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I N T R o D u e e I o N 

El tema 1e la revoluci6n ofrece el inter6s de poder ser • 

tratado como un tema de desarrollo actual y de política so -

cial. Aspecto que encuadra naturalmente en un esquema de ~e

sarrollo econ6mico nacional. 

El programa de desarrollo que la doctrina de la revoluci6n 

quiere llevar ad~lantc, implica una estrat~gia de cambio nar.i~ 

nal con destrucción de las entructuras paternalistas, bur6cra

tas y elitistas, Nuestra democracia revolucionaria exige la • 

supresi6n del control de decisiones, un cambio de mentalidad -

social, una revisi.6n hwnanística de los C6digos de Conducta de 

las clases n?ciales. La dindmica revolucionaria pr~tende at! 

car los problemas nacionales a fondo, para lo cual se hace i~ 

dispensable la colaboraci6n patriótica de todos los mexicanos 

Contemplando as! el panor:lKla social mexicano, nosotros -

quisimos, dentro de la reducida dim~nsidil de esta Tesis, que

los requerimientos de la vida 1.~n determinado breve, hacer u-
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t [ na exposici6n so~iol6gica que fijará la posici6n legal, eco-

nómica, revolucionaria y social, de la sociedad mexica~a. 

Siendo precisamente la finalidad de la Tesis : El Dere -

cho a la Revo.tuci6n Proletaria fundada en el Artículo 123, -

mostrar el desarrollo hist6rico, social, político y econ6mi

co de M6xico hasta nuestros df.as. Desarrollo que no debe 

permanecer estático por las exigencias mismas del desenvolv!. 

Miento de la sociedad mexicana. 

Pretendi6ndose dar soluciones que rijan la vida de M6xi· 

co por m'dio de sus institucionos, legadas por la Constitu -

ciein de 1917, en particular su artículo 123, que es la base

de todo trabajo productivo, redundará indiscutiblemente en • 

beneficio social. 

El futuro de Metxico debe se1· tomado como fuente de desa

r:rollo compartido <le dignidad, do libertad y d.e justicie., ªE. 

tuando con honestidad, con sentido social y con un estricto

apego a la Ley, pare 3ervir a las mayorías. 

Este trabajo fue elaborado pensando en México en la me -

jor forma je contribuir, aunqu~ sea en mínima proporci6n, al 

trata1t1iento y atención de los m6ltiple5 pro~lemas que aqueja 

nuestro pueblo. 
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CAPITULO PRIMERO 

ORIGEN DBL PROLETARIADO. 

l. ANTECEDENTES DEL PROLBTARIADO 

Bl hombre primitivo en sus comienzos, sujeto sencillo, o

cupado en faenas de recolccci6n y de caza, fue dejando tras -

de s!, como testimonio de su existencia en cada lugar, carac

tertsticou utensilios t!plcos: en los bosques tropicales, s2 

bre todo hachas de piedra, en las estepas principalmente pun

tas p6treas para sus lanzas; y en los territorios helados in! 

trwnentas de hueso. (1) 

Bsos utensilios son en sí, sus medios de existencia, sus• 

medios de "trabajo", entendiéndose Hto tlltimo como forma de

utilizar su propio esfuerzo para satisfacer sus necesidades -

primarias. Y a medida que va evolucionando el hombre crea u

na actividad ordenadora en el proceso de ln naturaleza siste-

(1) Weber Alfre<l. H1storia de la Cultura. Editorial Fondo de 
Cultura Bcon6mica. M~xico,D.F. 1968. P4g. 19 y Sig3. 
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~ matizaddo ¡as tar~as y desarrollando a la vez su existencia • 
t.: 
~ social y econd1dca. (2) 
rÍ 
\• 

~ 
Y como seftala Juan Broa "ctl progreso que ad logra ol ho!!, 

bro no est4 sujeto al ritmo de la naturaleza sino al suyo pr~ 

pio, al humano, ya qu~ ésta trae aparejada la organizaci6n y

la r4¡:ida influo11cia 111Citua". 

Porque como.es bien sabido, toda actividad en cualquier -

Jociedad tiene como fin la producci6n do bienes para subsis' • 

tir. Destacando UJ) hecho de suma importancia dentro de la • 

comunidad del hombre primitivo: nv hay propietarios ni desp~ 

seídos, nadie trabaja para alguien en especial; todos coope -

ran, haciendo lo mismo o casi lo mismo, en una tarea común 

Sin embargo, considero, como dice Engels(l) que el ord~n

social en que viven los hombros en una época o en un país da

dos est4 condicionado, por wia parte, por el grado de desarr~ 

Uo del trabajo, por la otra, de la familia. 

Tomando en cuenta lo a11teriorment1: expuesto, pod1tmos de • 

cir que a partir de que el hombre sinti6 la necesidad de agr~ 

parse, tiene su origen la primera forma de organizaci6n prim! 

ti va: el matriarcado, autoridad de la mu;er en fontt& colectl' 

(2) Brom Juan. Para Comprender la Historia. Editorial Nuestro 
Tiempo. MSxico,D.F. 1973. Plígs. 57 y 58. 
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va; llegando así a través del tiempo. a la comunidad patriar 

cal. autoridad dal hombre colectivamente hablando, y con e -

llo ' la monogamia. siendo esta última la fonna celular de -

la sociedad civilizada. 

Tenemos entonces que en esas primeras .fO?'Dlas de organiz! 

ciGn colectiva. se encuentra ya no sdlo el origen de la fami 

lia sino que consecuentemente da origen a la sociedad, y su! 

gen asi las primeras manifestaciones de trabajo pero para -

bi~n de la comunidad y no del hombre tratado en fot"llla indiv! 

dual. 

Bl hombre evoluciona y con él la sociedad. Se llega as! 

a lo que conocemos con el nombre de·civillzacidn, despuh de 

haber dejado testimonio~ de su existencia en ~pocas anterio-

... .,... Tes, es ad como se desarrollan las culturas ·egipcia, gTie

g~, romana- principalmente, y a trav6s de ello nos damos 

cuenta que entre los individuos se va establ~ciendo una mar

cada difer~nciaci6n de los niveles de vida y por tanto de su 

situaci6n social. Es decir, en todas las 6pocas histdricas

se encuentran pcr todas partes una completa diferenciacidn • 

de la sociedad, una maltiple escala gradual de condiciones -

sociales: 

As!, en la antigua P.01ta hallamos patricios, plebeyos y -

(3) 2ngels Federico, :dl Origen de la Familia, la. Propiedati .. 
Prí·:ada y el '::>tado. Editorial Progreso. Moscii 1970. Pr! 
facio : le P1imera Edici6n, 1884, P4g. 4 
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esclavos; on la Bdad Media, senores feudales, vasallos, maes • 

tros, oficiales y siervos. 

Y es, en es ta e tupa de la his to Ti a, de. las ruinas de la S2. 

cicdad feud!lll, donde nacen las do!.\ ch.ses sociales por natura

leza antag6nicas: los que todo a casi todo poseen (burgueses) 

y los d~sposetdos (proletarios). Veamos por qué: 

La produccidn en un principio ~ra colectiva y el consumo -

sé efectuaba también colectivamente, bajo un régimen de repar· 

to directo. Llega el momento en que ese r6gimen desaparece ~

dando lt.1gar a otra clase de produccidn la cual nace de la apr2_ 

piacidn individual de productos, erándose el cambio entre indi. 

viduos¡ se hace dominante la producción mercantil, Las merca~ 

cfas van de mano en mano, de mercado en merc&do; l~s producto

res han dejado ya de ser duef\os de "la producci6n total de las 

condiciones de su propia vida, y los comerciantes tampoco han

llegado a serlo". (4) Porque ~n el cambio el productor se se

para de su producto, siendo el intermediario el mercader, el -

comerci1u1te. Mtis no sdlo surge el cambio de productos sino 

que surge también otu mercanc1'.a: el hombre, se desarrolla a

s! la esclavitud siendo la pl'imera forna de explotaddn de una 

clase por otra; lG sucede la serv1dUlllbre en la Edad Media, y -

es en este período. como se menciona renglones arriba, donde -

se desarrol.lan las dos grandes cla:ses que se enfrentan di:r'ect!. 

(4) En¡els Pededco. r)~>. cit. Pllgs, 174 y 175. 
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mente: la burguesía y el proletariado. 

La sociedad feudal se diluye, De los siervos surgen los-· 

vecinos libres de las primeras ciudades y, como consecuencia, 

loi primeros elementos do la burgues[a, 

La antigua organi:acidn feudal o gremial de la industria· 

ya no podia satisfacP.r la demanda, que erecta con la apertura 

de nuevos mercados, por lo que vino a ocupar su puesto lama

nufactura; la divisi6n del trabajo entre las diferentes corp~ 

raciones desaparecid ante la división del tTabajo en el seno~ 

del mismo taller. (S) 

En determinado momento ya no bastó la manufactura; es 

cuando entran en acci6n el vapor y la maquinaria revolucionll!! 

do la producción industrial, así nace la gTan .ndustria mode! 

na. De los maestros de grenios se pasa a los \ndustriales m! 

llonarios, los burgueses modernos. 

J,a burguesta es en conclusit5n, el producto de una serie -

de revoluciones en el modo de producci6n y de cambio, Y aun! 

do a esas revoluciones, se perfeccionan los instrilmt'!ntos de -

produccidn, los cuales están ~n manos de la burguesía, la el!_ 

se dominante, la poseJdora. ~ero si eca clase bur~uesa es --

(5) Marx Car~~s y Engels Federico. Manifiesto del Partido Co
munista. Editorial Progreso, Mosca, 1970, P4g. 31. 
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duefta de los medios de producción y posee la dominaci6n econ~ 

mica, y que ha revolucionado a la sociedad moderna con sus i!l 

ventos y el perfeccionamiento de los inst~Jlllentos de trabajo, 

también es cierto que aparejada a ella está la clase explota

da, la que hace posible con su fuerza de trabajo que las in -

dustrias produzcan, que el capital se acreciente y que a fal

ta de sus propios medios de producci6n ofrece su trabajo cual 

mercancía; esta clase la representan los obreros modernos, -

los proletarios, 

Esos obreros son utilizados en la i'ndustTia sin importar· 

edad y sexo, ni conocimientos, ni siquiera ln habilidad prof! 

sional, porque el proletariado se encuentra en todas las cla

ses de la población, universalmente hablando, 

II. QUE ES BL PROLETAR~ADO. 

Una explicaci6n de lo que es el proletariado, como apare

ce, las condiciones en que vende su trabajo a los burgueses,

etc., nos la da Federico Engels, Transcribi6ndose a continu! 

cidn tres de sus principios: 

Bl t•rimero de esos principios se inicia con la pregunta -

¿que es el proletariado? 
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I.a raspuesta es la siguiente: Bl proletariado es la cla

se social que consigue sus modios de subsistencia exclusiva -

mente de la venta de su trabajo y no del rédito de dgan cap! 

tal; es la clase cuyas dicha y penn, vida y muerte y toda la

existencia dependen de la demanda de trabajo, es decir de los 

pertodos de crisis y de la prosperidad de los negocios, de -

fluctuaciones de una competencia desenfrenada. Dicho en po -

cas palabras, el proletariado es la clase de los proletarios, 

ei la clase trabajadora del siglo XIX. (6) 

Un segundo principio nos hace la interrogante 51..guiente:

¿quiere decir que los proletarios no han existido siempre? 

No, Las clases pobres y trabajadoras han existido siempre 

siendo pobres 'n la mayorfa de los casos. Ahora bien, los o

breros que viviesen en las condiciones que acabamos de sefta -

lar, o sea los proletarios. no han existido siempre, del mis

mo modo que la competencia no ha sido siempre libre y desen -

frenada. (7) 

Un tercer principio nos indica que "el proletariado naci6 

a ratz de la revolución industrial que se produjo en Inglate-· 

rrn en la segunda mitad del siglo pasado y se repiti6 luego -

(6) Engels Federico. Manifieste del ?artido Comunista-Princi
pios del r.nmunismo.- Bditorial Progreso.~ Mosca, 1970 
Plig. \: 1 

• 
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en todos los paises civilizados del mundo. Dicha r~voluci6n

se debiO al invento de la m4quina de vapor, de las diversas -

m4quinas de hilar del telar mec4nico y de toda una serie de -

dispositivos mecánicos. Estas máquinas. que costaban muy ca

ro y, por eso, sólo estaban al alcance de los grandds capita

listas, transformaron el antiguo modo de producción y despla

zaron a los obreros anteriores, puesto que las máquinas prod~ 

clan mercancías mds baratas y mejores que las que podfan ha -

cér éstos con ayuda de sus ruecas y telares imperfectos. Las 

m4quinas pusieron ln industria enteramente en manos de los 

grandes capitalistas y redujeron a nada el valor de la peque

na propiedad de l~s obreros (instrumentos, telares, etc.), de 

modo que los capitalistas pronto se apoderaron de todo, y los 

obreros se quedaron con nada. As! se instaur6 en la produc

ci~n de tejidos el sistema fabril. En cuanto se di6 el impu! 

so a la introduccidn de m~quínas y al sistema fabril, este ú! 
timo se propag6 repetidamente en las demás ramas de la indus

tria, sobre todo on el estampado de tejidos, la impresi5n de

libros, la alfarería y la metalurgia. El trabajo comenz6 a -

dividirse 11uis y mas entre los obreros individuales de tal ma

nen que el que arttes efectuaba todo el tr&bajo pasd a reali

zar nada más que w1~ parte del mismo. Esta división del tra

bajo permi. tió fabricar los productos más rápidamente y, por -

consecuencia, de z11odo mas barato. Ello redujo la actividad -

(1) lbid. 
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de cada obrero a un procedimiento mec4nico muy sencillo, con! 

tantemente repetido, que la maquina pod!a realizar con el mi! 

mo 6xito o incluso mucho mejor, Por tanto, todas estas ramas 

de la producciOn cayeron, una tras una, bajo la dominaci6n 

del vapor, de la. m4quinas y del sistema fabril, exactamente

del mismo modo que la producci6n de hilados y de tejidos. En 

consecuencia, ellas se vieron enteramente en manos de los 

grandes capitalistas, y los obreros quedaron prh'ados de los

Gltimos restos de su independencia, Poco a poco, el sistema

fabril extendi.ó su dominacidn no ya s6lo a ln manufactura, en 

el sentido estricto de la palabra, sino que comenz6 a apoco -

rarse más y m4s de las actividades artesanas, ya que también

~n esta esfera los grandes capitalistas desplazaban cada vez· 

m4s a los pequeftos maestros, montando grandes talleres, en -

los que era posible ahorrar muchos gastos e implantar una de

tallada divisiGn del trabajo, As! llegamos a que, en los paí 

ses civilizados, casi en todas lai ramas del trabajo se afian 

z:c.1 la producC:idn fabril y casi en todas estas ramas, la gran

industria desplaza a la artesanía y la manufactura, Como re·· 

sultado de ello, se arruina mds y mas la antigua cla~e media, 

sobre todo los pequeflos artesa11os, cambia comphtamente la 8!! 

terior situacidn de los trabajadores y surgen dos clases nue

vas, que absorben paulatinamente a toda~ las demás¡ a saber : 

I. La clase de los grandes capitalistas, que son ya en t~ 

dos los pa!ses civiliiados casi los únicos poseedores d~ to • 
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dos los medios de existencia, como igualmente de las materias 

primas y de los instrumentos (m4quinas, f4bricas, etc,) nece

sarios para la producción de los medios de existencia, 

II. La clase de los coapletamente desposeídos, de los que 

en virtud de ·ello se ven forzados a vender su trabajo a los -

burgueses, al fin de recibir en cambio los medios de subsis -

tencia necesarios para vivir. Esta clase se denomina la cla

se do los proletal"ios, o sea, proletariado."(8) 

Luego entonces el prol:etariado es la clase de los trabaj! 

d~res que tuvo sus antecedentes con la desmombraci6n del régl 

men feudal y nace y se desarrolla a raíz de la revolución in

dustrial; es aquella clase que en virtud de no posser los me

d~os de producción, se ve obligada a vender su trabajo a los

burgueses, los capitalistas que tienen en su podor los instr~ 

montos de trabajo, 1naquinaria y matorias primas necesarias P! 

ra la producción de los n1edios de existencia. Y a\lnque las -

clases trabajadoras han existido sio:;npre y hnn vivi.do en dis· 

tintas condiciones en las difenntcs fases de desarl"Ollo de -

la sociedad, la gran indur.tria progresa, cTecicndo el nl1mero

de obrero~ contratados por los grandes capitales, porque si -

en un principio el trabajador pose{a los instrumentos necesa-

(8) Engels Federico. Op. Cit, Pógs. 69 a 71. 
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rios para la roalizacidn d., su trabajo, después los pierde -· 

porque las empresas lo abscrben todo, convirtiéndose asr en -

proletario ya que sólo trabaja para obtener lo necesario para 

vivir, 

Pero tenemos tambi'n que el campesinado se integra al pr~ 

letariado, porque el capitalismo ejerce una presi6n con la -· 

cual comic11za a penetra:- en el campo, después de haber logra

do cierto desarrollo urbano. Es así como el campesinado emi· 

gra a las ciudade:s o dejan, incapaces de competir con sus pr~ 

duetos con ius burgueses, la iniciativa a estos, 

Lo 111.ismo ocune con los pequefto\ •roductores independien· 

tes que ante la imposibilidad de compe~ir con las empresas • 

c~pitalistas, se ven reducidos a la condici6n de proletarios. 

