6n constitucionalista ha sido la d3 -
dar satisfacción cumplida a las urgentes necesidades de las -
clases trabajadoras del País, fijando con precisi6n los dere
chos que le correspon<:En en sus relaciones contractuales con
tra el capital a fin e annoni zar, en cuanto es posible, los
encontrados intereses d3 ~ste y c:El trabajo, por la arbitra-
ria distribución de los beneficios obtenidos en la producci~n, 
dada la ci3sventajosa situaci6n en que !-en estado colocados -
los trabajadores manuales d3 todos los ramos d3 la ind.Jstria, 
el comercio, la minería y la agricultura. 

11 Por otra parte, las enseñanzas provechosas que 



nos han dado los países extraños acerca ci3 las favorables -~ 
condiciones en que se desarrolla su prosperid':\d econ6mica, -
debido a las reformas sociales implantadas con prudencia y ~ 
acierte basten a justificar la iniciativa a que nos venimos -
refiriendo para que sea llevnr:b. n feliz efecto en esta oca-
si6n y se llene el vacio existente en numitros c6digos, oofi
niendo exactamente le naturaleza dol contrato d3 trabajo, -
para mantener el equilibrio deseado en las relaciones jurídi
cas de trabajadores y patrones, subordinacbs a los intereses
morales de la humanidad en general y oo nuestra nacionalidad-
en particular que demando la conservaci6n oo la especie y el
mejoramiento de su cultura en condiciones d3 bienestar y 03 -

seguridad apetecibles. 

'/I En consecuencia, es incuestionable el derecha
ool estedo a in•~ervenir como fuerza reguladora en el funcio
namiento oo 1 trabajo del hombre, cuando es objeto de contrato, 
ora fijando lo duración mixta que cbbe toner como límite, -
ora señalrmdo la retribuci6n máxima que tu de corresponderle, 
ya sea por unidad de tiempo o en proporci6n cb la cantidad o
celidad ele la obra realizndn, tanto para que en el ejercicio
del oorecho de libertad de contratar no se exceda con per jui
cio de su salud y agotamiento ele sus energías, e~3t;ipulando 

une jornada superior a la oobicla, r.orno para que tampoco se -
vea obligacb por la miseria a aceptar un jornal exiguo que -
no sea bastante a satisfacer sus necesicb.des normales y las-
de su familia, sin parar mientes en que los beneficios oo -
la orodJcci6n realizada con su esfuerzo material permite, en
la generalidad de los negocios, 11acer una renuneración libe
ral y justa a los trabajadores, 



" En los t'.lltirnos tiempos ha evolucionado nota-
contrato de trabaja en relación con el prOJreso -

ce las instituciones que tienden a borar las odiosas desigual:, 
dades entre castas de la especie humana 1 tan marcadamente se
ñaladas en la ontiuuedad con los regímenes de la esclavitud-
y noblezo, En el controto de trabajo, considerado hasta hace
pocos días cano um de las modalidades ool contrato de arren
damiento 1 en el que se entendía por cosa del trabajo humano,
era natural que se considercrne al trabajador una verdadera -
condición de siervo, ya que el trabajo no puede separarse del 
oue la ejecuta, y s61o en fuerza ci3 la costumbre siempre di-
fícil re desnrrniaar en un pueblo flagelado por las tiranías
de las clases privileaiadas. se han mantenic:b hasta hoy co--
munmente esas j onominiosas relaciones entre "amos y peones o
criecbs" que averguenzan a pueblos cultas y ofenden a la dig
nidad de la sociedad. 

" Feconocer pues, el derecho de igualdad entre-
el que da y el que recibe el trabajo, es una necesidad de la
justicia y se impone no solo el aseguramiento c.i3 las condici~ 
nes humanas del trabajo, cono las de salubridad de locales,-
preservaci~n moral, descanso hebdanacbrio, salario justo y -
garantías p,;1rn los ries¡Jos que amenacen al obrero en el ejer
cic~o de su empleo, sino fomentar la organizaci6n de estable
cimientos de beneficencia e instituciones de previsi6n social, 
para esistir a los enfermos, ayudar a los inválidos, socorrer 
a los ancianos, proteger a los niños abandonados y auxiliar a 
ese gran ej~rci to de reserva de trabajadores Pt."'rados involun
tariamente, que constituyen un peligro inminente para la se-
guridad pública, 



0 Es sabicb cono se arreglaban las desaveniencias 
surgidas entre los patrones y traba iadores del pa:fo: se impo-
nía en todo caso la annímoda voluntad de los capitalistas, -
por el incondicional apoyo que les brindaba el poder público¡ 
se despreciaba el acervo cu:mdo se atrevía a emplear medios -
colectivos pera disputar un modesto beneficio a los opulentas 
burgueses, Las códigos poco hablen oo la prestaci6n de servi
cios y, consecuentes con los principios seculares que los in~ 
piraron, se ciesent:iencím de la maní fiesta infer:iori d?id del·
trabajador respecto del principal, al celebrar los contratos
correspondíentes. Hoy es preciso legislar ::-;obre esta materia
y cui chr de que la ley sea observada y que las controversias
sean resLEltas por organismos acbcuados para que no sean in-
tenninables y onerosas 'las diligencias: la cor!cilfoci6n y el-.,.._....,_.. 
arbitraje satisfacen mejor que la intervenci6n judicial esta-
necesi ~d, desde todos los puntos de vista que se considere~ 
este problema. 

" La facultad de asociarse esta reconocida como
un derecho r.~tural del hombre, y en ce1So alguno es más nece
saria la uni6n que entre los in dividuos redicados a trabajar
pare otro por un salario. a efecto de unifonnar las condicio
nes en que se debe prestar el servicio y alcanzar una retri
buci6n más equitativa. Uno de los rnedlos eficaces para obte-
ner el mejoramiento apetecible por los trabajadores cuando -
los patrones no acceden a sus demandas, es el d3 cesar el tra 
bajo colectivamente (HUELGA), y todos los países civilizados: 
reconocen este derecho a los asalariados cuando lo ejerciten
sin violencia. 



11 En nuestro proyecto va incluida una novedad -.. -

sorprenctir a los que desconooen las circunstancias
que concurren en los centros de trabajo en la República 1 cbn
ci3 ha habido invariablemente la funesta tiencb. de roya 1 tram
Pa inexorable en la que eron cogidos los trabajadores, per- -
diendo no solo el fruto que les perteneciera por e1 sudor d3-
su frente, sino hnE,ta su libortMJ y derechos políticos y ci'1_ 
les )' encorJenancio por una delincuente abom:i.nable practica --
seguida en las edrninisl--raci.onos patronal.e:;;, a sus infelice! -
descendientes, con las enormes deudüs que pesaban sobre aque
llos y que aumentaban 1~ raz6n directa ct31 tiempo o duraci6n
de la servidumbre, La justicia exige que no sean reconacidos
sanGjantes cr6di tos provenientes cb suninistros de mercancías 
de mela calid~d y apreciacbs a un tipo Pxorbitnnte, para es-
clevizar o un t1cmbre cuyo trabajo, vilmente retrihuícb, enri
quecía extraordinari~ente al amo, la ley debe sor rigurosa-
en esta tardía reparr.1ci6n, cbclerondo extinguir.las las deudas
que los trabajarbres, por raz6n de trabajo, hayan contraído-
con los principales o su~, intermediarios y, aunque sea una -
reci.mchncia, prohibir oue las deud"'s futuras de este íncble,
en ningún caso y par ningún motivo, podr~n exigirse a los ~ 
mi(JTlbros de su familia. 