Como dice Lenin: 11El capital, creado por el trabajo del· 

obrero, oprime al obrero, arruina al pequefto patrono y crea • 

un ej,rcito de parados. En la industria, el triunfo de la 

¡ran producci6n se advierte en seguida, pero tambi~n en la a

gd.cult.ura nos encontramos con el mismo fenl.Smeno: aumenta la 

superi<1ridzd de la gran agricultt·ua capitalista, c1·ece el em• 

ploo do maquinaria, la ho.cie1\da cnmpe,ina cae en 1 as {i~rras • 

del capital financiero, l~guideco y so arruina bajo el peso· 

de la t6cnic~ atrasada. La detadencia d~ la pequefta produc -

cí6n reviste en la agriculturQ otras formas, poro esa decaden 

" ¡ 
! 
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cia es un hecho indiscutible".(9) 

Así es como el obrero asalariado aparece en el momento en 

que vende su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, -

de l~ f4brica o de los instrU11ontos d~ trabajo. 

De esta forma el prolot~riadc toma conciencia de que no -

es posible vivir bajo las condiciones impuestas por l& burgu! 

sfa. Sucede entonces que el trabajador moderno, al igual que 

el hombre primitivo, siente la necesidad de agruparse, aso -

ciarse ahora, en defensa de sus intereses de clase los cuales 

son en pri.mera instancia resolver "los problemas actuales que 

aquejan su oxistencia".(10) 

Mlls nrge la slg<iiente preg~ta, ¿sed factible incluir -

a los trabajadores bancarios y del comercio como proletarios? 

Veamos lo que dice Marx al respecto: 

"Se trata d~ saber que ocurre con los obreros asalariados 

comorciales, emplee.dos por el capitalista comercial. Desde -

un punto de vista, oste obrero comercial es un obrero asala M 

riado como cualquiera. En primer lugar, porque su trabajo es 

comprndo por el capital variable del come~ciante y no por el

dinero gastado como renta, lo que quiere decir que no se com-

(9) Lenin v.1. Ohras Escogidas. Las Tres Fuentes y las Tres • 
Partes !ntcgrantos del Marxismo. Editorial Progreso. Mos~ 
cO.. P!íg s. 17 y 18, 
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pra simplemente para el servicio privado de quien lo adquiere 

sino con fines de valoracidn del capital desembolsado. En S! 

gundo lugar porque el valor de fuerza de trabajo y, por lo 

, tanto, su salario, se halla determinado, al, igual que en los· 

demás obreros asalariados, por el costo de producci6n de su -

fuerza do trabajo e~pec!fica y no por el producto de su trab! 

jo. 

Sin embargo, entre él y los obreros empleados directamen

te por el capital industrial tiene que mediar necesarillmente· 

la misma diferencia que entre el capital industrial y el cnrL 

tal comercial y la que existe, por lo tanto, entre el capjta· 

lista industrial y el comerciante, Bl comerciante, como sim

ple agente de la circulaci6n, no produce valor n1 plusval{a,, 

raz6n por la cual tampoco los obreros mercantiles rleJicndos • 

por él a 13.i> mismas funcione!'. pueden crear di rcct:unente plus· 

valla para &l ... "(11) 

y contintía: ºEl obrero verdader11111ente comercial figura • 

entre los asalariados mejor retribuidos, entre aquellos que -

rinden un trabajo calificado y experto, superior al trabajo · 

medio. Sin embargo, su sal~rlu tiende a disminuir, incluso • 

en relación con el trabajo medio, a medida que progr~sa el •• 

(10) Harnecker Murta. Los Conceptos Elementales del Materia -
lismo Hist6rico. Editor\al Siglo XXI Editores,S,A. M6xi· 
co.D.F, 1974, Pág. 179. 

(11) Apud, Marx Carlos. El Capital, Harnecker Mart11, Op. Cit, 
Ptlg. 1 17. 
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sistema capitalista de producción. En parte por la dlvisl6n

del trabajo dantro de la oficina comercial •.• En segundo lu· 

gar .•• la generaliiaci6n de la enseftanza pública permite r~ • 

clutar esta categoría de obreros entre clases qub antes se h! 

llaban al margen de ella y que estaban habituadas a vivir 

peor, Además aumenta la oferta y con ello la competencia •••• 

El capitalista aumenta el número de estos obreros cuando hay

m4~ valor y m4s plusvalía que realizar. Pero el aumento de 

este trabajo es siempre efecto, nunca causa, del aumento de 

l<i plusvaUa."(lZ) 

16 

Considero, después de lo expuesto anteriormente que esa · 

ftacci6n de obreros asalariados bancarios y comerciales, sonn 

s<Ho representantes del capitalismo, ya que no intervienen d.!. 

rectam~nte en el trabajo productivo. Es pues, en conclusi6n 1 

el obrero industrial, el que vende su fuerza de trabajo al e~ 

pito.lista, el que produce directamente la riqueza, el quo fo! 

ma el proletariado, 

III. LAS CLASES SOCIALES. 

Se ha hablado de burgueses y proletn·rios • la forma en que 

aparecen y se desarrollan, pero también es cierto que tanto ~ 

·nos como otros son parte lntegrant~ de la socieda¿ v conse --

(U) Ibid. Pllg. 178. 
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cuentemente forman las clases sociales. 

Por tanto es necesario que se aborde el tema de las cla -

ses sociales. M's cabe hacer la aclaración de que no se va a 

hacer aquí una definici6n de lo que es clase social, sino ver 

desde su aparición, el aspecto decisivo que ejerce en la pro

duccidn, 

La divisi6ri de la s.ociedad en clases es muy antigua. Pl!, 

t6n en "La Reptlblica" inicia el tema con una discusión sobre

la justicia e~~ se reduce a una serie de convenciones n las -

cuales lle~an los hombres pnra ordenar la conducta do cada i~ 

dividuc dentro de la sociedad, Y sobre la justicia habrá de

basarsc la teorta plató~ica del Estado, 

~st distingue tres claces de hombres: los de oro, los de

plata y los do bronce. Los primeros son gobernantes, los se

gundos los guardianes¡ los terceros, los campesinos y los ª!. 

·· l tesanos, Estos Glti.mos nunca llegarán a sel' gobernantes del 
'1 

: 

.•. l 

1/ 
Estado; es la clase inris baja del Estado plat6nico, una clase 

productora, propietaria y poseedora de una familia; sólo la

propiedad y la familia s«:rin los motores de la producci6n. • 

En cambio, los guardianes, para que real.icen su labor con d! 

slnter6s, deberdn carecer de bienes, actuando as[ en vistas

al bien coman. defondiendo al Estado. 



Pero por encima do todos está el gobernante, el hombre de 

oro que es el sabio, y por ese solo hecho, ~nbr5 cual es la ~ 

justicia y cual es la verdad."(13) 

La justicia consistir4 en la coordinación entre estas el! 

ses sociales, realizando cada una su tarea espec!fic~. 

Por su parte, Aristóteles sel\ala que el hombre ~s por e -

semcia un "zoon politikon", que vive en sociedad no siguiendo 

su instinto sino de acuerdo a la raz6n. Adem4s considera in· 

separables la moral individual de la vi~d polltica. 

En su obra, "La Polí~ica", Arist6teles indica que existen 

tres tipos de sociedades y tres tipos ele corrupci"n de las -· 

mi~mas. Las 1ocieda~es son: la monarqu!a o sobierno median

te el poder es uno solo; la aristocracia, o gobierno de los -

que son superiores por nacimiento, y la democracia o gobierno 

doi pueblo~ ·Las tres formas negativas son respectlvamente, 

ia tinnh, la Qliga~quía 1 y !a demogogia. "(14) 

Haciendo notable ol hecho de que las elecciones estarin a 

cargo de las clases altas y donde estas estarán sosten\das --

(13} Xirau RamOn. Introduccidn a la Historia de la Filosof!a. 
Editorial U.N.A.M,- Ciudad Universitaria, M~xico, D.P; • 
1968, P4gs. 61 a 64, 

(14) Apuntes de Filosof!a del Derecho. 

18 
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por una fuerte clase de propietarios. 

Como se ve, el problema de las clases sociales es yo ant~ 

quísimo¡ destacando en ellas un elemento de suma importancia: 

la relati6n cixhtcnte entre la propiedad y la producci6n de • 

bienes. 

Muchos soci6logos han tratado el tell!a desde diferentes 

puntos de vista: culturales, ~tnicos, económicos, etc. Bn • 

tre esos soci6logos se encuentra Meniel para quien es dccisi· 

va la si.tu&lci6n econdmica en las clases sociales, porque las· 

relncion~s son de propiedad r de producción de la riqueza," • 

{15) 

Tratando de funduentar las clases sociales on su origen· 

y evoluci6n, diremos que en un principio, en la etapa primiti 

va, es predominante la sangre; pero suTgen las guerras y aca

rreando con ollas consecuencias de gran magnitud como lo en • 

la aparici6n del la e3clavitud; luego le sigue la servidumbre 

Al desembocar en el mundo moderno, dentro de la concep w• 

cit.Sn l'lUlrxista, las clases sociales se escinden un dos: b\'r • 

¡ueses y proletarios, Y Marx al hablar de ellas dice lo si -

guiente: 

( 15) M•ndieta y Nliftei Lucio. Las ClHH Socf.ales. Bdi torial • 
Porrúa, s. A. M'xico,D.F. 1967, Pdg. 26. . ...... 

\9 
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"llor lo c¡ue a inr se refie·:e, no me cabo el m6ri to de h! • 

ber descubierto la existencia de las clases sociales en la s2 

ciedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo,· 

algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarr2 

llo histórico de e!lta lucha de clases >' algunos economistas • 

burgueses la anatomía de éstas. Lo que yo he aportado de nue

vo ha sido d.Jmostrar: 

1) Que la existencia dé l'as clases s<Slo va unida a detcr· 

minadas fases hist6rica5 del desarrollo de la producción. 

2) Que la lucha de clases, conduce necesariamente a la 

dictadura del proletariado, 

3) Que esta dictadura no es de por sr más que el trdnsito 

hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad • 

sin clases. ( 16) 

Entonces, lo que Marx trata, es descub~1r la situaci6n de 

las clases on el modo de producción dentro del sistema capit! 

lista, y la desaparici6n de las mismns. Siendo este 6ltimo • · 

punto ~riticable, ya que las clases sociales a travEs del de

sarrollo de las diferentes sociedades s6lo se transfol'lllan o • 

cambian pero no desaparecen, 

Los bur¡ueses vienen a ser dueftos de loff medios de produf 

ci6n, pero no de 'º' productores, de los t\abajadores (prol~ 

tarios), (.17) 

.(16) Apud. Marx Carlos. Harn8Cker Marta. Op, Cit. Pág. 166. 

( 17) 8rom Juan, Op, cit, P4$.. 125, 
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M4s el que unos posean y otros sean los desposeídos no es 

la ·anlca dif.erencia, ya quu son de diversas índoles las mani

festaciones que identifican a una clase de la otra, pudiendo

ser económicas, políticas, culturales, de todo tipo. Es d~ -

clr, no s61o son los intereses econ6micos los que marcan las

caractoristicas de las clases sociales. 

Ahora, s! la producci6n es el elemento predominante on la 

sociedad modern•, tambi6n es ciorto que la división del trab! 

jo hace que los trabajadores en conjunto produzcan. Y frente 

a esta situaci6n, la burguesía se nos presenta como clase in· 

dividualista¡ su propiedad es privada, sus decisione~ no co· 

rresponden a la planeación de una econom{a de conjunto sino a 
., '••, 

los intereses de. cada empresa. 

en resúnen, se pur.de decir que la burguesía es una clase

individualista que dirige una sociedad de características co· 

lectivistas". (18) 

El proletariado como clase social est4 detol'lllinada por 

las condiciones de trabajo, lo cual lo impulsan a actitudes 

colee ti vistas. 

(18) Ibid. Pllg. 130. 
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Observlfndose finalmente que nunca puede existir unn solll· 

clase, habiendo casi siempre dos clases e~ oposici6n. No pu! 

de ¡~istir la una sin la otra. 

IV, LA LUCHA DE CLASES 

La lucha de clases no es en nuestra sociedad moderna, el· 

resultado del sistema impeuntc en ella sino que se hn presen. 

tado en todo momento. 

Es as[ como Marx •efiala que la historia de todas lau socit 

dades hast~ nuestros días, es la historia de las iuchas de el! 

ses. 

Desde comienzos de la historia diferentes grupos han luch!_ 

do Otit'te SÍ 1 unos padfiC.aJBCnte y otros Violentuente, 
• 

La antigua Greci& conoció las luchas entre deudores y acre~ 

dores, entre agricu.' toros y comerciantes, y en gene:tal, entre· 

los pobres y los ricos. Igualmente la antigua Roma se: vi6 di• 

vidida frecuentemente por la lucha social entre los plebeyos y 

los patricio,. La rebeleci6n de los esclavos romanos encabe1!. 
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da por Bspartaco mostr6 que los esclavos no siempre aceptaron

su posición. (19) 

M4s tarde, en la Bdrd Media, rebeliones caapesinas contra 

los terratenientes sacudieron a Pranci~, Alemania e Inglate -

rra en épocas diferentes, 

Luego, al aparecer el sistema capitalista y por la clara

de"slgualdad social y econ6mica dominante, se dan las revolu -

ciones ~uropeas de la primera lllitad del siglo XIX, que son un 

intento por parte del proletnriado de obtener un mínimo de 

justicia y provecho en interés de su posici6n de clase despo• 

solda. 

Tales revoluciones son, la cartista de Inglaterra que es

un movimiento revolucionario de masas de los ob1:eros ingleses 

motiv:.do por 11" dura situaci6n econcSmica y la falta de dére -

chos poli t:: tos. Bl movimiento se inició a fines de la dlicada 

de los treinta continuando con intervalos hasta los comienzos 

de los aftos cincuenta del siglo XXX (1839, 1842 y 1848).tt(20) 

Sigui6ndolo en importancia la insurrección del proletari.!_ 

(19) Ebenstein William. Dos Formas de Vida, Democracia-Comu -
nismo. Editorial Fi Trillos, S.A. MGxico, D.F. 1974 

(20) De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del l'nbajo. Tomo I 
Edi toria.l Porrúa, S. A. Ml!xico, • F. 1961. 
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do parisino del Z3 al 26 de junio de 1848. Aunque en Franci~ 

misma, en los aftos 1831 y 1834 habían surgido movimiento hucl 

gu!sticos provocados por los trabajadores d6 la seda de Lyon. 

"(21) 

Bs de-cir, que dichas revoluciones fueron consecuencia de

la de$iguald4d existente en la sociedad de dos clases perfec

mente definidas: ··proletario$ y burgueses. 

Pero ¿seri lucha de clases el e~frentaaiento entre los o

breros de una f4brica y sµs patron~sT 

Lenin al analizar esta situaci6n responde lo siguiente: • 

"No, no son más que su.s d6biles comienzos. La lucha de -

los obreros se convierte en lucha de clases solamente cuando· 

los representantes avanzados de la clase obrera de un país a! 

quieren conciencia de que forman Wl& clas~ obrera única y em

prenden la lucha no contra patrones aislados sino contra toda 

clase capitalista y contra el gobierno que apoya a esa clase. 

Sdlo cuando el obroro .se considen miembro de toda la clase 2. 

brera, cuando ve en su pequefia lucha cotidiana contra un pa -

tr6n o f~ncionario una lucha contra toda la burguesía y con • 

tra todo el gobierno, s6lo entonces su lucha se transfo1'111ar4-

(Zl) Ibid, 

23 



an lucha de clases". (2Z) 

Tenemos entonces que la tesis marxista-leninista de la l~ 

cha de clases aparecerl cuando una clase se oponga a la otTa

acci6n, dirigiend~ sus ataque~ no 9610 a al clase capitalista 

sino tambi~n al aparato polit:co, el Estado, 

Siendo esa lucha ante todo, el resultado inevitable de 1a 

co.ntradicción de intereses, man1festl1ndose a nivel econ6mico, 

ideol6gico o político; en lo económico cuando c.olectivamente

los obreros propugnan por conseguir C"lndiciones favorables -

por el trabajo realizado¡ ideol6gica, exponiendo sus i.nconfor 

midades ante la clase poseedora; la lucha tendrá que ser pol! 

tica al tratar de detentar el poder político, hacer suyo el -

poder del Estado, Estas tres formas de lucha van unidas es -

trechamente aunque en determinado momento sobresalga una de 

las otras. 

Y el aspecto cumbre de la lucha de clases. será la revolu

ci6n social. 

Pudiendo decirse ahora, que el argwnento de los modernos~ 

sindicatos, !a lucha de los obreros por obtener mayores nhe

les de vida y el mayor poder pol!tico posible, es la expre -

si6n act11al de la lucha de clases, 

(22) Apud, Lenin. Nuestra Tarea Irunediata. HarneckerMarta. -
Op, Cit. Pag. 203, 
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CAPITULO SHGUNDO 

LA DIALECTICA MARXISTA EN BL ARTICULO 123 

l. ORIGEN DEL ARTICULO 123 

Para establecer el origen del artículo 123 de la Constit~ 

cidn Mexi~ana es necesario conocer los antecedentes en los --

cuales se pretende fundamentar su nacimiento. Considerlll40s ~ 

que son los siguientes: 

El primero en importancia lo constituye las Leyes de In -

di.as que se expidieron durante la época colonial. Pero esos

precepto3, que nW1ca llegaron a ponerse en prlctica, m4s que

normas reguladoras del trabajo, pretendieron ser proteccioni! 

tas do la situaci6n social en la que se encontraban los. ind!-

genas. 

Ejemplo de lo anteriormente expuesto son las di!ip?dcio -

nes que sobre la regl9mentaci6n del trabajo a~ encuentran coa, 



tenidas en las Leie~ de Indias y que a continuaci6n se menci2 

nan: 

"Es nuestra voluntad y mandamos que ningtln adelantado, g2. 

bernador, capit!n, alcalde, ni otra persona, de cualquier es

tado, dignidad, oficio o calidad que sea en tiempo, y ocasión 

de paz, o de guerra, aunque justa, y mandada hacer por nos, o 

por quien vuestro poder hubiere, sea osado de cautivar indios 

naturales ••• " (Ley 1, título II, libro VI.) 

" ••• Ordenamos y mandamos, que los rcpartimi~ntos como an· 

tes se hacían los indios e indias para la labor del campo, e

dificios, guarda de ganados, servicios de las casas y otras -

cualquiera, cesen ••• Ordenamos que en todas nuestrás indias· 

se introduzca, observe y guarde que los indios se lleven y 

salgan a las plB.ZE1~ y lugares acostUl!lbrados, donde con m4s co 

modidad suya puedan ir., sin vcjaci6n ni moletia, m!l.s que obl!. 

garlos a que vayan a trabajar para que los espafioles o minis

tros ••• lo~ concierten y cojan allí por d!as o por semanas, -

y ellos vayan con quien quisieren y por el tiempo que les pa

re~iere, sin que nadie los pueda llevar ni detener contra su

voluntad y de 1~ misma forma sean compelidos los espanoles V! 

gabundos y ociosos ••• " (Ley I, Titulo XII, Libro VI.)'' 

" ... Sobre que por muchas cSdulas, cartas y provisiones-

dadas por los sef\ores Reyes, nucstrois por¡enito-:c:s, '11St4 cCJn"' 
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venido y mandado todo lo conveniente a su buen trataniiento y

que no haya servicios pu'fSonulcis, pues estos los consumen y -

aca.ban ••• " (Ley I. Utulo XII, Libro VI.) (1) 

Al exponer tales disposiciones, reafirmamos nuestra posi

ci6n de que esas normas pretendieron ser, ya que fueron letra 

Querta, proteccionistas más que reguladores de las relaciones 

de trabajo. 

· Estuvieron destinadas a i.Jnpedir la explotación de que 

oran objeto lcn1 indios de América, de los antiguos imperios -

.de MGxico y Pert'.I. Además de que de acuerdo con el pensamien

to de Fray Bartolom~ de las Casas, se reconoci6 a los indios

su categoría de seres humanos.'*(Z) 

En 1813, el pdrrafo doce de los Sentimientos de la Nación 

Mexicana, presentada por Morelos al Congreso de An4huac, reu· 

nido en la Ciudad de Chilpancingo, expresa: 

"Que como ln but}na ley es supador a todo hombre, las que 

dicte el Congreso deben set' ta.les que obliguen a constancia -

y patritismo, moderen la opulencia y la indingencia, y de tal 

(1) Truebu Urbina Alberto. El Artículo 123. M~xico,D.F. 1943. 
Pag. 35 y sigs. 

(2) De la Cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
Editorial Porraa,S.A. M~xico,D.F. 1974. P4g. 38 y sigs • 



suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costum·, 

bres, aleje la ignorancia, la rapil'ia y el hurto."(:S) 

PosterioTIDente se dan disposiciones que contienen nol'lllas

de trabajo entre las cuales encontramos el Estatuto Povisio -

nal de Comonfort, de 15 de mayo de 1856 en cuya sección quin

ta con el título de garantías individuales establece en sus .. 

artículos 32 y 33, de que nadie puede obligar sus servicios -

p&rsonales sino temporalmente, as! como el t~rmino de los co~ 

tratos y la regulación del trabajo prestado por los menores -

de catorce años merced autoritación de sus padres, tutores o

de la autoridad política en su caso. 

La Constitución de 1857 ~n sus artículos 4ºy Sº, se esta

bleció la libertad de profesi6n, industria y trabajo, al pria 

cipio de que nadie puede ser obligado a presentar trabajos 

personales sin una justa retribucí6n y sin su pleno conoci 

miento. 

El artículo Sºde dicha Constituci6n seftala que "nadie pu!_ 

de ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa r~ 

tribuci6n y sin su pleno conocimiento. La ley no puade auto~ 

rizar ningtin contrato que tenga por objeto la p&rdida o el -

irrevocable sacrificio del homhre, ya sea por causa de traba-

(l) De la Cueva Mario. Op. Cit. 
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jo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede autori 

zar convenios en que el hombre pacte su proscripción o desti! 

rro." 

Bn el Bsta.tuto Provisional del Imperio Mexicano, que Max,!. 

miliano de Habsburgo suscribi6 el 10 de abril de 1865, en sus 

artículos 69 y 70 prohibi6 los servicios gratuitos y forzados 

previno que nadie pod!a obligar sus servicios sino te•poral -

me"nu, y orden6 que los padres o tutores deb1'an autorizar el

tra.bajo de los menores."(4) 

En el CiSdigo Civil de 1870 en sus artículos 4ºy Sºconsa -

gra la libertad de trabajo as! como la reglamcntaci6n de con

tratos, bajo el título de "contrato de obra" (contrato de se! 

vicio dom~stico, de servicio por jornal, contrato do obras a

destajo o precio alzado, de los porteadores y alquiladores, -

contrato de aprendizaje y contrato de hospedaje.) 

La Ley de Villada y la Ley de Reyes, de los Estndos de M! 
xi~o y Nuevo Le6n, expedidas el 30 de Abril de 1904 y el 9 de 

noviembre de 1906 respectivamente, tratan del riesgo profesi2. 

nal por accidentes de trahaj~ y de las indemniza~iones sin -

perjuicio del salario".(5) 

·(4) De la Cueva Mario. Op. Cit. 

(S) Trueba Urbina Alberto. Op. Cit. 
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Después de osas fochas surgen movimientos de gran impor·

tancia en el lmbito social mexicano, par.a lo cual es necosa·

rio hacer mencidn del gobierno de Porfirio D{az, cuyo primer

período como prosidente fue de 1887 a 1880, poder que asumi6-

por segunda vez el lºde diciembre de 1884 para no abandonarlo 

ya hasta verse implelido por la revoluci6n. Es decir, si los 

antecedentes del artículo 123 lo constituyen las leyes que r~ 

glument~ban sobre el trabajo también es cierto que la situa • 

ci6n del obrero mexicano que fue, durante el porfirinto dis -

crimina.tte, pasa a formar no s<Ho un antecedente sino el ori

gen deJL cambio de estructuras en el sistema político y social 

de Mbico. 

La situ.Jdeln del trabajador mexicano era en esa época a -

causa de 14 preponderancia industrial del capitalismo yitnqui, 

oprobiosa y llena de injustidas, ya que se les exigín ml1s de 

lo que podían rendir. Sus condiciones de vida eran aflicti -

vas. Los salarios fluctuaban entre cincuenta centavos y un -

peso diario. Los de las mujeres y los nifios, entre veinti -

cinco y cuarenta centavos, por igual tiempo de labores; las -

jornadas de trabajo alcanzaron hasta catorce, dieciseis y llúis 

horas por día. En los tnb1.1jos técnicos s6lo se utilizaron -

extranjeros y en 11qut1llos casos en que los desempefiaron obre

mexicanos, la diferencia de salarios se resolvió, invariable

*ente, en contra de los intereses de los trabajadores nacion! 

les. Descriminaci6n que se reflejo no s6lo en sus jornales , 
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sino en todas sus condiciones de existencia. 

Sin una ley apropiada, sin un11 logislaci6n que garantitord 

sus derechos, el proletariado mexicano estuvo sujeto a las de

terminaciones de los capitalistas extranjeros y al arbitrio de 

capataces y patrones, De este modo, la miseria, el desamparo, 

la explotaci6n de su fuerza de trabajo en las condiciones mds

oprobiosas, constituyeron el índice de su existencia."(6) 

Por otra parte, los campesinos mexicanos, en su generali -

dad indios se convirtieron en siervos por la política seguida

por el porfiriato en relad6n con el problema de la tierra, ya 

que se forinaron co:mo c.011secuencia de la misma grandes latifun

dios manejados por hacendados y tet'Tatenientes, nacionales y -

extranjeros, 

Las razones que condujeron a los cam1lesinos mexicanos a la 

condici6n de siervos fue 11111 creación de poblaciones en las. 

que trabajaban, en calidad de peones, los mismos campesinos de 

quienes eran antes las tie1 .. .ras; trabajaban por el salario de -

$o.25 a $o.SO diarios, pero no sólo a eso se limitab~ su expl~ 

tnci6n. Como dichas poblaciones estaban en lugares distantes de 

centros pobl2dos o ciudades. el propietario o el administrador 

abría una tienda llamada de raya, El peón no recibía sus sal! 

(6) Mandsidor José .. Historia de la Revolución Mexicana. Edito 
rial B. Costa-Amic, Editor. M~xico, D.F. Págs, 14 a 40. -
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rios en ofectivo sino que se lo oxped!an bonos para la tienda• 

donde se le daban productos do ncuordo con ol salario quo por-

cib(n, \1.iro a precios oxngcrodos. Esas poblaciones so crenban 

generalmente donde la tierra era propicia para productos de -

primera necesidad como, por ejemplo, café, cacao, cafta de azQ

cnr, plltanos, etc. 

2) En los lugares en que la tierra no servía para pToducir 

los productos mencionados, o los que estaban auy alejadus de • 

mercados o del ferreicarril, los nuevos propietados arTendaban 

sus tierras a sus duefios antiguos, los indios, generalmente -

por el precio de la mitad de la cosecha. 

3) Por último, en las regiones poco pobladas donde no ha -

bia suficientes posibilidades de e:iq>lotaci6n, pasaban de mano

en mano, en espera de la constxucción de un ferrocarril o de -

cualquiera otra ocasiOn propicla",(7) 

Tal e~a la situación existente en aquella época püra las -

clases dqsprotegidas y desposeídas de MExico. La dictadura 

del porfiriato estaba creando un ambiente tenso en el ánitilo de 

trabajadores y campesinos. 

Hist6ricamente, se lba gestando 111. Revoluci6n Mexicana, --

(7) Mancisidor .Jos€. Apud. Vohky Andrés. HistoTia de las Rev~ 
luciones Mexicanas. Pág. 41. 



,'.''" 

34 

deade la celebracidn on febrero de 1901 del Congreso Liberal~ 

convocado por el Club Libenl Ponchno AnUga, de San Luis • 

Potost, presidido por el Ingeniero Camilo ArriGga. Surgiendo 

luego la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano fe • 

chado el 1ºde julio de 1906, siendo sus dirigentes los herma

nos Ricardo y Enrique Flores MagSn, Juan Sarabia, Librado Ri· 

vera, Antonio I. Villarreal y Manuel Sarabia; dando a conocer 

dicho partido el Manifiesto de la Nación, en el cual se prop~ 

nh establecer la jornada de trabajo de ocho horas y elevar • 

·.eil st11ndu.rd de vida de las clases trabajadoras. Reglamentar· 

J,os servicios dom6sticos y el trabajo a domlcilio, ge.un ti zar 

d tiempo allximo de trabajo y el salario rn1nimo; suprimir 

•tiendas de raya, y, en general elevar las condiciones de vida 

de los trabajadores mexicanos. Awlque hay que seftalar que no 

seno fueron esos los principios que le die1·on origen al parti 

do sino la f.irme conviccj6n de acabar con la dictadura. as! -

como también se trazaron puntos en el programa en relaciGn -

con la materia agraria, en el aspecto religioso y en el pro -

bl.ema educativo11 .(8) 

Fue tal la influencia del Partido. que esto se dej6 sen -

tir en la actuaci6n de los; legisladores del constituyente de·· 

1917 plasmando en nuestra Constituci6n las aspiraciones de -

obreros y campesinos, del pueblo mexicano en general. 