" No tenernos la pretenciOn de que nuestro estu-
cti.o sea un trabajo acabado y mucho menos re que venga c. ali.-
viar por canpleto los penosos males sociales que afligen a -
nuestro país, el que, teniendo grandes recursos naturales - -
para prometerse un porvenir envidiable de bienestar y prospe
ridad, ha tropezar:b con obstáculos en su ctisenvolvimiento ~
econ&nico y está perdiendo una riqueza cansí derable con la --



Sl1igraci6n creciente da los trabajadores a la vecina Aepjbli
. ca entre otras causas, por la carencia de una saludable legi.::?, 

laci6n sobre el trabajo. 

" Nos satisface cumplir con un elevado debe como 
este aunque estemos convencidos c:E nuestra insuficiencia, --
porque esperamos que la ilustración d3 esta 1-bnorable Asamblea 
perfeccionaré mnuistralmente el proyecto y consignaré atina-
oomente en la Consti tuc:i6n Política d3 ln ff3pública las bases 
para la lcgislaci6n clel trabajo, que lu de reivindicar los -
derechos ele l proletario do y asegurar el porvenir de nuestra -
patria" (16), 

. , 

(16) Cfr. DIARIO DE LOS DEBATES DEL CIJ..lffiESO CONSTITUYENTE, 
Tano I • 



TEXTO DE LA PRIMERA OECLAAACIGl OE 

DERECHO SOCIAL 





años y menores
de ctleciseis, tendrán como jornada máxima,
la de seis horas. El trabajo de los niños r 
menores de doce años no podrá-ser objeto -
de contrata. 

, Por cada seis ctias d3 trabajo d3bert! disfr!:!_ 
tar el operario d3 un d!a de descanso, cua~ 

Las mujeres, durante los tres meses anteri~ 
res al parto, no d:lsempeñarán trabajos f!s~ 
cos que ex:i.jan esfuerzo material consic:Era
ble. En el mes siguiente al parto, ctlsfrut~ 

rán forzosamente de descanso debiendo per-
cibir su salario :íntegro y conservar su em
pleo y los oorechos que hubieren adquirido
por su contrato. En el periodo cb la lacta~ 
cia tendrán dos descansos extraorctinarios -
perdía, de media hora cada uno 1 para amaman 
tar a sus hijos; 

VI. El salario mínimo que ci3terá disfrutar el -
trabajador será el que se consici3re sufi--
ciente, atendiendo las condiciones de cada
regi6n, para satisfacer las necesidades --
normales de 1a vida del obrero, su ei:i.lca--
ci6n y sus placeres honestos, consideráncb
lo cano jefe de familia. En toca empresa --



. , canercial fabril o minera, los tra-
..• baja dores tendrdn derecho a una Participación 
en las utilicboos, que será regulada cano in
dica la fracci 6n IX; 

trabajo igual ci:lbe corresponoor salario
igual sin tener en cuanta sexo ni nacionali-~ 
dad; 

.El salario m!nimo, quedar~ exceptuado 
. bargo, compensación o ooscuanto ¡ 

.. IX.La f'ljací6n ool tipo de salario mínimo y de -
participaci6n en las utilideoos a que se re.!... 
fiere la fracción VI, se hará comisiones es
peciales que se formarán en C.fida municipio,-·
subordinachs a la Junta Central de Concilia~ 
ci6n que se establecerá en cada Estado¡ 

X.El salario deberá pagarse precisamente en --
moneda de curso legal, no siendo permiticb 
hacerlo efectivo con mercancías, ni vales, fi 
ches o cualquier otro signo representativo 
con que se prBtenca substituir la moneda¡ 

·;,, 
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>terreno que no ser~ menor de cinco mil me
tros cuadracbs, para el establecimiento ca -
mercados públicos, instalaci6n d3stinados a
las servicios municipales y centros recrea~ 
ti vos. Q.Jeda prohibí dOl:ln todo centro ci3 tr~ 

bajo el establecimiento ci3 expendios de be~ 
bidas embriagantes y d3 casas d3 juegos de -
azar; 

Los empresarios ser~n responsables d3 los ~ 
occid3ntes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales d3 los trabajadores, sufridas
con motivo o ejercicio ct3 su profesi6n o --
trabajo que ejecuten; por lo tanto los patr~ 
nos d3berán pagar la indernn:i.zaci6n corres
pondiente, según se haya traído cano conse-
cuencie la muerte o simplemente incapacidad
ternporal o permanente para trabajar, ce - ~ 
acuerdo con lo que las leyes r:Etenninen, Es
ta responsabilidad consistirá aún en el caso 
de que el patrono contrate el trabajo por -
un intermediario; 

El patrono estar~ obligado e observar en la
instalaci6n de sus establecimientos, los pr~ 
ceptos legales sobre higien:: y salubridad y
adoptar les medidas ed3cuadas para prevenir
accidentes en el uso de las m~quinas, instr~ 
mentas y material c:E trabajo, así como orga-



de tal manera éste, que resulte para -
salud y lo vida de los trabajadores la ma

yor garantía conpatible con la naturaleza de
la negociaci6n, bajo las penas que al efecto- -
establezcan las leyes; 

, Tanto los obreros como los empresarios ten-~ 
ctrán rerecho para coaligarse en defensa ce -
sus respectivos intereses, fonnando sindica-
tos, asociaciones profesionales, etc. 

Las leyes reconocerán c0010 un derecho de los
obreros y de los patrones, las huelgos y los
paros, 

Las huelgas serán lícitas cuancb tengan por-
objeto conseguir el equilibrio entre los dive::::, 
sos factores de la producci6n 1 armonizando los 
derechos del trabajo con los del capital, En -
los servicios públicos será obligatorio para-
los trabajadores dar avisa con c;l,:l~z días de -

anticipaci6n, a la Junta de Canciliaci6n y Ar

bitraje, de la fecha señalada para la suspen-
si6n del trabajo. Las huelgas serán considera
das como ilícitas, únicamente cuando la mayo-
ría de los huelguistas ejerciera actos violen
tos contra las personas o las propiedades, o--



en. caso da guerra cuando aquellos pertenezcan 
a los establecimientos y servicios que depen
dan del gobierno, Los obreros d3 los estable
cimi01tos Fabriles Mili tares cel Gobierno de
la República, no ostur6n canprendidos en las
disposiciones da esta fracción, por ser asi-
milados ol Ejército Nacional, 

Los paros serán lícitos únicamente cuando el
exceso da producci~n haga necesario suspendar 
al trabajo para mantener los precios en un -
l!mi te costeable, previa aprobaci6n da la ju~ 
ta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

Las diferencias o conflictos entre el capital 
y el trabajo se sujetarán a la decisión de una 
junta de Conciliaci6n y Arbitraje, formada -
por igual número de representantes da los ~ 
obreros y de los patronos, y uno dal gobierno; 

, Si el patrono se negase a someter sus di fe-
rancias al arbitraje o aceptar el laudo pro-
nunciado por la Junta, se daré por terminado
el contrato d3 Trabajo y quecará obligado a-
inc:Emnizar al obrero con el importe ci3 tres-
meses de salario, adamés da la responsabili-
dad que le resulte del_conflicto, Si la nega
tiva fuere de los trabajadores, se dará por -
terminado el contrato ci3 trabajo¡ 



, El patrono que oospic:b. a un obrero sin -
causa justificada, o por 1-\~ber ingresado a 
una asociaci6n a sindicato, o por hlber -
tomado parte en una huelga lícita, ostnr6-
obligado, a e.:.ección del trabajador, a 
cunplir el contrato o inoomnizarlo con el
importe de tres meses de solario. Igualm~ 
te tendrá está obligación cuandJ el obrero 
se retire del servicio por falta c:E pro- -
bic:hd por parte del patrono o por recibir
oo él malos tratamientos, ya sea en su pe!:. 
sana o en la cbl cónyuge, padres, hijos o
he:nnanos. El patrono no podrá eximirse de

esta responsnbilicnd, cuando los malos tr~ 
tamientos provengan ce c:bpmdientes o fa
miliares que obren con el consentimiento -
o tolerancia de ~l; 

Los eré di tos en favor oo los trabajacbres
por salarios a sueldas cevengados en el --
6ltimo año y por indennizaciones, tendr~n
preferencia sobre cualquiera otros en los
casos de concurso a d3 quiebra. 