{8) Mf.lncisidor Jose. Op. Cit. Pdgs. 49 y sigs. 

,., . '. 
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Parten de 61 l~s movimientos huelgul~tlcos mls importan 

tes de aquella fpoca, Cananea y Rlo Blanco. 

La dictadura pregonaba su m6rito de industrialiinr a M! 

xico pero sin confesar que tal industrialización estaba entr! 

gada a manos y capital extranjeros, y que cada f4brica estaba 

convertida en un centro de esclavitud para los trabajadores -

mexicanos, explotados en jornadas inhumanas y pagados con sa

larios miserables que quedaban siempre fin las tiendas do raya. 

Los patrones industriales no hablan permitido ninguna -

aso~iaci6n entre sus trabajadores, pero a partir de la publi

cación del Manifiesto y Programa del Partido Liberal, se ini

ci6, secretamente tambi6n, la formaci6n de nGcleos obreros 

que se denominaron Círculos de Obreros Libres y el primero de 

ellos que se hizo sentir públicamente fue el de la ciudad ae
Puebla al enfrentarse al Centro Industrial Mexicano., organis

mo integrado por los duefios de las industrias que se orgsniz! 

ron para seguir manteniendo su situaci6n de privilegio. 

Tal Centro Industrial Mexicano presenta a fines do no ·

viembre de 1906 a los trabajadores de las fábricas de Puebla

y 'l'laxcala un l'eglamento industrial en el cual se rebajaban -

los salarios, Por lo cual los trabajadores llevan a cabo un

paro el día 4 de diciembre del mismo ano en las factorias de-1 
''·' 

la capital de Puebla, en San Martín Texmelucan y en las de la 
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ciudad de Tlaxcala. (9) 

Los movimientos obreros comenzaban a desarrollarse pau

latinamente demandando justicia. 

En vista d0 ello, los industTiales de Veracruz, Puebla

y Tlaxca:a, decidieron paralizar los trabajos en sus f4bricas 

el 22 de diciembre de 1~06, lo que vino a agravar más el con

flicto, especialmente en Orizabay donde quedaron sin trabajo

cerca de treinta mil obreros. 

Se reanudan las labores el 7 ~e enero de 1907 en las f4 

bricas del Distrit~ Federal, de Puebla, Tlaxcala, Jalisco, 

Quer&taro y Veracruz, paralizadas unas por la huelga.de los -

trabajadores y otras por la medida represiva to111ada por los -

industriales, con la sola excGpci6n de la fábrica de Río 

Blanco. 

Regresaban a sus labores en la fecha indicnda ya que el 

Presidente General Porfirio Diaz en un documento que dio a c2 

nocer el 4 de enero de 1907 los conminaba a ello, prometiéndo 
. -

les dar solución a las p0ticiones que en comisi~n formularon

el 26 de diciembre de 1906 'Pascual Mendoza. Santiago Cortez y 

José Morales. 

(9) Barrera Fuentes Florencio. Historia de la Revolucidn Mexi 
cana -Etapa Precursora~. Bibliote~a del Instituto Nacio-~ 
nal de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Im
preso en los Talleres Gr4ficos dB la Naci6n. México, D.F. 
1970. p§gs. 213 y 214. 
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Bn tal documento se daban a conocer los "ofrecimi.entos" 

de los industriales, que eran solo promesas solapadas por 

Dlaz9 ah! mismo se comprometía a los trabajadores a no prom~ 

ver huelgas y menos intempestivamente. 

Se conoci6 la resoluci6n. y en Ri6 Blanco se suscit6 un

hecho de lamentahles consecuencias para los trabajado~es de la 

rama textil. Se realiz6 un motín frente a la tienda de raya -

interviniendo las fuerzas gubernativas realizando una matanza-

11 de trabajadores, dispersando a!íí tal manifestaci6n. 
1 ¡ 
¡ 
! Por Ott'O lado, la huelga de Cananea inici.ada por los ~ -
¡ 
l breros mineros mexicanos, se debi6 a la desventajosa situ! 

ci6n de aquellos fronte a los trabajadores norteamericanos, 

pues mientras estos ganaban sus sueldos en moneda norteameric! 

na y trabajaban siet<a u ocho horu diarias 1 los mexicanos tra· 

bajaban jornadas de die~ y doce horas y ganaba~ sueldos muy irr 

ferioru. 

Fijan como fecha el lo. de Junio para hacer un paro y 

presentu· sus demundas a la co111pal\ía, y de no acceder hta, d!?_ 

clarar la huelga en las minas. HechQ que tambi6n se vi6 enma! 

cado por l.i. violencia ya que fueron muerto:e '!Hios trabajad!?. -

res mexicanos ante la agresi6n de qu3 fueron objeto por parte-

de ios norteamericanos. 
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Y el dla 3 del mismo mes, el gobernador de Sonora, R! -

fael Izábal, mediante engaftos, consiguid que los trabajadores 

mexicanos volvieran a sus labores, a la vez que ordenaba la -

aprehensi6n de Baca Calder6n, D{eguez e lbarra y la bósqueda· 

de Uzaro GutUrrez Lara, como ·i)rincipales responsablu del -

movimiento huelguístico. (19) 

Escribiréndose as{ parte de la historia del movimiento· 

obrero en Mbico, imp:·egnado de inj us t ici a y de derramamiianto 

do sangre d~ la clase obrera mexicana ante la complicidad de

las autoridades nacionales con las empresas extranjeras, 

Ante esta situaci6n provocada por la dictadura del por· 

firiato, nace con el Plan de San Luis de S do octubre de J910 

la Revoluci6n Mexicana, seftal4ndose el dia ZO de noviembre 

del mismo afio para iniciar dicha revoluci6n. 

Resulta electo presidente de lai RepGbli.ca el seflor Pra!!. 

cisco I. Ha.tero, y uno de los primeros paso! que con cartlcter 

soc~~l di6, fu~ el de expedir a inici~tiva suya, el 13 de di

ciembre de 1911, el decreto que crea la Oficina de Trabajo 

~ependiente de la Secretaría de Pomento, Colonizaci6n e Indu!_ 

tria, para intervenir en la soluci6n de los conflictos entre-

(10) Barrera Fuentes Florencio. Op. cit. p4gs. 103 a 366 •. 
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el capital y ol trabajo, (11) 

Bl 25 de soptifu111bro 1 con motivo de la iniciativa de ley 

enviada por Madero a la C4mau de Diputados de lu XXVI l,egis

latura Federal, que cre6 un impuesto sobre hilados y tejidos

de algod6n para. favorecer a los trabajadores textiles, se es

cucha el primer discurso con influencia marxista que afronta

r ataca uno df'l los problemas que en aquel entonces imperaba:

el problema obrero, de carácter eminentemente social, Discu~ 

so pronunciado el 11 d~ noviembre de 1912. 

¡ Se da en 1913 el Plan de Guadalupe el 20 de marzo, rec2 
} 

· l nociéndose su existencia en el decreto de "Adiciones al Plan-
' ' 

? 
. f 

de Guadalupe", declar,ndose a Venustiano Carranza como Primer 

Jefe de la Revolución Constitucionalista y como encargado del 

Poder Ejecutivo de la Naci6n. Y en el artículo 2o. de dicho

documento se seftala que se debían mejorar las condiciones de

la clase laborante. 

En octubre de 1CJ14 el dh 4, el Coronel Manuel P'hez R~ 

mero, gobernador del Estado de Veracruz, estableci6 el desc.t~ 

so semanal obligatorio en la entidad; y el 19 del mismo mes

y afto, se da la Ley ~el Trabajo de Cándido Aguilar, en la que 

se contentan disposiciones tales como el descanso obligatorio 

;(11) Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Edito
rial Porrtía, S.A. M6xico, D.F. 1975. p4g •. 12. 
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101 domin¡ou y los dtas de fioata nacional, con oxcopcidn pa• 

ra los trabajos de 101 cargadores, cocheros, Pª"~deros, vend! 

dores ambulantes, comercio de dronas, medicina, mercados pg • 
blicos y otros; obligaci6n de los patrones de proporcionar • 

asistencia m6dica a los obreros en casos de enfermedad o de • 

accidentes de trabajo, independientemente de su salario babi· 

tual¡ estableci6ndose adem6s la inspección del trabajo as{ • 

co~o una jurisdicci6n npecial. atribuida & las Juntas de Adm! 

nistraci6n Civil, y sanciones para los patrones infractores • 

en caso de reincid.encia. 

Esta ley estuvo en vigor hasta 1917. (12) 

Pero la legislación m4s importante que en 11&teria de 

trabajo se di6, fu! sin duda, la que se inici6 en Yucat4n en-

1915, con la promulgaci6n de la ley de 14 de mayo, que cre6 

el Consejo de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje, a la -

que sigui6 la Ley del Trabajo promulgada el l~ de diciembre 

del mismo afto. 

Se hallan en dicha legislación disposiciones tales como 

el reconocimiento de las asociaciones rrofesionales, el dere

cho de h\\elga~ limitó jornada de trabajo, implant6 el salario 

(12) Burgoa Ignac~o. Las Garant!as Individuales. Editorial
PorrGa. S.A. México, D.F. 1972. ~4g, ZS1. 

,. ,e,.', 
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11ld110, considerado como o1 1uficit:ito para que un trab•J! 

dor puoda subvenir a sus nocosidadea¡ veglaaentd el trabajo· 

de las mujeres y de los niftos, encomendtndoae la viailancia,· 

aplicaci6n y desa.i·rollo de la Ley del Trabajo a las Juntas de 

Conciliaci6n, al T1·ibunt.l de Arbitraje y al Deputamonto de • 

Trabajo, los cuales ¡ozaban de una. autonomia e independencia

absolutas. 

La logislaci6n del Estado de Yucat4n fu,, on su tiempo, 

<inica en cuanto al alcance de sus preceptos. 

Es inneaable que osos tipos d~ lesgislaci6n laboral, 

los difertmtes movimientos obreros demandando justicia y la 

Revoluci6n Mexicana. constituyeron verdaderos antecedentoJ de 

nuestro artículo 123, 

Lueso, con Venustiano Carnnia como Primor ,Jefe del ~ -

j6rcito Constitucionalista, convoca, por decretos d6 14 y 19-

do septiembre de 1916, a elecciones para un Congreso Constity_ 

yente que debería do reunirse en la ciudad de Quer,taro el lo 

de diciembre de 1916r con el objeto de organizar un gobierno

y las bases sociales y políticas sobre las cuales iba a qu! -

ciar constituido. 

Así, so inician las sesiones en el seno d~l Cobgreso 

Constituyentet llegando a las discusiones eu pro y en contra

que se suscitaron acerca del pro)recto del articulo So. de la-

"- '·--' _,_._'.'.!_ 
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Constituci6n, en el cual se encuentra el ori¡en del articulo· 

123, 

Toman part~ activa los diputados A¡uilar, Jara. G6n¡ora 

Fet·nanda Lizardi. Von Versen. 1'astrana Jaimes • Culos L. Gra

cidas, Pelix Palaviccini, Alfonso Cravioto, Jos6 Natividad M!, 

c!as, entre otros. . ' ' . . 

Dtl.ndose lectura al dictimon del proyecto del articulo -

So. de la Constitución, el 26 de dicieabre de 1916, resido • 

por las ideas siguientes. 

El principio do que nadie puede ser obligado a prestar

trabaj os personales sin la justa rotribuci6n y sin su pleno 

consentimiento; especificando cuales servicios pdblicos d! -

ben ser obligatorios y cuales deben ser, adeais, gratuitos. -

Se prohibe el convenio 4!n que el hombre renunc:h temporal o -

pemanentemente, a ejercer doterminada profes16n, industria o 

comercio, asi 1;omo limitar a un afio fJl plazo obligatorio dcl

contrato de trabajo; la jornada mlxima de trabajo se~4 de 

ocho horas, y la prohibici6n del trabajo nocturno en las 1! • 

dustrias a los niftos y a lm~ mujeres. Se establece como obli 
, 

gatorio el descanso hebdomadario, ( 13) 

(13) Trueba Urbina Alberto. Apud. Diuio do Debates del Co!! 
greso Constituyente. 
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Pero si las dis~~siones an torno u ase dictamen y el 

dict4men 111is1110 fueron el origen dul nrtí.culo 123, no hny que· 

olvidar las proposiciones de Cravioto y de Manjarrei, en la • 

sesi6n do 28 de diciembre de 1916. donde el primero scnala la 

conveniencia de tratar la cuestión obrera en 1in artículo esp! 

cial ~para mayor garantía de los derechos qu~ tratnmos de es

tablecer y para mayor seguridad de nuestros trabajadores"; y 

el segundo, pedh se concediera un. capítulo exclusivo "para • 

tratar los asuntos del trabajo, cuyo capítulo podía llevar e~ 

mo tftulo tOel Trabajo', o cualquiera otro que estime conv~ -

niente la Asamblea". (14) 
'.' 

II. ESTRUCTURA IDEOLOGICA DEL ARTICULO 123 

La esttuctura ideológica del artículo 123 se encuentra

ª través de tod~s las discusione~ que se llevaron a cabo en -

el Congreso Constituyentr. de 1917, Se podrían mencionar to ~ 

das y cada una a~ las intervenciones de los diputados que to

maron parte en las asambleas cuando se discutieron los proyes 

tos y dicdmen¡~s del precepto en cuestión. 

Sin embargo, es preciso dejar en claro que en los deba~ 

(14) lbid. 
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tes acerca del al'tfculu So., tritmft.i la idN1 dt' desprender ~-

del capftuh) de 11 Garantfa11+ndividu111lci1" las normas rcforerr -

tes a la materia laboral, consid~rándolas como garantías BP--

ciales, que se agruparon on el capítulo que se dcsign6 con el 

título de "Del Trabajo y de la Previsión Sodul ·•, integrando· 

así el art!culo 123 de ln Constitución de 1917. 