XXIV. ~ las deudas contraíoos por los trabaja
dores a favor e.E sus patronos, c:E sus aso
ciados, familiares o c.Ependientes, s6lo -
será responsable el mismo trabajacbr, y en 
ningún caso y por ningún motivo se podr~~ 
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exigir a los miembros de su familia, ni ser~n 
exigibles dichas deudas por cantidad exceden
te del sueldo c:El trabajador en un mes; 

El servicio para la colocaci6n ca los traba-
jacbres será gratuito para éstos, ya se efec
tOe por oficinas municipales, bolsas cel tra
bajo o por cualquiera otra instituci6n ofi~ 
cial o particular; 

Todo contrato de trabajo celebrado entre un~ 
mexicano y un empresario extranjero, c:Eberá~ 
ser legalizado por la autoridad municipal -
competente y visac:b por el cónsul de la na- -
ciOn a donc.b el trabajador tenga que ir, en-
el concepto de que, adem~s de las cláusulas~ 
orctinarias, se especificará claramente que~ 
los gastos ce repatriación quedan a cargo del 
empresario contratante¡ 

XXVII. serán condiciones nulas y no obligarán a los
contrayentes, aunque se expresen en el contra 
to; 

a).- Las que estipulen una jornada inhumana~ 
por lo notoriamente excesiva, dada la -
!ndole del trabajo. 
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Las que fijen un salario que no sea
. remunerador, a juicio de las Juntas

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

e).- Las que estipulen un plazo mayor re
una semana para la perce¡:ciOn ool -
jornal. 

· d).- Las que señalen un lugar de recreo,
fonci!, caf~, taberna, cantina o tie~ 
ti! para efectuar el pago oo salario, 
cuando no se trate de empleados en -
esos establecimientos. 

e).- Las que entrañen obligeci6n di.recta
º indirecta c:E adquirir los art!w
los re consUT10 en tiencils o lugares
ci3terminatbs, 

f) .- Las que oermitan retener el salario
en concepto de multa. 

g).- Las que constituyen renuncia hecha -
por el obrero de las indemnizaciones 
a que tenga derecho por accidente -
del trabajo y enfennedades profesio-



noles, perjuicios ocasionados -
por el incumplimiento cel contra 
to o cesperd!rselo ce la obra. 

Todas las cemás estipulaciones -
que impliquen renuncia de algún
c:Erecho consagrado a favor cel -
obrero en las leyes de protec- -
ci6n y auxilio a los trabajado~ 
res; 

.- Las leyes determinar~n los bienes que -
constituyan el patrimonio ce la familia, 
bienes que ser&n inalienables, no po--
dr~n sujetarse a grav~menes reales ni -
embargos y ser~n transmisibles a título 
de herencia con simplificaci6n d3 las -
formalidades de los juicios necesarios. 

XXIX.- Se consid3ran de utilidad social: el -
establecimiento ce cajas ce seguros po
pulares, de invalidez, ce vida, ce ce
seci6n involuntaria de trabajo, de acci 
centes y otros con fines an~logos, per
lo cual, tanro el Gobierno feceral ccrno 
el de cada Estado, ooberen fcrnentar la
oryanizaci6n de instituciones d3 esta -
índole, para infundir e inculcar la pr~ 
visi6n popular; 
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AsimiSTio, serán consideradas de utilidad ~ 
social las sociedldes cooperativas para ~ 
la construcci6n de casas baratas e higiéni
cas, destinadas a ser adquiridas en propie
dad por los trabajadores, en plazos deter-
minac:bs. 



.. cAPAC:TER REIV1NDICATOOI0 



Es ind.Jdable qu:i el Artículo 123 rescat6 dere- -
naturaleza le corresponden a la clase trabajado

ra, no cano una bonita concesi6n ce lo clase daninante, sino
Cll'flO un derecho que realmente Je pertenece y estobleci6 los
medios te.mbi~n para hacer efectivos esos derechos, por eso,
el Artículo 123 es reivindicatorio de los trabajadores. 

El artículo 123 es fu:inte primordial del oorecho 
del trabajo y consigna derechos reivindicatorios, cuyo ejer~ 
cicio profesional y revolucionario garantiza la dignidad del
hanbre de trabajo frente a sus explotadores y la transforma~ 
ci6n futura c::E la sociedad. Los derechos de los trabajadores
consignados en nuestra Carta Mogna son reivindicatorios por-
que fueron reclamacbs y exigidos por el Constituyente de 1916-
1917, para incorporarlos como conquistas ci3 la clase obrera-·
en la nueva Constituci6n. 

11 Las normas reivindicatorias de los derechos -
del proletariado son por definici6n, equellos
que tienen por finalidad recuperar en favor -
c:S la clase trebajacbra lo qu;i por ci3recho le
corresponc:e en rezón de la explotación de la
misma en el campo de la producci6n econ6mica,
esto es el pago de las plusvalía, lo cual trae 
consigo la socializaci6n del capital porque ~ 
la f ormaci6n ci3 ~ste fue originado por el es-
fuerzo humano. (17) 

(17) Alberto Trueba Urbina. Nuevo ()3rBcho d31 Trabajo. 
tMxíco 1972. P~g. 236 



Los d3rechos sociales que consagra el Artículo~ 
la función revolucionaria c:b proteger tutelar, y -

reinvindicar a los obreros, campesinos y trabajadores en gen~ 
ral, e tocbs los econ6-nicamente d~biles frente a los poc:Ero-
sos, capitalistas y propietarios, insaciables d3 riqueza y de 
poder, para liberar al hombre d3 las garras de la explotaci6n 
y de la miseria. 

El artículo 123 tiene dos fines, uno la proteo--
.· ce. Ci6n y tutela jurídica y econ6rnica 00 los trabajadores indus

triales o c:D los prestadores ti3 servicios en general, a tra-
v~s d3 le legislaci6n, de la administreci6n y de la jurisdic
ci6n y otro, la reivindi.caci6n d3 los ci3rechos d3 los trabaja 
dores por medio de la evoluci6n o de la revoluci6n proleta--
ria. -

La primera finalidad se expresa en el Artículo -
123 en su mensaje y en sus propios textos: proteger a los - -
trabajadores en general y al trabajo como factor de producci6n. 
En lo personal tutela la salud de los trabajadores, as! cano
en le satisfacci6n de necesicades ci3 toda índole. En lo co--
lectivo les otorga los derechos ci3 asociaci6n profesional y -

de h.Jelga, incluyendo al d3 participar en las utiliac:Es para
la defensa c:E sus intereses comunes y para conseguir para sí
mismo el equilibrio en la producci6n econónica. 

En el artículo 123 de la Constituci6n de 191?,-
se consignan con fines reivindicatorios las fracciones: IX, -
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XVI, XVII, XVIII, que consignan como tales: los derechos a ~ 
participar en las utilicbdes, a la asociaci6n profesional y -
a la huelga. Sin embargo estos c:Erechos hemos vista que no -
se han querido aplicar y respetar su ejercicio de acuerdo con 
el espíritu de Constituyente, 

El ern~rito maestro Alberto Trueba Urbina en re..:_ 
lacidn con la aplicaci6n de estos derechos en la pr~ctica, -

dice lo siguiente: 

" Q.Je estos derechos nunca han sido ejercidos -
hasta hoy con finalidades reivindicatorias, si 
no solamente para conseguir el equilibrio en~ 
tre los factores de la producci6n mediante el
mejorarniento econónico de los trabajadores, p~ 
ro cuando esos c:i:lrechos sean ejercidos con li~ 
bartad por la clase trabajadora propiciaran~ 
necesariamente la revoluci6n proletaria y con
siguientemente, la socializaci6n del capital 
o de los bienes re la producci~n 11 • ( 18) 

Cabe hacer menci6n a lo expresado por el maestro 
Nestor ci3 Buen en relaci6n con la tesis del maestro Trueba ~ 
"Es extremadamente interesante hallar el sentido socialista
del Artículo 123 1 puesto de manifiesto en la cuidac:bsa inves
tigaci6n d3 Trueba Urbina. Lomentablarente, nuestro derecha -

(18) Dr. Alberto Trueba Urbina. Op. Cit. P~g. 23? 



,del trabaja, lejos de reforzar esa tendencia 
se ha confonnado cano un derecho burgul1s". ( 19) 

En el Artículo 123 de la Constituci6n de 191? ~ 
se consigna junto con el Artículo 27 oo la misma, ci3rechos -
sociales y reivindicatorios es decir, estos artículos son la
estructura b6sice de los Cerechos Sociales y fbivindicatorios, 
as:!, el artículo 27 condeno el derecho de propiedad de los -
bieres de proci.Jcci6n cuanc:b establece expresorrente. Q.Je la -
Naci6n tenctr6 en todo tiempo el ci:?recho ct3 imponer a la pr'a
piedad privada las mo~lidades que dicte el interés social.
Además establece disposiciones relativas a la repartici6n de
las tierras y latifundios. 

El Derecho Uexicano ool trabajo, cerno discipli
na social establece en nuestra Ley Suprema los siguientes de
rechos reivindicatorios oo la clase trabajadora: 

1,- DERECHO DE PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES. 

" En toda empresa agrícola, cooiercia, fabril o -
minera los trabajacbres tendrán oorecho a par
ticipar en las utilidades". 

2.- DERECl-0 ASDCIACI(J\J PROLETARIA. 

" Los obreros tendr~n derecho para coligarse 

(19} Nestor de Buen. Derecho del Trabajo, Pág. 65 





:,,.X"is°-'.~c'¡+:~JiifJ¡;.¡[_·~ñrfR~rim SOCIAL MEXICANO EN EL TRATAOO DE 

PAZ DE 1919 

1.- El Artículo 427 del Tratado de Paz de Versa
lles. 

2.- El Artículo 123 en el Tratact:i de Paz de Ver~ 
salles. 

3,- Identidad de textos c:Sl f\rt!culo 123 de la -
Constituci6n Mexicana e.E 1917 y 031 Art!culo-
42? del Tratado c:S Paz de Versalles ce 1919. 



El. ARTICULO 42? Da TRATADO DE PAZ DE 

VERSALLES 



Con si rero que no es posible hablar del CErecho -
del Trabajo y su establecimiento en el Tratacb d3 Paz de Ver
salles sin rojar ci3 hacer alusi6n a Samuel Gompers, quien por 
su conocimiento que tenía de lns cuestiones laborales así co
mo su influencia como dirigente laboral de la organización -
mds porerosa cb toda la Am~rica, la American Fed3ration Of ~ 
Labor. 

Así vemos que Samuel Gompers propuso e insistió~ 
ante el Presirente d:3 los Estados Unicbs para que los trebaj~ 
dares participaran en la Conferencia de Paz que iba a dar por 
terminada le Prirnera ();erra ~lmctial re 1914-1918; esta pro--
puesta fue a su vez apoyada por el Presidente de los Estados
Unidos y así en la Conferencia d3 Versalles se destinó un ca
pítulo, el XIII, a efecto d3 establecer en él los derechos -
fundamentales c:El proleteriac:b universal. 

La Paz fue concertada por la conferencia Interna
cional d3 París que abri6 sus sesiones el 18 de enero de 1919, 
precídida por el primer ministro freces Clernenceau. Estaban -
representados veintisiete Estacbs. ce hecho todas las decisi2 
nes importantes fueron tanadas en privacb por el Presidente-
c:E los Estados Unidos, Wilson, el Primer Ministro íngl~s - -
Lloyd George y Clemenceau. Este tratado entr6 en vigor el ~ 
10 cb junio cb 1920. (20) 

(20) La Epoca Contemporánea, Malet, Isaac. 
Editora Nacional, México 1956, P~g. 304 



En el Artículo 42?, Cap!tulo XIII, los mianbros~ 
del Tratado de Paz de Versalles aprobaron los-

11 El trabajo de un ser humano no ha ci3 considera!:_ 
se simplemente, ni de c:Erec.~.4.Qi de hecho, como 
una mercancía o c0110 un artículo de comercio. 

" Ha de concederse a los anpresarios y a los tra
bajadores el oorecho de libre asociaci6n para -
fines legales. 

" No se emplearán obreros cuyas edades estén c011-
prendi das entre las catorce y los dieciocho ~
años para que realicen trabajos físicamente - -
agotadores y siempre e condici6n que no se in~ 

terrumpa le ec:Ucaci6n técnica o general. 

11 Todos los trabajadores tienen derecho a un sa
lario que les pennita mantener un razonable ni
vel de vida. 

" Igual salario se dará a la mujer y al hanbre -
por el trabajo oo i~ntico valor en cantidad -
como en calidad. 



" Se conceoorá a los trabajaoores un descanso se
manal incluyencb al daningo o su eq..¡ivalente. 

"·U.mi taci6n c:i3 la jornada oo trabajo en la indu! 
tria sobre la base d:? las echo horas al ctía o -
cuarenta o la semana". 

Ahora bien, siguiendo el camino señalado por el -
maestro Trueba Urbina, se cemostrar6 como estos principios ~ 
son reflejo d3 nuestro Articulo 123 d3 la Constitución l'lexi~ 
cana de 191?. 



EL. ARTICULO l23 EN a TM TAOO DE PAZ 

DE VEASALLES 
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" La primera Consti tuci On, no s6lo de Miérica, si 
' -

no del muncb, que estableci6 garantías sociales 
para la clase trabajadora fue la nuestra de -~ 
191?; y esyo nos hace pensar en sus proyeccio~ 
nas en el Tratac:b de Paz de Versalles de 1919~ 
y en los c6digos políticos expedidos con poste
rioridad, que tarnbi~n consagran el mismo tipo -
de garantías". (21) 

ce acuerdo con este concepto en relaci6n directa
Art!culo 123 y el 427 del Tratado d3 Versalles, el -

maestro establece su tesis: 

" El origen de los principios formulados sobre -
trabajo del Tratado d:l Paz de Versalles deben -
buscarse en el Artículo 123 de la Constituci6n
Mexicana oo 1917". 

Este tesis se conprueba a través ce cbs medios, -
uno, par la participaci6n que tuvo como representante de Es-
tacbs Unidos y cano Presíci:mte de la Comisi6n de Legislaci6n
laboral Internacional el señor Sarnuel Ganpers y otra a trav~s 

(21) Alberto Truebe Urbina. El Artículo 123. 
~/éxico 1943. Pág. 402 







egrega Gompers: 

confianze en este nuevo gobierno de Méxi
co, Mad3ro concecti.6 a los trabajadores el dere
cho d3 asociarse y tcxn6 las mecti.d:ls necesarias
que asegurasen la justicia y la libertad, Poco
ci3spués el:! anunciar su política con respecto a
las sindicatos, se me consultó sobre la posibi
lidad de organizar o todos los mineros de Méxi-
CD,,, 

" Uno de los representantes de la ciudad de Méxi
co se llamaba Luis Morones, que se convirti6 -
en licbr de la campaña por d3sarrollar la orga
nizaci6n nacional d3 trabajadores mexicanos, -
Martínez, representante ci2 la Con fe deraci6n d3-
Sindicotos Obreros, estuvo presente en aquella
conferencia, así como dos representantes de los 
trabajacbres de Yucatán, bajo la adrninistraci6n 
d31 gobierno re Alvarado, que había inauguracb
muchas refonnas interesantes, incluyendo un in
tento de establecer escuelas para tocbs, Alva-
rac:b había enviados a dos hombres para infama::_ 
me de las condiciones precbminantes en aquel -
Estacb y cb su inte~s por conseguir consejos -
e infomaci6n ci3 nuestra Federaci6n,,, 

" Poco después de mi regreso a América me trasla
dé a Laredo (Texas), para asistir a una confe-
rencia que pretendÍa crear una feci3raci6n pana
mericana. Los miembros ci3 nuestro Consejo Eje--



número d3 representantes sin~ 
cales se reunieron en Laredo para tomar parte -
en esta conferencia. El Secretario cal trabajo, 
Wilson, se encontraba allí representando al Go
bierno d3 Estacbs Unidos, y el General Pablo 
de la Garza, como representante personal del 
Presidente Carranza. Igualmente participaron 
algunos países d3 Centro y Sudamérica,,." 