Más no hay que olvidar las ideas ex]>uestas por Madas • 

en la XXVI Legíslatunl, en lo relativo a qua la~ bases en 14a

teria de trabajo debían de regir el trabajo económico, o sea

el de los obreros para la tutela ·dL éstos, y por otM lado, • 

en cuanto a la precisión de los flncs de la lcgislaci6n del 

trabajo, para la reivindicación de los derechos proletarios,

de acuerdo con el pcns_tArniento marxista del que 61 ern partíci, 

pe, refiriéndose tacbldn a la socializnci6n del capital, 

Siendo el mhmo Mudas, qui.en com]síonado por Venustia

no Carrmaa, pn,s<:nt6 la redacción de la exposición de mot!_ -

vos que fundamen~ar[a el proyecto de bases constitucionales -

en materia de trabajo. Así, da lecturG : varias disposici~ -

nes entre las cuales se hablaba de la necesidad de satisfacer 

las asp~raciones más urgentes de las clases trabajadoras, as[ 

como mantener un salario justo, el reconocimiento de la facu! 

tad de asocia1·se y la intervenci6n de organ:ismos adecuadas pa 

······ ra resolver las controversias que se presentaren. 
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Se íon11a una comisidn, con base en los proyectos do Ma

cias, formulando un antepro'fOCto, y dd que s11li6 el proycc to 

final que se turnó a la Comisi6n del Congreso encargada do 

presentarlo a la asamblea. Bn sv dictamen, la Comisi6n co~ -

serv6 la mayor parto del texto original, hizo algunos cambios 

modific6 varias disposiciones, y adicionó otras y porpuso 111-

gunas fracciones nuevas, Oespu8s de una breve discusi6n, el

art!culo 1 Z3 fue aprobado el 2~ de enero de 19 l 7. (l S} 

Bl proyecto del mencionado artículo fue presentado y 

suscrito ante el Congreso el 13 de enero de 1917 por Pastor -

Rouaix, Victoriano B. GOngora, Bstebun Baca Calder8n, Luis Ma 

nuel Rojas, Dionisio Zavala, Rafael de los r.tos, Silvestre Do 

rador y JesGs de la Torre • 

. Dicho precepto agregd a su carácter polttico, su tónica 

soc.:ial. · Pues la idea fundamental del ardculo 123 era sel'l!, • 

lar las bases esenciales para que las legislaturas locales º! 

pidieron las leyes del trabajo¡ estas, a su vez, deberían 

:sf1r generales, d igual que la satisfaccHJn de las necesid!, -

des de los trabajadores, a fin de que en las convenciones co

lectivas y en los oraanismos de conciliaci6n y arbitraje se -

fijar~n las condiciones de trabajo para las empresas o ramas• 

industriales, para lo cual a continuación exponemos el dicti· 

men de la Comisi6n quu textualmente dice: 

(15) De la Cueva Mario, Op cit. Pág. so. 
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"Ciudadanos diputados: 

"En el primer dictlimon :'lobre el artículo So. <lcl proycs_ 

to d~ Constituci6n, la Comisión creyd oportuno propon~r se i~ 

cluyeran en dicho precepto algunas restricciones a la libe! • 

tad absoluta de trabajo, por ser ellas de tal manera neces! -

rias para la conservac.161\ del individuo y de la raza, que pu~ 

den fundarse en el mismo principio que sirve de base a ias g! 

rantías individuales: el derecho de la vida completa. La C~ 

misi6n se proponía, como lo h1zo constar en su dictamen, est~ 

cHar los demlls puntos relativos al co11tráto de trabajo ,en el· 

lugar en que tuvieran amplia cabida. En el curso de los debP.· 

tes, y despu6s de que la Asamblea conoció, en t6rminos gener! 

les, el proyecto de legislaci6n obrera elaborado minuciosame~ 

te por el ciudadano Primer Jefe, proyecto que comprende las -

diversas ideas que fueron emitidas por los diversos oradores

en ócneficio de la clase trabajadora, se resolvid reunir en ~·" 

una sección constitucional las bases generales sobre el co~ -

trato de trabajo en la RepGblica, dejando a los Estados la 1! 

bertad de desarrollarlas según lo exijan las condiciones de -

cada localidad. Un grupo de diputados, trabajando indepe!! 

dientemente de la Comisi6n, tenía a su cargo el estudio de 

esa materia y formuld el proyecto que impteso ha circulado 

entn los representantes del pueblo, y que fue aprobado por -

un gran número de ellos • 
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"Bn vista de tilles antecedentes, la Comisi6n podría ha

b~rse limitado a adoptar el susodicho proyecto y presentarlo

ª la consideraci6n de la C4mara; pero hemos crn{do que nues

tro deber exi¡b que soa,.tUramos 11qu~l a·un an4lisis riguro

so, para agotar el estudio de una materia tan ardua y delica

da sobre la cual la Comisi6n ha recibido nume.rosu iniciati -

vas de diputados, corporaciones y particulares. 

"Exuinando y discutido a111pliaJ11ente el proyecto en el -

~eno de la Comisión, nos parece que aqu61, reúne en stntesis

las ideas capitales desarrolladas en el curso de los debates, 

as! como las que son ar.eptables, de las que contienen la~ 1n1 

cimtiva~ antes mencionadas, haciendo solamente las modific! -

ciones y adiciones siguientes: 

"Proponemos que la sección respectiva lleve por título

'Del trabajo y ae la previisi6n social'. ya que a uno y otra • 

se refieren l~s disposiciones que comprendo. 

11El primer artículo. a nuestro juicio, debe imponer al· 

Congreso y a las Legislaturas la obligaci6n de legislar sobre 

el trabajo, según las circunstancias locales, dejando a esos

cu•1rpos libertad para adoptar algunas bases más, sieimpre quo

no contravengan a las consignadas. 

"L.a legislaci6n no debe limitarse al trabajo de cad~ -



ter económico, sino al trabajo en ¡oneral, comprendiendo el -

de los empleAdos comerciales, artesanos y domésticos, En co~ 

secuencia, puede suprimirse la clasificaci6n hecha en la fras 

ci6n I. 

"Nos parece de justicia prohibir las labores insalJ:! ~

bres o peligrosas a las mujeres y los niftos, ast como el tra

bajo nocturno en establecimientos comerciales a unas y otros. 

"Creemos equitativo que los trabajadores tengan una Pª! 

ticipacidn en las utilidades de toda en1presa en que presten -

sus servicios. A primera vista parecerá ésta una concesi6n -

exagerada y ruinosa para los empresarios; pero, estudi4ndola 

con detenimiento, se tendr4 que con~enir en que es provechosa 

para ambas partes. Bl trabajador desempeftar4 sus labores con 

~as eficacia teniendo un intcr6s personal en la prosperidad -

de la empresa; el capitalismo podr4 disminuir el rigor de la 

vigilancia y desaparecerán los conflictos entre uno y otro 

con motivo de la cuanda del salario. 

"La renta que tendrán derecho de cobru los empres!_ 

rios por las casas que proporcionaren a los obreros puede fi

jarse desde ahora en el inteTh de medio por ciento mensual•

De h obligación de proporcionar ,uchas habitaciones no deben 

quedar 6xenta!j las itegoi.;iaciones establecidas en alg4n centro 

de poblaciOn, on virtud de que no siempre s~ encuentra~ en .un 
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'' 
lugar poblados alojamientos higidnicos para la clase obrora. 

"Como un medio de combatir el alcoholismo y el juego,-

nos parece oportuno prohibir la venta de bebidas embriagantes 

y el establecimiento de casas de juego de azar en los centros 

obreros. 

"Las garantía.s para la vida de los trabajadot'es que esn 

tablece la fraccidn XV deben extenderse un poco m4s, imponie!!. 

do a los empresarios la obligacidn de organizar el trabajo de 

aanera tal, que asegure la salud y la vida de los operarios. 

iwcreemos que queda mejor precisado el derecho de huelga 

fund4ndolo en el proptJsito de conHpir el equilib1:io entre -

los diversos factores de la produccidn, en lugar de eaplear -

los t6n!inos 'Capital y Trabajo', que aparecen en la fracci6n 

XVIII. r.os parece conveniente taabiln especificar los casas

en que puede con$iderarse licita una huelga, a fin de ovitar

cualquior abuso de parto do las autoridades. 

"Bn la fracci6n XXI proponemos, pan aayor claridad, la 

supresitSn de las palabras •a virtud del escrito de compromiso' 

Proponemos tambi•n la solucidn del caso, que &lguna ve~ pudi!. 

ra presentarse, de que los trabajadores no aceptasen el laudo 

del tribunal de arbit~aje. 
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"Bn la fracci6n XXII deben substituirse ... li nuestro jui-

cio, las palabras 'descendientes y ascendientes' por las de -

'hijos y padres', y debe hacerso extensiva :a responsabilidad 

de que trata la Ultima parte de dicha fraccidn a los malos 

tutamientos que suelen recibir los obreros de los faailiaros 
... 

del empresario. 

"Es conveniente, para. g.sranda de empresario y obrero,

no autorizar entrra ambos el contrsto de pr&staao, o sea ol ª!!. 

ticipo a cuenta d.e salar:to, sino por el importe de fSste en un 

mes, tal como lo proponemos por medio de una adici6n a la 

fracc:i6n XXIV. 

"Los abusos que se repiten constantemente, en perjuicio 

do los trabajadores que son contratados para el extranjero.·

nós sugieren la .ldea de proponer la intervenci6"dc las auto

ridades 11Unicipales y consultar en esta clase de contratos y

el compromiso de parte del empresario de sufragar al trabaja

dor los gastos de su viajo de repatriación. 

"Bl mismo g~nero do abuso se ha venido cometiendQ por • 

las emprosns .llamadas do enganche, agendas de colocacidn y -

dem4s, por lo cual nos parece adecuado poner límite definiti

vo a semejantes abusos, estableciendo que esas e1111>resas no P!?. 

dr4n ha(;f!'T cobro alguno a los trabajado":'es, 
¡ 
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nuna medida de protecci6n de las d5 "ficaces pan la 

clase de los trabajadore.s es la instituci6n del HOMESTEAD o ~ 

patriaonio de fuilia; aunque tiene conelti6n con las leyes -

agrarias, puede tener cabida en la legislacidn del trabajo, • 

por lo que proponemos Sol!. establnzca en la forma y dnninos en 

que aconsejan las necesidades regionales. 

"Por último, aunque el proyecto que estudiamos propone

la ~xtinci6n de las deudas que lo$ trabajadores hayan contra! 

do por razón del trabajo, con los principale' o sus interm! • 

diarios, no aparece la disposicidn relativa en el cuerpo del

proyecto. Presentamos, para subsanar tal omisi6n, un art!cu

lo transitorio que se incluir4 entre los que, con·el mismo -

caracter, sirven de final a la Constituci6n. 

"Una vez fonaulada 1& le¡islaci6n fundamental del tTab!. 

jo, el arUc::ulo So. debed quedar como aparece on el referido 

proyecto, suprimiondo sol.:=ente ol Gltiso p4rr&fo, que es una 

redundancia~ 

"En tal virtud, proponomos a esta honoTable Anablea 

la aprobaci6n dol articulo So. y de la sección VI, en los si

~ientes dnainos: 

''Art!culo So. Nlldie podrl sex- obliiado a prestar trab!. 
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jos personales sin la justa retribuci6n y sin su pleno conse! 

timiento, salvo el trabajo impuesto coao pena por la autor! -

dad judicial. 

"Bn cuanto 11 los servicios públicos, s6lo podrán ser,_

obligatorios, en los t&rminos que establezcan las leyes ro! -

pect.ivas, el de las arma:'f, los de jurado y los cargos de elef 

c.iCSn popuhr, y obligatoTias y gratuitas las fwicionH elect2_ 

ralos. 

"El Estado no puede permiti·r que se lleve a efecto nin

g(in. contrato, pacto o convenio qua tenga por objeto el ménos

cabo, la phdida o el irTevocable sacrificio de la libntad -

del hombre, ya sea por causa de trab&jo, de educaci6n o de V2. 

to religioso. La ley, en consecuencia, no reconoc~ 8rdenes • 

monA1ticas ni puede per111itir su establecimiento, cualquiera -

que sea la denominaci6n u objeto con que pretendan erigirse, 

ºTampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte 

su proscripci6n o destierro, o en el que renuncie temporal o -

permanmntemente a ejercer determinada profesidn, industria o -

comercio. 

"El contrato de trabajo s6lo obligad a prestar el serv! 

ciu convenido por el tiempo ~ue fije la ley, sin poder exceder 
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~e un afta en perjuicio del trabajador. y no podr4 extenderse

'" nin¡Gn caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualqui~ 

ra do los derechos políticos· y civiles. 

"TITULO VI 

"'DBL TRABAJO Y DE LA PltEVISION SOCIAL 

"Ardculo 123. El Congreso de la Unilln y las legislat~ 

ras do los Estados deberán expedir leyes :obre el trabajo, 

fundade.s en las necesidades de cada regi6n, sin ct'ntnvenir a 

las siguientes bases, las cuales regir4n el trabajo de los o

bre1·os, jornaleros, empleados, domésticos y artescmos y, de -

una manera general, todo contrato de trabajo: 

"I. La duración de la jornada máxima será de ocho ho -

:ras; 

"U. La jornada máxima 1le trabajo nocturno ser4 de sie

te horas. Quedan prohibidas llls lab1ne::: insalubres <' !)eligr.2. 

tas pan las mL;eres en general y para los jlJvenes menores de 

dieciseis afios. Queda tambUn pronibid~ a unas 'y a otros el-
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trabajo nocturno industrial, y en los establecimientos comer

ciales no podrán trabajar despu6s de las diez de la noche; 

"I II. Los j6venes mayores de doce afios y 111eno1·es de 

~ieciseis aftos. tendrln como jornada mAxima ls de seis horas.

El trabajo de los niftos menores de doce aftos no podr4 ser ob

J ~to de contrato; 

ºIV. Por cada seis días de trabajo deber& disfrutar 

el operario un día de descanso cuando ~enos; 

'-V. J.as mujeres, durante J.os tres meses anteriores -

al parto, no desempefiar4n trabajos f1sicos que exijan esufer· 

zo material considerable. En el mes sigui.ente al parto di! -

frutardn forzosamente de descanso, debiendo percibir su sala

rio íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 

adquirido por su contrato. En el período de la lactancia te~ 

. ddn 1ios descanso$ extraordinarios por d!a 1 d.e 111e~ia hora ca

da uno, para amamantar a sus hijos; 

1~v1, Bl salario m1nimo que debed Jisfrutar el traba· 

judcr será ~1 que Je considere bastante. atendiendo a las con 

diciones de cada regi6n, par~ satisfacer las necesidades uor

m.aleA de la vida e l obrero, su educación y sus placeres h~ • 

ne:stos • con!SiderC~dolo como jefe de f amilie. Bn t:ida empresa 
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agrtcola, comercial, fabril o minera, los trabajadores te~ 

drtn derecho a una participaci6n en las utilidades, que será

Tegulada como lo indica la fracci6n IX; 

''VII, Para trabajo igual debe corresponder salario 

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

"VIII. Bl salario mfnimo quedar4 exceptuado de embargo 

coapensaci6n o descuento; 

"IX. La fi.jaci6n del tipo de salal'io m!nimo !' 1fo ! .... 

partic.ipaci6n en las util idadfi!S a que se refiere la fracci6n

VI se har4 por comisiones e~peciales que se for11ar4n en cada

aunieipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliaci6n 

que se establecer! 'n cada Entado¡ 

"X. El salario debed pagarse precisamente en moneda 

de curso 10gal, no siendo permitido verificarlo con mercancía 

ni i:on vales. fichas o cualqulor otro signo representativo .• 

con quo ce prete11da substÚuil' la aoneda¡ 

"XI. Ci.:ando por circunstancias extnoTdinal'ias deban~ 

aumentarse las horas de jornada, se ahonar4 co~o salario p~r

d tiempo excedente un ciento por ciento 1111h de lo:s. fijados -

para las hons nomues. fn ningün caso d trabajo extraord! 
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nario podr' exceder de tres horas diarias, ni de tres días 

consecutivos. Los hombres menores do dleciseis aftos y las ·~ 

jeres de cualquier edad no ser4n adaitidos en esta clase de -

trabajos; 

"XII, En toda negociaci6n agricola, industrial, 111inera

c cualquiera otra clase de 'trabajo, los patrones estar4n obl! 

gados a proporcionar a los ·trabajadores habitaciones c6modas~ 

e higi6nicas, por las que podrán cobrar rentas que no excedan 

del medio por ciento mensual del valor catastral de las fi~ • 

cas. lb'11almente deber4n establecer escuelas, enfermerías y -

demis servicios necesarios a lB comunidad. Si las negociaci~ 

nf!S estuvieiren sit.uadas dentro de las poblaciones y ocuparen

un número de trabajadores mayo1· de cien, tendrlln la primera -

de las obligaciones mencionadas; 

"XIII. Adc11b, en esto5 mismos centros de traba.jo, cua!!. 

do !IU poblaci6n exceda de dosc!entos habitantes, deber4 TeSC!, 

varse un espacio de terreno que no ser4 menor de cinco mil ª!. 