El maestro Trueba Urbina dice que 61 origen ci3 -

la intervención de los li c:Eres obreros en e 1 Tratado d3 Paz -
se encuentra en las siguientes palabras c:El propio Presidente 
de la /1Jl1erican Federation Of Labor, en la inteligencia de que 
cuandJ se celebraron los reuniones en Laredo ya estaba en vi
gor la Consti b.Jci6n Mexicana e.E 1917 y por consiguiente ya se 
conocía la Carta del Trabajo contenice en el Artículo 123, -
cuya novedad era indiscutible. 

Tratado. 
Sigue narrando Gcrnpers los actos preliminares del 

11 Inmediatamente d3spués del Congreso Panamericano, 
nuestro Consejo Ejecutivo celebr6 una rPuni6n -
en San Antonio. Discutimos los problemas sindi
c~les surgidos con la tregua. El Consejo antic~ 
p6 que e: Congreso c.i3 la Paz sería convocado en 
breve plazo y plane6 poner a la Federaci6n en -
disposición de llaver a la práctica nuestras 
diferentes declaraciones y d3 tanar parte en la 
formulaci6n del Tratado d3 Paz ••• 



se iban desarrollando nonnalmente estas
conferencias sindicales recibí un anuncio afi-
cial d3 que el presid3nte \Vilson había nombrada 
a Ecmard N. Hurley y a mi para representar a -
los Estados Unidos en la Comisi6n sobre legis-
laci6n laboral Internacional,,." 

Refiriéndose a las etapas anteriores relacionadas 
de la Carta del Trabajo Gornpers señala: 

" La Comisi6n de Legislaci6n Laboral Internacional 
se reuni6 el lo, oo febrero. Monsieur Colliard, 
ministro cj;! Trabajo francés, abri6 la sesión. -
Mr, Barnes propuso que yo fuese nanbrado presi
oonte, proporción que fue secundada por todos -
los relegados. Atheur Fontaine fue nombrado se
cretario geberal adjunto ••• 

" Los británicos no se opusieron al principio del 
supergobierno, pero buscaron la manera de prot~ 

gerse mediante el establecimiento, a trav~s d3-
la representación colonial, oo un control que -
les perrni tiese realizar· con posterioridad los -
cambios que estimasen convenientes. Su plan es
tablecía la creación do una organización Labo-
ral Internacional, compuesta de delegados de 
los países finnantes del Tratado de Paz ••• 



de la Draft Convetian que disponía la -
creación y puesta en marche oo una Oficina Labe_ 
ral Internacional y lo celebroci6n oo conferen
cias, se redact6 uno ci3cfo.rr1ci6n ci3 principios
laborales pare insertarla en ol Tn'\tr.icb de Paz. 
Estos principio:;, qua constHuírm una [)Jclare-
ci6n oo [)Jrechos Ll'.'\bora1os, i!Jon ,., suponer, con 
su inserci6n en el Trl"ltatlo, un rc!conocirniento
enonne e lo importancia ci:l lnl; relaciones de --

. las hombres en sus quohttcl.H't:H:; cti.ari. os. Las ba-
ses d3 esta cnrta fueron los principios de la -
F,N. cbl T. someti6 a la Conferencia Interalía
da d3 Londres do septiembre ci3 1918" (23) 

Los principios aprobados, dice el maestro, cons
tituyen objetivamente un extracto oo la Constl.tuci6n Mexicana 
que conoci6 perfectemente bien el distinguido líder norteame
ricano por sus estrechas relaciones con li.oot ('S mexicanos, 

La reuni6n ctl Larecb Texas mucho Jo sirvió para -
conocer a foncb la carta mexicana ct?l trabajo, cono se des--
prenct? e.E la anterior transcripción la cual llevo en su por-
tafolio a Versalles y cuyo estracto presentó a la Comisión 

Laboral para que esta o nu vez lograra su incorporaci6n en -
el Tratacb d3 \/ersalles. 

(23) Cfr. S~nuel Gcrnpers, AJ años ce Vida y Trabajo, Madrid -
1960 pp. 337 y ss. 



As:!, ctl.ce el rnaestro, los principios sociales an
tes mencionados constituyan las fuentes del expresada capítu
lo sobre "Trabajo" ti31 tratacb de Versalles de 1909 y conclu-

" El Tratado de Versalles tiene el m~rito inmar-
cesible de heber proclamado nuestros derechas -
sociales para las efectos de su internacianali
zaci6n11 (24) 

(24) Cfr. Alberto Trueba U. Tratado de Legislaci6n Social. 
México, 1954, Pág. 281 



IDENTIDAD DE TEXTOS Da ,n.RTICULO 123 
DE LI\ CDNSTITUCI()\J MEXICANA DE 1917-
y DEL ARTICULO 427 08.. TRATADO DE --
PAZ DE VEASALLES DE 1919, 





loe empresarios tendrán ci3re
cho e coligarse en defensa -
ci3 sus respectivos interesas, 
formando sindicatos, nsocia~ 
ciones, profesionales, etc. 

VI. El salorio mínimo que ci3b~ 

rá disfrutar el trabajador se
rá el que se considere suficie~ 
te atendiendo a las condicio-
nes ci3 ceda regi6n, para sati~ 
facer las necesidades normales 
ci3 la vida cl31 obrero, su edu
caci6n y sus placeres honestos, 
consic:Erándolo como jefe de -

familia. 

2. El ci3recha ce ascx::iaci6n
para tocbs las objetivos
no contrarios a las leyes 
tanto para los asalaria-
cbs como para las patro-
nos, 

3. El pago a los trabajacbres 
de un salario que les as~ 
gura un nivel de vi da con 
veniente, tal ccrno se com 
prenda en su tiempo y en
su país. 

I. La ci.Jraci6n ci3 la jorna~ - 4. La ac:bpci6n d3 la jornada 
máxima ser6 oo ocho horas, ci3 ocho horas o la semana 

ci3 cuarenta y ocho, como
aspiraci6n d3 realizar en 
tocbs los países en cµe -

no se raya obteni cb toda
vía. 



IV. Por cada seis días ele tr~ 
bajo ooberá disfrutar el ope
rario dB un día e.e descanso -
cuan c:b menos. 

III. El trabajo d3 los niños
menores de doce años no podr~ 

. ser objeto d3 contrato. 

VII. Pera- trabajo igual c:Sbe 
correspander salario igual,
sin tener en cuenta sexo ni
neci onali red. 

VIII.,Para trabajo igual det:a 

correspond3r salario igual,
sin tener en cuenta sexo ni -
nacionali chd. 

5, La acbpci6n de un descanso 
semanal de veinticuatro -
horas cano mínimo y que -
deber~ comprencer el oomi!J. 
go, siempre que sea posi-
ble. 

6. La supresión c:El trabajo -
d3 los niños y la obliga-
ci6n c:E aportar al trabajo 
de los j6venes ci3 los dos
sexos las limitaciones ne
cesarias para permitirles
continuar su ed.Jcaci6n y -
asegurarles su desarrollo
físico, 

7. El principio de salario -
igual sin distinci6n c:E 
sexo para un trabajo de va 
lar igual. 

8. Las reglas dictadas en cada 
país respecto a las condi
ciones de trabajo, deberán 
asegurar un trato ecan6mi
co equitativa a toros los 
trabajadores que recide.n -
legalmente en el país. 



Ceda Estado deber~ organizar ~ 
servicios de inspección, que ~ 
contar¡:¡;;-n mujeres, A fin de -
asegurar lA Apliceci~n de las -
leyes y prntecci6n pera trabej!?_ 
dores. 

la identidad y similitud de los normas es evidente 
por ello, no cabe dude que fue M~xico A tnw~s de Gnmp:irs el
qu~ estableci6 derechos sociales en el Tratado de Versalles. 

No pesaré mucho tiempo en que los escepticos, aqu.2 
llo~ que no quieren reconocer la valiosa tesis del maestro -
Trueba Urbina, no por iniciativa propia, sino por la fuerza -
de la razón, aceptan estudiantes de le República. 



DEL DEFECHJ SOCIAL MEXICANO, 

2.- L0s Textns UniversAles del Derechn del Trabajo, 

3.- La Co~etitución MexicAna ilumina al Prnletariado 
Universl'll, 



LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TAABAJO 



La Primera Guerra Mundial termin¡o con el Tratado 
. versalles, qua se firm6 el 28 de Junio d3 1919, en-

. la Galería de los Espejos del Palacio c:*3 Versalles. 

En ese año d3 1919 se vi6 la necesidad, en versa
lles de crear un Orgenisno que se esforzara en asegurar y ma2 
tener condiciones et? trabajo equitativas y humarti.tarias 1 para 
el hombre, le mujer y el niño en sus propios territorios, así 
cono a todos los Países donde se extendí.eran relaciones de Ca 
mercio e Inc~stria y para ~ste fin debían fundarse las necese 
rias Organizaciones Internacionales. 

ce acuerdo con esta finali cbd se creo dentro del
seno dt::J le Sociedad de Naciones, la Orgarú.zaci6n Internacio~ 
nal del Trabajo la cual acbpt6 los principios sociales cel ~
Tratacb c:E Paz oo Versalles y más tarde al desaparecer la So
ciedad de Naciones y crearse la Organización de las Naciones
Uni MS se suscribió un Convenio el día 3J de Maya de 1946 me
diante el cual la O.N.U. reconoció a la O.I.T. como un orga-
nismo especíelizacb, cbtado ce conpetencia 11 para emprender -
la acción que considere apropiada, de conforrni dad con su ins
trurrento constitutivo básico, para el cumplimiento ce los PI'E., 
pósitos expuestos en él." 

Es por lo anterior cµe la O.I.T. desee su crea-
ci6n en 1919 sigue cumpliendo hasta la fecha can SJS prop65:h, 
tos iniciales. 



Respecto de la creación d3 la O.I.T. nos poci3mos
dar cuenta de su importancia y ce su intuici6n en el Capítulo 
XIII cal Tratado de Varsalles con el brillante preámbulo a é~ 
te capítulo que constituye una magnifica exposici6n de moti-
vos. 

Dice el preámbulo del Tratec:b: 

" Consid3rancb que la Sociedad de Naciones tiene
por finalidad establecer la paz universal, y que
esta paz sólo puede estar fundada sobre la base -
de la justicia social •.• 

11 Consi cerendo qL.e existen condiciones ci3 trebejo 
que implican para buen número de personas la in-
justicia, la miseria y las privaciones, lo cual -
crea un c:Escontento tal que la paz y la armonía -
universal corren peligro; y ••• 

11 Cansí c:Erando que es urgente mejorar esas condi
ciones, por ejemplo, en lo que se refiere a la r~ 
glamenteción ce horas ce trabajo, la f'ijeción ci3-

una duración máxima de jornada y la semana de tra 
bajo, el reclutamiento de la mano de obra, la lu
cha contra el paro forzoso, la garantía d3 un sa
lario que asegure condiciones de existencia conv~ 
nientes, la protecc:í.6n del trabajador contra las
enfermedades generales o profesionales y los acci 
d3ntes resultantes ó:ll trabajo, la protección de
las niños, de los adolescentes y de las mujeres¡-



de vejez e invali d3:z, la oofensa de 

los· interese:3!3 de las trabajacbres d3socupados en
el extranjero, lo afirrnaci6n de los principias d3 
la libertad de asociación, la organizaci6n ct3 la
enseñanza profesional y técnica y otras medidas -
an~logas .•. 

11 Considerando que la adopción, por una naci6n -
cualquiera, de un régimen ce trabajo realmente ••• 
humano os un obstdculo para el esfuerzo de los ~ 
más naciones deseosas de mejorar la suerte de los 
trabajadares en sus propios países¡ " Las altas -
partes contratantes, movidas por sentimientos de
justicia y huma.ni dod, así como por el reseo ci3 -

asegurar una paz mundial d.Jrarera, han convenido
lo que sigue ••• " 

" En el artículo 387 se crea una organización pe!:. 
manente encargada de trabajar para la realización 
del programa expuesto en el preámbulo,,. En el --
388 se dispone que la organizaci6n comprenci3rá: -

~ 

una conferencia general de los representantes de-
los miembros y una Oficina Internacional rel Tra
bajo, bajo la ctirecci6n del Consejo re Adninistr~ 
ci6n ••• En el 389 y siguientes se trata re la - -
constituci6n re la conferencia, c:El consejo d3 ad 
ministración, etc, etc, " 



Actualmente la O.I.T. se compone ci3 tres 6rganos: 
Conferencia Internacional ci3l Trabajo, el Consejo de Adni

nistraci6n y la Oficina Internacional c:El Trabajo. 

La Conferencia Internacional ci31 Trabajo es el o~ 
ganiS'llO supremo, su inte~Jraci6n es tripartita ya que los re-
presentantes de los miembros son representantes c:El Estacb, -
ci3 los Trabajadores y de los 8npleadores. Cada Estado miem-
bro puede nombrar cuatro ci3legados, cbs gubernamentales y uno 
oo cada sector. 

La característica d3 la conferencia, es la ci3 ser 
un órgano colegiado, permanente, aunque ci3 reunión peri6dica
y general. Es importnnte señalar que ac:Emás d3 los delegados 
participan los -asesores t~cnicos quienes cesarrollan una im
Portante función. 

El Consejo d3 Adninistraci6n, se integra igualme~ 
te en forma tripartita. Actualmente la forman cuarenta pers~ 
nas, veinte representan a los gobiernos, diez a los trabaja~ 
res y diez a los empleadores. 

El Consejo constituye un órgano adninistrativo e'=. 
ya función principal es dirigir y controlar la Oficina Inter
nacional c:El Trabajo, ad3más, viene siendo el órgano ejecuti
vo de la Conferencia, se reúne tres o cuatro veces al año, -
fija el orden del día para las conferencias y proyecta presu
puestos de la Organizaci6n. 



La Oficina Internacional del Trabajo, constituye
la Organizaci6n, es un instrU'l1ento de trabajo tés 

nico y científico que tiene a su cargo le relaci6n entre la -
Orgenizoci6n y los Gobiernos de los Estados miembros, las en
tidades profesionoles de los trolJajadores y empleacbres y la
opinión público y es, fundamentalmente, el órgano de prepara
ción de les conferencias, Esta oficina tiene múltiples funcio 
nes, pacemos señalar elgunas de ellas: 

1.- Le centnlizaci6n y distribución de todas las
informaciones concernientes a la reglamenta-
ci6n internacional, las condiciones de vid:l -
de los trabajacbres y c:El régimen del trabajo. 