t:ros cuadrados, para el establodmieuto de &1drcados públicos, 

lnatalac:i6n de edificios destinados a los servicios municipá· 

les y centros recreacivos. Queda prohibido 'en todo centro de 

trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagan

tes y de casas de juegos de ai!ar; 

"XIV Los empresarios ser4n responsables de los accide!!. 
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tes del trabajo y de las enfeTlledades profesionales de 

los trabajadores, sufridas con aotivo o en ejercicio de la 

profesidn o trabajo que ejecuten; por lo tanto los patrones

deber4n pagar la indeanixaci6n correspondiente, segdn que h!

ya trddo C'AIO consecuencia la auerte o simplement~ incapaci

dad teeporal o pen1anente para trabajar, de acuerdo con lo 

que las leyes deterllinen. Esta responsabilidad nubsistir4 -

atm cm el caso dct que el patr6n contnte el trabajo por un i!!_ 

tnae,J! io; 

"XV. Bl p2trcSn estar4 obligado a observar en la insta

laciOn de sus establecimientos los preceptos legales sobre h! 

giene y salubridad y a adoptar las medidas adecuadas para pr! 

venir accidentes bD el uso de las a4quinas, instrusentns y Al! 

teria.los de trabajo, ast coao a organitar de tal Hnera d 

trabajo, que resulte, para la salud y la' vida de los trabaja

dores, la mayor garantía compatible con la naturaleza de la -

neaoeiacldn. bajo las penas que al ofecto establ~zcan las le· 

yes; 

"XVI. T&Jlto los n~r~1os cono los eapresarios tendrln 4!, 

recho para coli¡arse en defens~ de sus respectivos intereses, 

fofllWJldo sindicatos. asocio.ciones profesion&les, etc.; 

"XVII. Las leyes l'ec:ono<:erh como un derecho de los 
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obreros y do los patrones las huelgas y los paros; 

"XV1 II. Las huel¡as serán Hci tas cu11ndo t"ngan por 

obje~o conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la producción, armoniiando los derechos del trabajo con los -

del capital. Bn los servicios públicos ser4 obligatorio P! · 

ra los trabajadores dar aviso con diei d!as do anticipaci6n,

a .la Junta de Conciliaci6n.y Arbitraje, de la fecha seftalada, 

para la t1uspcn:ii6n del trabajo. Las huelgas ;serin considera• 

das como ilícitas Gnicamente cuando la mayoría de los hue! 

guistas ejerciere actos violentos contra las personas o las -

propiedades, o en caso de guerra, cuando aqu611os perteneican 

a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. , 
Los obreros de los establecimientos fabriles militares del G~ 

biernc de la Repúbliea no estar4n comprendidos en las d1spos! 

ciones de esta fracción, por ser asi•Uados al Bj6rcito Nad2_ 

nal¡ 

"x.tX. Los paros serdn Ucitos Gnicaaente cuando el ex

ceso de producci6n haga necesario suspende?' el trabajo para .. 

mantener los precios en un limite costeable, previa aprob! -

ciOn del Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje¡ 

uxx. Las diferencias o los conflictos entre el capital 

y el tl:'abajo se sujeurlln a la decis~6n de un consejo de Con-
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ciliacidn y Arbitraje, formado por igual ntlmero d~ represe~ -

tantes de los obreros y de los patrone~ y uno del Gobierno¡ 

"XX!. Si el patr!Sn lle negare a someter sus diferencias 

al Rrbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por el Consejo, 

se dad por ter1:ünado el contrato de trabajo y quedará oblig! 

do a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de sa

l~rio, ademis de la responsabilidad que le resulta del c.onfliS 

to. Si la 4egativa fuere de los trabajadores se dar4 por ter 

minado el contrato d"> trabajo'; 

"XXII. El patr6n que despida a wt obrero sin causa jus

tificada o por haber ingresado a una asociaciCSn o sindicato,

º por haber tomado parte en una huelga Ucita., estad obliga

do, a elecci6n del trabajador, a cuaplir ol contratD o a i! -

de111Diiarlo con el importe de tres meses de s~larjo. I¡ualmen, 

t~ tendr4 ~sta obligaci6n cuando el obrero se retire del ser- , 

vicio por falta de probidad de parte del patr6n o por recibir 

do 61 malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su

cCSnyugo, padres, hijos o herma.nos, El patr6n no podrll edmi!. 

se de esta re~ponsabilidad cuanda los malos tratamientos pro

vengan de dependientes o ffll!liliares que ODren coA el consent! 

miento o tolerancia de él; 

''XXIII. Los cr6dHos de los tl'v.bajad.Qres que sei leis !. -
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deuden por salarios O sueldos devengados en el altimo 4ftO y • 

por indemnizaciones, tendrán preferencia sobr·e cualesquiera • 

otros, on los casos do concurso o de quiebra; 

"XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores • 

a favor de sus patrones, s61o s~rá responsable el mismo trab! 

jador y, en ningún caso y por ningfin aotivo, se podd.n exigir 

a 10:1 •1e!Abros de su familia, ni sedn exigibles dichas de!! • 

das por la cantidad exceden\:e del .sueldo del tr.abajador en un 

•es; 

nnv. Bl servicio para la colocación de los trabajado· 

res sori gratuito para 8stos, y3 se efoctGe por oficinas mun! 

cipales, bolsas dClt trabajo o .,or cualquiera otra instituci6n· 

oficial o particular; 

"XXVI. Todo contrfito de trabajo celebrado entre un' mex! 
cano y un 0mpresario extranjero deber4 ser l~galizado por la~ 

auto1idad lllunicipal competente y visado por el clSnsul de la -
¡j 

naciOn adonde el trabajAüor tenga que ir, en al concepto de -

que, ademis de las cláusulas ordinarias, se especificad. cla

nul\ente que los gastos do repatrt-r•~n quudan a cargo del em

presario c~ntratante; 

"XXVII. Seré condiciones nula:s y no obligadn a los 
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contrayen1. is aunque 110 expresen en d contrato: .. 

11a) Las que estipulen una joi-nada inhumana por lo not.2_ 

riUtente excesiva, d~da la índole del trabajo. 

"b) Las que fijen un salaTio qu~ no sea remunerador. a 

juicio de los Consejos de ConciliaciOn y Arbitraje; 

"c) Las que esti~11Ien un plazo aayor de una s~rana pa

ra la percepción del jornal; 

"d) Las que scftalen un lugar de recreo, fonda, cafE, -

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salador· 

cuando no se trate de empleados en esos establecimientos; 

110) Las que entTllften obligacitfo directa o indirecta de 

a4Q,uirir los artículos de consumo en tiendas o lugares deter-

11inado1; 

"f) L-.s qae permi·tan retener el salario en concepto de 

lllUlta¡ 

"g) Las que consti tu.yan renuncia her.he. poT el obrero -

·de las indemnhaciones a quo tenga derecho poT :iccidonte deJ ... 

trabajo y enfermedades ptofesionales, perjuicios ocasionados-
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por el incumplimiento del contrato o despido de la obra¡ 

"h) Todas las demh est'ipulacionos que impliquen renu!l 

cia ~e algún derecho consagrado a favor del obrero en las le

yvs de protecci6n y auxilio a los trabajadores; 

"XXVIII. Las leyes deter1dnadn los bienes que consti

tuyan el patrimonio de familia, bienes que serán inalienables; 

no podrán sujetarse a gravlmenes reales ni emb&rgos, y serln

transmisibles a trtulo de herencia con simplificaci6n de las

formalidades de los juicios sucesorios¡ 

"XXIX. Se consideran de utilidad social el estableci-· 

miento de las cajas de seguros populares, de invalidez, de v! 

da, d~ cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de -

otrJs con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno fed! 

ral como el de cada Estado deberán fomentar la organizaci.6n~

de instituciones .de esta fodole para influir e inculcar la •• 

previsi6n popular; 

"XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social ~ 

las sociedades cooperativas para la construc:cilJn de casas ba

ratas e higiénicas destinadas para ser adquiridas en propi! • 

dad por los trabajadores en plazos determinados. 
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"TRANSITORIO 

ºQuedan extin¡uidas d" pleno derecho las deudas que por 

raz6n de trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la f! 
,, 

cha de esta Constituci6n, con los patrones, ius familiares o-

intermeciiarios". 

"Sala de Co•isiones. Quer6taro de Arteaga. Z3 de enero 

de 1917. Francisco J. MGgica. Enrique Recio. Enrique Col"!! 

ga. Alterto Rora&n. L.G. MonzOn." (16} 

Es decir, nuestra artículo 123 contiene una ideolo¡tta -

perfectamente definida en cuanto a su alcance no s6lo revolu· 

cionario sino tlllllbién social. 

Bn conclusiOn, comulgamos con lu ideas del maesuo 

Trueba Urbina, en el ~entido de que las convicciones sociales 

de los que pa1·ticiparon en la redacci6n del proyecto del artr 

culo 12l, se encuentran contenidas en el precepto mis~o. 

creando un estatuto protector de todos los trabajadores y a -

la vez reivind!cador de los der6chos del proletariado. 

Pudi8ndoso agregar que la est~uctura ideoldgica del 

(16) Diado de los Debe.tes del Congreso Constituyente. Tollo .. 
11. P4¡s. 602 A 606. 
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irt!culo 123 est4 fundada en principios -iovoluciQnarios, en -

el principio de la lucha de clases, que conducot;. necesariame!!_ 

te a la transfon1aciGn social, pol!tica y econ6aic• de nue! -

tra $Ociedad mexicana. 

Ill. EL ARTICULO 123: TEORlA Y PRlNC!~IOS 

El maestro Trueba Urbina proclama como teoda r10 sólo -

el fin proteccionista y tutelar, sino "el reivindicatoTi·.:> de-
... 
ios econ.Smicamente d6bilos y del proletariado". Ambas te2_ 

rtas de acuerdo a este juTista, se complementan e integran en 

' el ardc1•lo.) 23. (17) 

Esto viene a colaci6n, ya que la teor!a mts difundida * 

que se sostiene en torno del articulo 123,es aquella que nos 

indica que su car4cter es proteccionista, tutelar, igualato~ 

rio y nivelador. 

Pero la idea fund811lental en cuanto a la t&oría expresa

da por el precepto constitucional mencionado, se encuentn en 

el di,ctlililtjn que del mismo se di~ en enero de 1917. 

(17) Trueba Urbina Alberto. Derecho Procesal del Trabajo. To
mo I. Editorial Porrda, S.A. Mbico D.F. 1941. PSg. 32. 
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Por lo que, expresamos como lo hace Mario de la Cuevn,

d~ que la teor!a del artículo 123 de la Constituci6n, que co~ 

tiene lta "Dec:laraci6n de los derechos sociales de los trabuJ!! .. 

doTes, constituye la decisi6n o principio jurídico fundamea • 

tal, adoptado por la Asamblea Constituyente de Quer~taro, y -

como consecuencia de esa. declaraci6n, la autonomfa plena del

derecho del trabajo, lo que implica que sus raíces y su sent! 

do y finalidad se hallan en el a:rt!culo 123". (18} 

El precepto és muy amplio, rige no s6lo entre los obre

ros, jornal~ros~ empleados, domEsticos, artesanos, sino en t~ 

do caso que se preste un servicio por voluntad de un contrato 

de trabajo, y más aún; para los trabajadores ~l servicio del· 

Estado. (19) 

Bktor Victoria es el autor de la teor!a que ahora le -

rendimos parias: el derecho del trabajo, m!nimo de gara~ -

t1as sociales. Dicho esto por e! Licenciado Alberto Trueba -

Urbina en el homenaje que la Academia Mexicana de Derecho del 

Trabajo y de la Previsión Social rindid a los d!putados cons-

(18) De la Cueva Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Traba~ 
jo. Editorial Porrea. S.A. M8xico, D.F., 1972. P«g. 77. 

(19) Sllnchez Alvarado Alfredo. lnstituci.ones de Derocbo Mexi
cano del Trabajo. Editado por Oficina de Asesores del 
Trabajo. Mtb.:ico, D.F. 1967'. Plig. 209 y sigs. · 
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tituyentes de J911, el día 4 de febrero de 1949. (20) 

Por lo tanto, lo consignado por Cravioto en ocasidn dol 

Constituyente de 1916·1917, de que la Revoluci6n Mexicana te~ 

dr4 el orgullo le¡f timo de mostrar Hl mundo que os la prim~~a 

en consagrar los sagrados derechos de los obreros, es la base 

para la teoría que propugna nuestro Artículo 123, sus line! -

míen tos fundamentales, consignar garant tas sociales. 

"F•lizatmte -seftala Palaviccini- los artículos.27 y 

123 han conservado su esencia política, su finalidad social -

Y ol deber de todos los que nos preocupamos por el mejor9.all.ie~ 

tó colectivo de México, es procurar que esas conquistas de· la. 

bvolución Social Mexicana no se pierdan", (21) 

Sn el precepto, la directriz fundamental consiste en i! 

p4~tir la m4s plena protecci6n al mejer patrimonio del hO!, • 

bre: d traba.jo. (22) 

Naciendo, al 11D1paro de esas ideas, el artículo 123 de -

la Ccnstituci6n do 1917, siendo la primera en el mundo que en 

(20) ll01lf.'fiaje a los Constituyentes de 1916-1917. Secretarfa
del TTabajo y Prev!sidn Social. M&~ico, D.F. 1949. P4gs' 
16 r 11. 

(2t) Truoba Urbina Alberto. El Nuevo Artículo 123. 
ri.al Portila, S.A. M6xico, D.F. 1967. Pig. 29 

Bdi'to --- ~ 

(22) Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,~~ 
Mexicano: Esta es tu Constituci6n. C4mara de Diputaaos 
X.LVII Legislatura. M4xico,D.P. 1968. 



67 

formaci6n completa consign6 derechos sociales, haciendo extea 

siva la seguridad social a todos los hombres, protegiendo no

s6lo al trabajo econ6mico, sino al trabajo etl general. Garaa 

tras que prevalecen frente al r6gimen de garantías individua

les. Evidenciando asl el contenido eminentemento social del

ardculo 123. 

Por otra parte, aunado a la teoría expuesta por el pre

cepto lllencionado, se encuentran los principios que rigen al -

precepto •ismo y teor!a por el divulgada, Bs decir, las nor~ 

mas del artículo lZ3 constituyen sus principios. 

Así, Trueba Urbina menciona en su obra varios princ~ -

pios en base a la nol'l'!la misma impuesta por el articulo en cue! 

tión, En wio de esos principios, acertadamente sefiala que el 

Estado moderno adopta una doble personalidad actuando tanto -

como persona de derecho público y como persona de derecho so

ci.al, con facultades expresas en la Constituc:idn¡ igualmente. 

se hace resaltar la de&igualdad existente entre obreros y pa

trones, siendo, en última instancia el derecho creado por el

art!culo 123, w1 derecho de lucha de clases, manifestaci6n de 

sus propios principios, ya que aquel estli integrado por nor -

mas proteccionistas y reivindicadoras de los t~abajadores. 

Es as! como los derechos sociales de asociaci6n profesional y 
'' '"• 

huelga, en su libre ejercicio, se convierten ~~ principios 

que van a tratar de transí.;mnat• el dgimen ticon.:imico vigente-
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y sus estructuras. 

Tenemos entonces que el artículo 123 de la Constituci6n 

Mexicana es eminentementG revolucionario en cuanto que sus 

norma$ constituyen verdaderos principios no solo en sentido -

proteccionista sino tambign en sentido reivindicador, (23) 

Asimismo, se trata de suprimir la explotaci6n del ho! • 

bre por el hombre, buscando el equilibrio entre los factores

de la producci6n. 