2.- Realizar el estudio de las cuestiones a some
ter a las discusiones oo la conferencia para
la adopcí6n oo convenios internacionales, así 
como la realizaci6n de encuestas especiales -
encargadas por la conferencia o por el Conse-

jo c:E Achiinistraci6n. 

3.- Acordar con los gobiernos, a solicitud de - -
ellos, la ayuda apropiada para preparar la l~ 
gislación basándose en las decisiones oo la -
conferencid, 

4 .- Cumplir, de conformidad con las estipulacio-
nes d3 la consti tuci6n c:E la organizaci6n to-
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cebares que le incumban en relación -
al cumplimiento efectivo cel convenio. 

- Participar en el trámite et! las reclamaciones 
y denuncias ctirigi das contra Estados mianbros 
por falte re ejecusi6n adecuada de un conve
nio a q..ie dicho Estacb haya adheric:b o rati fi 
caoo. 



LOS TEXTOS UNIVERSALES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO 



En relación con el CErecho Internacional del Tra
<bajo, hay que rni:ncionar aquellos textos de trabajo que por su 
finalidad y orientaci 6n hacia la universalidad, han influicb
en todos los países participes tie Organismos Internacionales. 

Ce acLBrcb con lo anterior hago menci6n de los -
principales Tratacbs Internacionales que tian regulado la rel!:!. 

:_ción del trabajo sobre bases universales cl3 justicia social: 

A).- El Tratac.b d3 Paz d3 Versalles ( Artículo 427) 

8).- Le Carta d3 las Naciones Unidas, aprobada en 
San Francisco California el 26 d3 Julio de -

19451 cuyo artículo 55 señala que la Organi
zaci On habrá de promover " a) ni ve les re 
vi en mas elevados 1 trabajo permanente para -
todos y condiciones re progreso y desarrollo 
~con&nico y social b) la soluci6n de probl~ 
mas interrncionales de carácter econ&nico, -
social y sanitario y de otros problemas con~ 
xos, y la cooperaci6n internacional en el ar 
den cultural y educativa; e) el respeto uni: 
versal a los derechos y a las libertaces fu~ 
darnentales oo todos, sin hacer distinción -
por motivos de raza, sexo, idiana o religión 
y la efectividad de tales derechos y liberta 
des. 



En relación con el D:recl:o Internacional del Tra
<bajo 1 hay q..ie menci onor nquellos textos de trabajo que por su 

finalidad y orientación hacia la universeli dad, han influicb
en todos los países portici pes de Organismos Intemec.ionales. 

D3 acLBrcb con lo anterior hago mencir'in c:E los -
principales Tratacbs Internacionales que han regulado la rel!?_ 
ci6n del trabajo sobre basas universales ce justicia social: 

A).- El Tratado ci3 Paz de Versalles ( Artículo 427) 

B).- La Carta ci3 las Naciones Unidas, aprobada en 
San Francisco Californio el 26 de Julio de -

19451 c..uyo artículo 55 señala q..ie la Organi
zación habrá de promover " a) ni veles ci3 

vi ci3 mas elevados, trabajo pemanente para -
todos y condiciones ci3 progreso y t:Esarrollo 
bconánico y social b) la soluci 6n de probl~ 
mas interracionales de carácter econónico, -
social y sanitario y de otros problemas con~ 
xos, y la cooperación internacional en el or 
den cultural y educativo; c) el respeto uní: 
versal a los derechos y a las libertac:Es fu!:!_ 
damentales cE todos, sin hacer ctistinci6n -
por motivos de raza, sexo, idiana o religi6n 
y le efectividad de tales derechos y liberta 
des, 



En relación con el CErecho Internacional del Tra
bajo, hay q.¡e mencionar aquellos textos de trabajo que por su 
finalidad y orientaci6n hacia la universalidad, han influicb
en todos los países participes de Organismos Internacionales. 

CE acLBrcb con lo anterior hago menci6n ci3 los -
principales Tratacbs Internacionales que han regulado la rel~ 

. cúSn del trabajo sobre bases universales ci3 justicia social: 

A).- El Tratado c:i3 Paz de Versalles ( Artículo 427) 

8).- La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 
San Francisco Cali f'ornia el 26 ci3 Julio de -

1945, cuyo artículo 55 señala q.¡e la Organi
zaci On habrá de promover " a) ni ve les ci3 

vida mas elevados, trabajo permanente para -
todos y condiciones c:i3 progreso y c:i3sarrollo 
bconánico y social b) la soluci6n de probl~ 
mas interracionales de carácter econónico, -
social y sanitario y de otros problemas con~ 
xos, y la cooperaci6n internacional en el ar 
den cultural y ed.Jcati vo; e) el respeto uni: 
versal a los derechos y a las libertades fu~ 
damentales ci3 todos, sin hacer distinción -
por motivos de raza, sexo, idiana o religión 
y la efectividad de tales derechos y liberta 
des, 
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declaraci6n de Filadelfia ool 10 de Mayo 
1944 mediante la cual la O. L T. señaló-

caminos concretos para el derecho cel traba 
jo. 

La declaración universal d3 los derechos --
del :~ombre, aprobada el 10 de Diciembre d3 -
1948- en el sena ci3 las Naciones Unidas, 

Da ásta d3claraci6n son de importancia pa
los siguient8s artículos: 

11 Artírulo 23 - Toda persona tiene ci3recho al tr!!. 
, a la libre elección cel trabajo, a condiciones equitat!_ 
y satisfactorias y a la protecci6n contra el desempleo, 11 

"2. Toda persona tiene derecho, sin cti.scriminaci6n
alguna a igual salario por trabajo igual 11 

11 3 Toda persona q;e trabaja tiene c.i3recho a una
remuneraci ón equitativa y satisfactoria, que le -
asegure así como a su familia, una existencia CO!:!, 
fonne a la dignidad humane, y q.Je será completada 
en caso necesario, por cualesquiera otros rredios
de protección social " 



11 4 Toda i:arsona tiene derecho e fonnar sindica-
tos y a sindicarse para ci!fensa re sus intereses" 

" Artículo 24 - Toda persona tiene derecha al descenso, 
al disfrute del tiempo libre, a une limitaci6n razona~ 
ble de la duración rel trabajo y a vacaciones peri6di-
cas pagadas. 11 

Del ani§lisis de estos preceptos y de su comparaci6n -
con nuestro Artículo 123 se V13r6 la similitud entre ambas, 



" LA CONSTITUCION MEXICANA ILUMINA AL 
PROLETAAINJO UNIVERSAL 



Al iniciar este temA lo hagn con lA certiduntire y
convicci~n de que fue la Constitución MexicFme la primera en
el mundo en establecer principios relativos ol trabajo y a la 
previsión social con un esp1ritu de justicie social reivindi
catoria que nunca antes do curren to s imiler lCls había proclama
do, porque nuestro Derecho del T:rabAjo se revela como la ex-
presión de las norrT\9s protectoras para suprimir las desigual
dades en el beneficio del trabajo, asi también corro captaci6n 
de los principios de reivindicación de los trabajadores para
le socialización de la propiedad de la tierra y del capital. 

Hemos visto en páginas enteriores vali~ndonos del
estudio de nuestro insigne mAestro Trueba Urbina como nuestro 
Articulo 123 casi literalmente fue trBl'lfilcrito en el Tratado -
de Versalles el articulo 427, por haber sido nuestra Consti~ 
tuci~n ~exicane de 1917 le primera en el mundo que consagr6 -
los derechos sociales de los trobajadnres y por su penetra~ 
ci6n en el TratAdn de Versalles, donde se eren lR O,I.T, afi! 
mo que lA Cnnstitución Mexic.ene ilumina al proletariado uni-
versal, y es basicPmente, nuestrA justicia social mexicana, -
eleroontn indis¡EnsAble para establecer la paz universal, coi!! 
cidiendn con la finalidad de la Sociedad de Naciones de este~ 
blecer la paz universal y que este paz sóln puede ester fun~ 
dada sr:ibre la bose de la justicia social. 