Todo.'to • primera Ley Fed! cual viene a confirmarse en la 

ral del Trabaio, expedida por el Congreso de la Unión Y pr2. • 

mulgada el 18.de agosto de 1931, entrando en vigor el db 28·· 

del mismo mes y afio, y en cuya exposicilfa de motivos conside .. 

ra quo las ·relaciones entre obreros y patrones seguían siendo 

gobernadas por las bases establecidas en el propio articulo -

123, formuldndose una ley en un sentido ampliamonte protector 

pera los trabajadores. (24) 

Por lo que la reglamentaci6n legal del trabajo garanti

za tan sólo un mtnimo de derechos que el Estado se considera

obligado a proteger, en beneficio de la clase trabajadora. 

(23) Ttueba Urbina Alberto. Op. cit. Pigs. 108 a 110. 

(24} Trueba Urhina Alberto, Apud. Proyecto de Ley federal del 
-Trabajo. Secretn!a de Inilustria Y Comercio. Bl Nuevo 
Artículo 123. Bditorial Porraa. S.A. Mdxico, D.P. 1967, 
Págs. 169 a 172. 
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Toni8ndoso en cuenta que no es sdlo el interés d~l trabajador 

el logado a la legiulaci6n del trabajo, sino el interés so 

cial, a nivel de producci6n, tan íntimamente vinculado$ a la

prosperidad nacional y tan necesarios par1 multiplicar lns 

fuentes de trabajo. 

Como co~entario final diremos que la conjunción de los

principios expuestos por el artículo 123, constituyen el dere 

cho a la revoluci6n proletaria, la cual no serd sino la conti 
···~. 

nuaci6n de ls lucha de clases que se ha presentado en todo m~ 

mento a través de nuestra historia, en una forma nueva y tam

bién con nuevos medios. 

lV. NATURALEZA Y PINES DBL ARTICULO 123 

Doctrinariamcnte se habla de una naturaleza del derecho 

dci' trabajo •Jbicándola ya en el derecho pQbli<;~ 1 ya en el de

recho privado o en el social. 

Y atin cu11ndo se dice que "la naturaleza rtel derecho dd 

trabajo fluye del artículo 123 en su'> propiasnormas dignifi· 

cadoras de la persona humana del.trabajador, en las queresa! 

ea el sentido proteccionizta y reivindicador de las noTmas ~n 
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favor de la clase proletaria'',(ZS) es innegable que 6stn nace 

a la par con la ConstituciOn de 1917, en la cual aan cuando • 

su directriz era de carictcr polttico, en ella se da origen a 

un d~recho del tTabajo que es aut6nomo e independiente del 

punto de partida de nuestra Carta Magna, ya que sn consagr6-

derechos sociales, Resaltando, como lo indica el maestro 

Trueba Urbina, que su verdadera naturnleza es "la explotación 

inicua del trabajador". 

Mar de la Cueva por su parte, reconoce la autonomía -

plena del derecho del trabajo ''lo que implica que sus ra!ces

y su sentido y su finalidad se hallan en el artículo 123, por 

lo que es de este precepto y no del derecho p6blico ni del 

privado, de donde d~be extraerse la orientaci6n para la crca

ci6n e interpretación de las nor1iu1.s concretas". (26) 

Y continúa: "el derecho del trabaja no puede ser conc!!_ 

bido como normas reguladoras de un intercambio de prestaci~ -

nes patrimoniales, sino ~omo el estatuto que la clase trabaj! 

dora impuso en la Constitución para definí~ su posicidn fren• 

te .al capital y fijar los beneficios m!nimos que deben corre! 

ponderle por la prestacidn de sus servicios. Un estatuto de

y para el trabajador", (Z7) 

(25) Trueba Urbina Alberto. Op. Cit. p4g, llS. 
(26) De la Cueva Mario. Op. cit. pig. 77. 
(27) De la Cueva Mario. Op. cit. p4gs. 229 - 243. 
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Alfredo Sllnchez .Alvarado habla de un derecho con carac

terísticas sul géneris, concluyendo que se alcanzarf la com -

pleta formación del derecho en derecho social, acabando con -

la clasificaci6n del derecho en pGblico y en privado. (Z8) 

Por su parte J. JesOs Castorena, scAala que la auton2 -

mía del derecho del trabajo tiene caracteres propios y defini 

dos. 

Rec1>noci8ndose en forma unánime la naturaleza aut6noma

del artículo 123 y por lo tanto del derecho mexicano del tra

bajo. 

Consecuencia de la naturaleza misma del precepto, son -

los fines, determinados por su car4cter social, revelando as! 

su sentido proteccionista y roivindicador. 

Coincidiendo los diferentes ~utores en que esos fines -

buscan, ante todo, la armonízaci6n de los derechos dol tTaba· 

jo con el cnpl";al, que se despTende de la fracci6n XVIII del· 

art!culo 123, como forma de mejorar el aspecto econ6mico die-· 

los trabajadores. Lo cual viene a confirmarse en el arttculo 

Zo. de la actual Ley Federal del Trabajo. 

Situ~ci6n protector~ que se ha ido extendiendo cada vez 

(28} Slnchez AlvaTado Alfredo. Op. cit. P4gs. ZZ9 a 243. 
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mh 1 ya que frente a las garantí u individuales se V11n rcafir. 

man':.:> las garantías sociales consignadas en el art1'.culo 123, 

Y así como se dijo que su naturaleza es la explotncidn· 

inicua del hombre, su finalidad es evitar la misma. 

Así vemos que a través de sus normas han surgido leyes, 

re.glamentos, organismos, etc., en beneficio de la clase trab!, 

jadora, quo hacen que los fines protectores y reivindicadores 

perseguidos por la norma constitucional, sean extensivos. 

Producto del precepto lo forman, entre otras, la Ley 

del Seguro Social, las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje; 

Comisiones Regionales y Comisi6n Nacion~l para la fijaci6n de 

salarios m!nimos, Comisi6n Nacional para la participacidn de

los trabajado1·es en las utilidades de las empresas; la Ley -

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra

hajadoTes ¡ la creaci6n de la Procuraduría de la Defensa del -

Trabajo, etc • 

En consecuencia, ~aturaleiB y fines revisten caracteTÍ! 

ticas eminentemente sociale$, y persiguen la utilidad social

en beneficio de la clase trabajadora. 
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CAPITULO TBRCBRO 

BL TRABAJO COMO VALOR SOCIAL 

l. BL TRABAJO HUkANO 

Trabajo, dice el dicciona~io(ll: l. Bnergla humana 

¡astada en la consecuci6n de un fin, concientemente reconoci

do. De manera espedfica, uno de los hcto1·es bhicos de U· 

unida.~i o empresa que produce riqueza, de la cu!ll el otro fac

tor indispensable es la tierra. A medida que se desarrolla • 

la cultura han ido aft.adiéndose otros facto ros: el capital, • 

14 organ.i.1¡'aciOn y la propiedad. 

II. El elemento de la producción que contribuyo al pr& 

pio manten.imiento de la sociedad ~uminist:rnndo uno cmabin!, 

ci6n de ~nergia f!sica e inteligencia human& al procouo do 

produccHln. En la prlktica !le distin¡¡uo de loo demh hct9_ • 

res participantes por la relativa proQmlnoncta do la onersf•· 

(1) Diccionario de Sociologh. Pondo do Culturo, llconó1dc:a.•· 
M8xico 1963. Editor Henry Pair Child, 
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física, si se le compan cQn la capacidad intelectual o con .. 

la ensefianza y adiestramiento especializado~ de ordinario, • 

este término es sin6nimo, en la pricttca, de trabajo asalari! 

do, es decir, de la actividad productiva pagada por otra per· 

sona. 

Es pues el trabajo uno de los factores tradicionales de 

la. producci6n. 

Constltuye el trabajo humano, desde la aparicitin del 

hombre sobre la tierra, un medio a trav6s del cual el ser ra

cional, el ente humano, se desarrolla, evoluciona y transfor-
.' l. 

ma a st mismo y a la sociedad en que él se desenvuelve. Pero 

vemos que esta activida.d humana, desde sus inicios ha sido fi 

jada por determinados momentos bist~ricos, pasando desde la -

prehistoria hasta la actualidad, apareciendo el trabajo en C! 

da una de las etapas en que se divide la historia en forl!la 

singular, distinguíendose el sistema esclavista como primera· 

forma de actividad humana de explotacidn del hQmbre por el 

hombre, ya que antes de esta etapa el trabajo era una activi

dad ~n la que la producci6n de bienes no tenía como fin l& º! 

: 1.otaci6n del ser humano sino que se llevaba a cabo para ben!:_ 

ficio de la comunidad de la que el hombre formaba parte, Se· 

llega así a los tieropos modernost en los que se manifiesta la 

inconformidad de lo~ obreros por la situaci6n en que se enco~ 

traban al incrementarse los inventos de mllquina.s e instrumen· 

'. 
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tos para substituir al hombre, empezando de esa manera, en el 

siglo XIX, la ·re~oluci6n industrial. 

Es decir, durante los siglos XVIII y XIX las naciones -

del mundo experimentaron cambio$ en sus estructuras sociales

pol!ticas y econ6micas que motivaron el surgimiento de nuevas 

organizaciones humanas. 

Uno de los hechos más trascendentes lo consti~uyd el 

proceso de industrializacidn que se dcsarrolld en Inglaterra

y en otros paises del continente ouropeo (Alemania, Francia y 

luego Italia), Estas Nuevas formas fueron acompaftadas por 

cambios en las estructuras poltticas con el sur~imiento de 

los estados nacionales y la institucidn del Parlamento. 

Las formas familiares, el proceso de urbaniznciGn y la· 

rápida conversi6n de una economía b4sicamente rural y autosu

ficiente a una econom!a de mercado y abierta, motiv8 cambios

r.ociales que perturbaron sensiblemente la estabilidad de las

ma·sas c11mpesinas y rurales que se vieron sumergidas en esa 

nueva realidad que no podhn cont·rolar. 

La industrializaci6n se desarroll6 r8pidamente y los 

trabajadores rurales fueron arrojados de las nuevas un:t.dade'

de producción qua combinaron mucho mh eficientement<1 el pl'O• 
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ceso productivo, liquidando las art1uantas y otras formas 

tradicionales que fueron por muchos siglos las expresiones 1'! 

presLutativas del trabajo urbano. La explotaci6n de esos tr! 

bajadores. la necesidad de coordin~r su acci~n para elevar su 

condición humana. como así tambign eJ desarrollo de las insti 

tuciones políticas sobre la base de la representaci6n del go

bierno en lugar de su origen dinástico. acicatearon los ª! -

fuerzos por unir las distintas voluntades en un solo frente, 

De esa forma surgieron la5 organi7.aciones sindicales 

que poco a poco fueron mitigando los impactos de la industri! 

lizaci6n, luchando por obtener la participación polttica de -

los trabajadores y dándoles la fuerza organizativa que les 

permitiría aWllentar sus salarios, mejorar sus; condiciones de

vida y constituirse en elemento fundamental de las reh.ciones 

de producci6n, Los· esfuerzos do los sindicatos fueron treme!!. 

dos y muchos trabajadores debieron sufrir persecuciones, pri

vaciones e innWll.erables :sacrificios para ganar el derecho a -

existir y luego penetrar en la estructura econ6mica en manos

de los detentores del capital. (2) 

Ya anteriornente en 1649, en el libro titulado "El Abo

gado del Pobre'' de Pedro Chamberhm ~ se sostenfa la tesis de

que el trabajo es fuente de riqueza. J>or doquiera constiti! -

(2) InternaciQnal del Personal de Correos, Tel8gtafos y Tel8-
fonos. Departamento de Estudios e Inform~cion~s Laborales. 
Pli¡ss. 1 y 2~ 
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yen los trabajadores la fuena principal de la naci6n, porque 

ellos son quienes verifican todos los trabajos necesarios a -

la socied~d y forman los ej6rcitos de los diferentes países.

Tion~n, pues, los mismos derechos que los ri;os con~umen. 

· ·· Por eso deben estos conceptuarse gerentes y no propietarios -

de la riqueza. El m5vil de la pro~Jcci6n de la tiqueza no es 

su disfrute por los ricos, sino la supresión de la miseria. -

Ch.amberlen reclama la nacionalizaci8n de los dominios ecl! 

siisticos y reales a favor de las capas pobres de la pobl! -

ci6n. (3) 

John Bellers (1655-1725) en su libro "l.as Normas del 

Trabajo" y publicado en 1696, muestra a los ricos como deben

su subsistencia Qnicamente al trabajo Je los pobres. "El tra 

bajo de los pobres -dice- es la fortuna do los deos". La me 

dida del valor no sería el dinero, sino ciort~ suma de traba· 

jo • (4) 

Ahora bien, el trabajo humano ha sufrido en su for•! -

ci6n, su evoluci6n y su tGcnica la presidn de los datos acon~ 

m:lcos, es decir, la influencia de los fenOmenos econ<imicos ha 

sido sensible en esta rama de la actividad humana. 

(3) Beer Max. Historia General del Socialismo y de las.Lu ~ 
chas Socides. Vol II. A.P. Marquez Editor, Ml9xico,D7P.
l940. Pig, 34l. 

(4) Ibid. P4gs. 341 y 342. 
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Se ha dicho con justa razdn, que las condiciones del 

trabajo evolucionaron •~nos en los veinticinco siglos que pr~ 

cedieron al maquinismo y a la gran industria que durante los

cincuenta aftos p~steriores a su aparici6n. Bl desenvolvimie~ 

to del proletax·iado ha traído repe?cusiones jurídicas que no

tuvo la supresidn de la esclavitud. Cierto que los factores· 

político! ~aJ11bi8n favorecieron ~~e nacimientop pero ellos mi! 

mos fueron suscitados por circunstancias econ6mic~s. 

Y siendo su carScter universal, se manifiesta una vez -

•4s su estrecha dependencia con los hec~os económicos a ext -

seneias andlogas en los diversos estados y desempefta ur1 papel 

en la concurrencia econd111ic11 entre las naciones, ad como lo· 

ha desempenado en la concurrencia interna. (5) 

Desdo otTo punto de vista, ya dentro del sistema capit! 

lista, el trabajo en s! en las sociedades modernas, con la 

¡ran divisi~n del trabajo, donde los capitalistas propiet! -

rios de sus empresas las or.ganizan de acuerdo a sus propios -

intereses y no de acuerdo con los intereses de la sociedad, -

pues los productores directos o séa los trabajadores. que no

son dueftos de las mercancias que producen, se ven obligados -

por no tener los modios de produccidn ni de consumo, a traba

jar para ellos, los capitali:Jtas 111od~rnos. 

Apuntes de G, Lavasseur, Profesor de la Facultad do Dere
cho de Lille. Traduccidn del Lic. Enrique Alvarez del Cas 
tillo. Evoluci6n, Caracteres y Tendoncias del DeTecño def 
Trabajo. 
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Se parte, para ll~gar • lo anterioraente di:bo, de la • 

economla mercantil simple, en la cual el productor do la mer

cancía es al mismo tiempo el duefto de 6sta y tiene derecho a· 

disponer de ello, acudiendo al mercado a intercambiarlas por-

otras. 

Por eso deci~os que el trabajo humano es la base de to

da la vida social. Pero ¿por qu'? Porque los ho~bres necesi

tan objetos materiales para satisfacer sus necesidades, y es

tos objetos no caen del cielo, son producto del trabajo de 

los hombres so~re la naturaleta. 

Pero el hombre no vive ni trabaje solo, vive y trabaja· 

en sociedad, Por tanto, el trabajo que realiza en conjunto -

va a formar parte del trabajo social. 