Nuestro meestro Alberto Trueba Urbina afirma en -
releci6n con estos principios: 



u· El Tratado do Paz de Versalles tiene el rrerito :f!! 
rrarcesible de haber proclamado nuestros derechos 
sociales para los efectos de su intemacionali
zeci6n", 

" Nuestra Constitución acertó a recoger no ya las
aspiraciones del proletariado mexiveno, sino las 
del proletariado universAl, por lo que nada tie
ne de E:!xtraño que los constituyentes de otros -
paises que después de su p.¡bliceci6n quisieron -
sentar ptira ellos les bases de un nuevo derecho
social, la temAran cnmn fuente de inspiración y
gu:i.a11. 

Como derrostración de que la Constitución Mexicana
de 1917 fue la que primero estableció los derechos sociales -
de lns trabAjedores, b~stenos señalar la opinión de reconoci
dos juristas rrundiales asi por ejemplo, el Secretario General 
del Instituto de Derecho comparado de la Universidad de Pa- -
ris, Boris Mirkine Guersevitch, quien reconoce no solo la im
portancia sino tarrbi~n la superioridad de nuestra Constitu- -
ción en comparación con las Europeas, diciendo: 

" El Derecho Constitucional del Continl!Jl'fte Ameri
cano no entra en la base de nuestro estudio, Solamente hace-
mas menc1.6n de la Declaración de México, Esta Oeclaracim -
(Constitución del 31 de enero de 1917) establece reglas muy -

importantes de la propiedad. Por sus tendencias sociales sóbr_2. 



- -- . --- _' ___ '---=--,--

Europeas)" (25). 

Asi vemos, por este concepto que nuestra Constitu
ción, por sus tendencias sociales sobrepasa las declaraciones 
Europeas y entre ellas a lA de Weiroor, 

Otro tratadista Europeo Georges Burdeau de la Fa
cultad de Derecho de Dijon, Francia, reconoce la importancia
del Constitucionalismo social mexicano en los siguientes tér
minos: 

"Las disposiciones socifües han sido la novedad -

ceracter:fsticA de lAS Constitucinnes Democr~ticas adoptadas -
durf!nte el perfodn de les dos guerrns. Desde 191? la Consti
tuciñn mexicana afirmfl une tendencia netamente snciAlists, ~ 
despu~s fue la Constituci6~ de Weimer del 11 de agosto de - -
1919, cuyris Articulns relntivos e los Derechos Sociales, fue
ron tomAdos pnr algunas Constitucinnes de lns Estados miem-
bros Reich" (26) 

Reafirmando nuestra primacía Constitucional tene-
mos tambi~n la valiosa opinión de Karl Lowenstein: 

(25) Boris Mirkine Guersevitch, Modernas Tendencias del Dere
cho Constitucional en América, Editorial Nacimiet"l¡to, SB.!} 
tiago de Chile 1942, 

(26) Georges Burdeau, Manual de Oroit Public, Libraine Gene-
rele de Oroit et de Jurisprudence, Peris 1948. 



11 Los derechos fundamentales de carl'lcter socioeco
n6mico no son completamente nuevos. Algunos de ellos como el
Deracho de Trabajo fue tomado de le Constitucir'in FrancesA de-
1793 y de 1848, Pero fue solamente hasta nuestro siglo, des
pués de la primore guerra y sobre todo despu~s de lA segunda
guerra mundi1ü que estos derechos se crnvirtieron en un patrJ 
monio nC1rmBl del Constitucionalismo. 

Fueron proclarrados por primera vez en la Constit,!¿ 
ción Mex icona de 1917, quB de un solo golpe los concretizó -
todos, Todas las riquezas naturales fueron nacionalizadas y

el Estado se hizo cargo, al menos sobre el papel de la respo,!1 
sabil idad social a fin de garantizar una existencia digna a -
cada uno dB sus ciudadanos, Lo Constitución de Weimor contri
buyó esenci.Almente a populoriznr y a extender los Derechos -
Sociales, su catálogo de Oorechos FundAmentales es una mezcla 
de un colectivismo moderno y de un :1..i ;eralismo clásico" (2?) 

En A~rica igualmente es ro~onocida le prinacia -
de Nuestra Carta Magna y de sus derechos socieles Bsí, el an
tiguo Profesor de la Universidad de Chile, Poblete Troncoso -
afirme: 

" La primerA Constituciñn Politice de Am~rica que
incluye los principios sociales tal como los formularocJs fue -

(2?) Cfr. Kerl Lowenstein, Teoría de le Constitución, Edicio
nes Ariel, Barcelona 1964. 



Como corolario del ~xito de la investigaci6n rea-
por el msestro Trueba Urbina, proclamemos su tesis en

el campo universal, transcribo a continuaci6n el discurso que 
pronunció en la Galeria de los Espejos del Palacio de Versa-
llas el dia 28 de junio de 1974, 

Con emoción inefRble, hoy 28 de junio de 1974, --
equi, en la Galeria de los Espejos del Palocio del Rey Sol de 
Versalles, conmemornmos el 55 eniver.3erfo del Tn:itAdo de Paz
que puso fin A le Primera Guerra Mundial de 1914-1918, pare· -
una convivencia basadA en lA justic:iB soci.al y cm pos de une• 
pez duredern, El cólobre documento hn pasndo yn A le historie 
en toda su nrandiosidnd, posu el frncnsn de la Gociodad de 
Naciones, puus subsisten principios e instituciones quo en el 
devenir del t h~mpo no solo hAn cumplido su elevada misión, -
sino que han destncndo progresivamente: Ln Orqenizaci6n Inter . -
nacional del Trobnjo, Ciortarrcnti.:: que la era tradicional de -
los tratados internacionales concluyó en este fastuoso edifi
cio, de donde se esparcieron los primeras clarinadas sociales 
que ulularon en el universo pero encauzar la vidn de los hom
bres por senderos de fraternidad y reconstrucción. 

En el tratado se escribía un nuevo derecho que na
ció entre el dolor y las lágrirras, como dijera el ilustre --
profesor de la Universidad de Burdeos, Lean Duguit, derecho -



,"~:--que . tuvo su origen en la sAngrienta revolución de un ¡:1Jeblo-
joven de Am~rica, el mexicano, y cuya norma concreta se plas
mó en el articulo 42?, en la parte XIII, capitulo del trabajo, 
esta tesis rubrica una investigación paciente que al cAbo de-
muchos años nos perm:itió descubrir que fue el lider Nortearre
riceno Samuel Gompers, quien proyecto los puntos laborales -
del tratado extra :idos de nuestra Constitución 1 precisamente -
del epónimo articulo 123 que nos es greta recordar en horrena
je a Esta y al Tratado: 

1) El trabajo no es mercancia ni ~rtiOulo de comer 
cio. 

2) Derecho de esociaci6n para asalariados y patro
nes. 

3) Salario mínimo que asegure un nivel de vida con 
veniente. 

4) Joniade de 8 horas, 
5) Descenso hebdoi'Tll3dario. 
6) Supresión del trabajo de los niños. 
?) Salario igual sin distinción de sexo o naciona

lidad para trabaja j_gual, 
8) Trabajo económico equitativa e todos los trAbaj!?. 

dores, 

Los legisladores rrexicanos de 191? no solo prohij!?, 
r01 y ccnvirtieron en normas fundamentales les aspiraciones -
sociales del proletariado nacional, sino las del proletariado 
universal, por lo que se justifica asimismo la adopción de ~ 
tales principios en el Tratado de Versalles y en las Consti--
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OCTAVA.- La Consti tuci<Sn Mexicana ilunina al pro

l~tflriado universal sobre las bases de la Justicia Social In
t$gl"al del Artículo 123. 
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