Y el valor en st del trabajo estara determinado por el· 

trabajo que en conjunto realiza el individuo en sociedad y no 

el que realice individualr&ente. (6) 

. Siguiendo la trayectoria del hombre, Bste, por ser un -

ente social, zoon politiko111 que, todavh hoy, a trav~s de la~ 

variedad de complejos ecol6gicos, a traves de las diversi'd!, .. 

des de ritmo en la marcha del progreso t6enico, da evolucidn .. 

en la estructura y el nivel económico de las sociedades, se -

(6) Harnecker Marta. Op. cit. PAgs.251 a 262. 
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ocupa esencial111ente del traba~o. Bl trabajo es un co1111ln den!?_ 

minador y una condici6n de ln vida hUlllnna en toda sociedad, 

Para los economistas liberales la actividad de trabaja

se distingue esencialmente por sus fines, su utilidad, por el 

valor de los productos que crea, Lo O.tjl de&e to111arse en 

cuenta, en la teleologt~ del trabajo, 

Pero el trabaJo es tambi8n la relacidn dinámica entre -

el ho111bre y la naturaleza. Bl trabajo es esencialmente, a 

trav6s de la tScnica. la transformaci8n que hace el hombre de 

la naturaleza que, a su vez, reacciona sobre el hombre modif! 

dndolo. 

Es puas, la interacci~n entre el hombre y su medio a 

tr:avh de la tScnica, donde parece rn!dir el elemento motor

q,uo explica la evoluci6n o la revoluci<ht de las uuucturas -

sociales. 

Y si el trabajo supone una finalidad, en este caso la -

trunsformaci6n de la naturaleza a necesidades humanas. no PU! 

de ser considerado como un fin en st. (7) 

(7) Ftiedmun Goerges y Naville Pierre. Tratado de Sociologfa· 
del Trabajo. BditoTial Pondo de Cultura lkon6mica. Tomo .. 
I. México.D.F. Primera BdiciOn en Bspaftol 1963. Priao· 
ra ReimprosiCn J 971. PR¡s. 13- a t S. 
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vo en el ascenso del hombre por encima do la anintalhiad: lo

ha sido, desde el punto <le vista del hombre social, en el de! 

pert¡ir y la din!mica de las civilizaciones¡ lo es cada dh, -

desde el punto de vista del individuo, para el grado de reali 

zaci6n de cada uno y el balance de su destino particular. 

Adem4s, el trabajo debe producir'e en condiciones favo

rables desde el punto de vista t!cnico y fisiol6gico, así co

mo psico16gico, ast como evitar la explotaci6n desfavorable -

para el trabajador consiguiendo l~s mejores condiciones ccon~ 

micas y social~s, evitando al misa~ tiempo la enajenación. 

Porque las condiciones de trabaJo, vistas desde cada 

uno de esos 4ngulos (t8cn1co, fisiol6gico, psico18gico, s~ 

cial, econ6mico) influyen, a trav6s del rendimiento, en la 

productividad del trabajador. 

Apareciendo ast el trabajo como productor de valores <le 

uso y, en consecuencia (dentro del marco social) de mercan -

das; dicho de otra manera, el trabajo en uas ·,elaciones 

con categor!tu ta les como el valor, el cambio, el mercado, el 

dinero, el const1mo, la necesidad, todofl estrechamente ligados 

en la realidad. 

La mercancía puede .ser considerada, en sus relaciones w 
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con el trabajador, coao un valor de uso producido para otros. 

(8) 

A fin de cuentas, la mixi•Q aspiraci6n de la hU111anidad

es el paso de la servidumbre a la dignidad y de la necesidad

ª la lib.,rtsd al trabP.jo, buscando su huaanhacitSn a tra.v8s -

del reconoci~iento do las condiciones ya mencionadas -tScni -

cas, econ~micas, social~s, ~te.- que permitan gracias a una -

adaptaciOn recfproca del puesto de trabajo r del trabajador,

su m!xi•o de intords y de satisfacci8n. 

{8) Pried'llUln Georges y Naville Pierre. Op. cit. Pdgs. 16 a • 
Z2. 

"t'I: 
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II, LA REGLAMBNTACION DEL TRABAJO 

Hemos visto en el título I de este capítulo al trnbajo

humano bajo distintos aspectos sin sepaTarnos de su desenvol• 

vimiento hist~rico. Pero tambidn tnl desenvolvimiento supone 

no s6lo el haber dado lugar a la cTeacien de un derecho del -

trabajo, que 5iendo universal, en una fot'llla u otra debi4 ser• 

reglamentado, A continuación se apuntan algunos datos de la· 

reglamentaci6n del trabajo en Europa antes y despu8s de darse 

a conocer el Manifiesto del Partido Comunista de 1848 y, des· 

pu8s en América, en M@xico, donde en forma completa y por pT! 

mera ve: en el mundo se creu el verdadero derecho del trabajo 

reglamentfndolo en su Carta Magna de 1917. 

Como mero comentario se dir4 que en l~ anti¡uedad la 

reglamentación del trabajo acusaba falta de OTientacldn labo• 

ral, lo cual se debe a que el der~cho del trabajo es ,roducto 

de la vida ~oderna, 

Bn la Bdad Media al crearse las Corporaciones, 8stas~ • 

al dictar sus propios Estatutos o ley interna, podtan regular 

en fonna detallada las condiciones de trabajo. PeTo en real! 

dad tendf an a prote¡er el mercado contra todo extrano a· ! 

llas. 
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Desaparecen r vn Francia mediante un Edicto de Anne Ro

bert Jacques Turgot, las suprime, establecidndose ademas la • 

libertad de trabajar. Hsto sucede en febrero de 1776. 

Luego la Ley Chapelier de 14 de junio de 1791, pr::.0:1!. 

bi6 la reorganizacidn de las Corporaciones y la form~.ci6n ~e

nuevu asociaciones cualquiera que fuera la forma que st· les

diera. (9) 

El movimiento cart.ista en Inglaterra propugn6 por una • 

serie de canquistas de cardcter pol!tico y es hasta 1862 cua~ 

do se celebr6 en este país el primer Contrato Colectivo de 

Trabajo con los trabajadores de l~ indultria de la lana. 

El C6digo Civil frimcés de 1804 asimilaba el contrato • 

de trabajo a un arrendamiento de servicios. Quedando todo -

lo relativo a salario~ y jornada y duracidn del contrato re-· 

suelto en favor del patrdn. 

En 1841, el dfa 22 de marzo, se dicu una ley de protes_ 

ci6n a la infancia, ante el abuso de que eran vtctirnas muJ!. -

res y nidos, reglamentando nsf esas prestaciones de servicios. 

En 1848 aparece el Maui íicsto del Partido Comunista te• 

(9) De la Cueva Mario, Op. cit. Pigs. 12 y sigs, 
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conocUndose en Francia. el "Derecho a Trabajar", crdndose -

los Talleres Nacionales el 28 de febrero del mismo afio, obte

niendo la clase obrera conquistas como la desaparicidn del i~ 

termediario o testaferro así como las agencias de colocacidn

pagadas, siendo substituidas por agencias gratuitas y establ! 

ci&ndose la contratación directa¡ se establece la jornada.de 

trabBjo de 10 horas en París y de 11 en las provincias, y se

p~opugna por el derecho de coalici8n sin limitaciOn alguna. 

Bl 21 de mar~o de J884 fue aprobada la ley que reconoce 

el Derecho u la Asociaci8n Profe~ional, donde los sindicatos

º asociaci<mes profesionales podfan constituirse libremente -

sin autori1~ci6n del gobierno, y tentan adem4s dnrecho de ad

quil"ir bienes, od como la disolucitln en caso de incumplimie~. 

to a la ley, 

En Alemania, como consecuencia de su ad(jlanto indu!_ 

trial en aquella Spoca, el movimiento obrero es muy intenso.

Ad en 1839 se regula el trabajo de menores, y posteriormente 

el descanso semanal, crc4ndose la inspeccl6n del trabajo. 

En J861 se dicta por Bismarck una reglamentaei8n muy 

eo111pl1Dta sobre trabajo, r.iedhnte la cua.l quedaron inuubsiste!l 

tes todas las disposiciones que imponían sancione; n todo 

aquel que se pronunciara por mejores condiciones de trabajo. 
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Y en 1381 GuUlen¡o t e11tablece ol Segul'o Social, crd!!. 

do se en 'J 883 el seguf'O sobre onfenaedades, en l 884 sobl'e acc1 

dentes y en 1869 sobre vejez o tnval!d~z, recopil!ndose todos 

estos seguros en el C6di¡o Federal de Seguros Sociales en J9JJ 

extendiOndose los beneficios a los eapleados. 

J3.n J890, el dta 21 de juUo, se crea la jurisdiccidn e! 

pecial del trabajo o sean los Tribunales LabQrales. (1Q] 

Al0mania con Bismarck -cono se apunta en renglones ant! 

riores- vivi~ un progreso industrial incomparable. ya ~ue 

aquel se propuso hacer de esa n11ci6n una prilllu1n potencia l!lU?!, 

dial, !~plantando el intervencionismo de Estado, en una doble 

diaensi6n: protecei6n a la industTla en la concurrencia con

los productos extranjeros e incervencidn en los problemas in· 

tornoJ. Bsta intervonci6n es, por una parte, un formidable • 

intento paTa contener el movimiento obrero, la wti8n de los -

trabajadores y el pensamiento socialista y. por otra parte, • 

la intorvenci8n éStatel constituye un os(uerzo para mejorar -

las condiciones de vida do los trabajadores, 

Al expedir el Zl de junio de 1869 la rcsltllllentaci6n so· 

bre cue~t!ones de trabajo (Gewerbeorunung}, recoge y amplia -

en olla las disposiciones dictadas hn$ta entonces por los Es-

(1J) ~4nchez Alvart!do Alfr~do. Op. ctt. P4gs. 43 a S3, 
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tados Alemanoa. Disposiciones que contentan tanto protocci6n 

a la industria como en beneficio de la clase trabajadora. 

En su artículo lQS se establece que "lll fijacitln do lu 

condiciones que deben regir entre patronos y trabajadores, h! 

cha reserva de las limitaciones contenidas en las leyes, de • 

pende del libre acuerdo de las partes", 

Las principales lillitaciones a la voluntad de las Pª! • 

tes comprendtan: las medidas de proteccl6n a la salud y n la 

vi~a de los trabajadores; las no?llllas p~ta el trabajo de las

aujercs y de los niftos y :las ó.h;po,icia·ne$. at!Cil':c1 de la vigl· 

landa ol\ligatorh de ft.t< f1~pr·e:f.u. 

'1'. 

Bn su art!culolS2' se :q.G'togaban las disposicionos que· 

imponhn penas a patronos r trabajadores por asociarse para -

consosuir mejores condici~nes. 

Los trabajadores que incurrían on huelga no comet!an d!, 

lito, pero conforme al arttculo 153, aquellos que suspendían· 

el trabajo no podtan solicitar la protecci~n de las leyes, º! 

to es, no tenhn derecho dg mo que hacer valer• lo que trah 

consigo que el patrono, pue$tO que los obrero$ dejaban de CU!, 

plir la1 obligaciones que les Úllponfan los contratos, pudiera 

desp-edh'los. El derecho de coaUdOn e·ra negativo, quiere de 
. -

.cir, no estaba sancionado por la ley penal, pero si por la 
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civil. precisamente con la ruptura de los contratos. de dejar 

de trabajar. (11) 

Hasta esos momentos, aGn no se habla dado on el ~undo • 

una reglamantacidn ta~ completa e integralmente normativada • 

como la que so di6 en í\mdrica, precisamente en Mllxico, al 

plasl!larse en el artículo l 23 d!3 11u Consti t\,ciOn Política, de

rechos sociales protectores y reivindicatorios de la clase 

trabajadora y a la vez constituyendo un mfnimo de gar1mtfas -

en beneficio de esa clase econ6aicamente mis d8b11. 

La reglamentaciOn del derecho del trabajo en M!xico ~e

da teni ena<J .::01110 an tecodentes las Leyes d" Indias, desde la -

Colonia hasta llc¡ar al Congreso Constituy;snte d~ 1~~' 1~·~. 

donde se gestaron las &ases normativas ~n favor de los obr! -

ros. Y en todos los estatutos que se conocieron y te dieron

hasta antes del Congreso Constituyente de QuerStaro, aunque • 

en forma dispersa, tambi8n se crearon derechos on favor de 

los obreros. 

Incluso, es aqut en M8xico, mucho antes que en Buropa,

y qul!I en otra paru del 111u11do 0 donde se habla por primera vez 

con sentido aut6noao del derecho soctal en funct8n de praSJilf • 

tica protectora de los dlbiles: jornaleros, mujeres, nUtos, • 

(11) De la Cueva Mario. O~. cit. P8g1. 36 a 39. 
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hu6rfanos. Bn ddonsa de estos alii. su voz el 1•Nigromante", • 

Ignacio Ramtrez, en el Congreso Constituyente de 1856-57, di

ciendo certer&J11ente: 

11 Bl mlls grave de los cargos que haso &. la Comisi8n es • 

el haber conservado la servidumbre de los jornaleros. Bl Jor 

nalero es un hombre que a fuerza de penosos y continuos trab! 

jo.s, arranca de la ti erra, ya la espiga que aliment.a, ya la -

seda y el oro que engalana a loo pueblos. Bn su mano creado· 

&a el TUido instrumento se convierte en mdquina y la informc

piedra en iuasntficos palacios. Las lnv~nsiones prodigiosas -

de la industria se deben a un reducido número de sabios y a • 

millones de jornaleros: donde quiera que exista un valor 

allt se encuentra la efigie soberana del trabajo••. (12) 

Mario de la Cueva por su parte seftala que d1.n·ante el 

misllO Con¡reso de 1856·57 estuvo a punto de nacer el derecho

dol trabajo, al ponerse en discusi6n al arttculo 4o. del pro

yecto de Constituci6111, relativo a 11. libertad de industria y

de trabajo. Suscit6 el debate Vallarta, en un discurso donde 

puso de manifiesto los malea del tierilpO y habl~ de la necesi• 

dad de acudir en auxilio de las clases laboran t. os; con p·rg, ... 

fundo conochliento expuso los principios del sochllsmo, y 

cuando todo hactn pensar que iba a concluir en la necustdad • 

(12) Truebn Urbina Alberto, Op, cit. P4¡s, 139 a 141. 

,,, . ' 
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de un derecho del trabajo, se11ejante al que se preparaba en -

Alentania, confundi6 el problema de la libertad de industria. • 

con el de la protecci5n al trabajo, votando el Constituyente· 

en contra del derecho del trabajo, (t3) 

Ll~g4ndosc •plasmar en el arttculo 123 de la Constitu

ci8n de 1917, las ideas fundamentales que constituirían los 

derechos sociales y formar parte do la Constituci6n social. -

Siendo la llnica en el mundo que recogió los anhelos de la el! 

se obrera y que proclam6 la intervenci6n del Estado en la vi

da econ~mica, en funci6n revolucionaria de .protccr.i6n y re! • 

vindicaci6n de aquella clase y de todos los econ6micamente 

dt!biles. 

······ 
Por tanto nuestro artículo 12.:S se convierte -como lo s!_ 

fiala Trueba Urbina- en derecho del trabajo a trav6s de estat~ 

tos, preceptos o normas protectoru y reivindicatorias para ~ 

los trabajadores exclusivamente. (14) 

Ad, de acuerdo con el texto original del artículo 123· 

se ~xpidioron leyes locales del trabajo con objeto de prote·

sor y tutelar a la clase trabajadora, reglamentando en su be• 

neficio las d1versas especialidades de trabsjo: de los obro-

(13) De la Cueva Mario. Op. cit. PSg. 92 y sigs. 

(J4) Trul'lba Urbina Albert9 .• Op, cit. P4gs. J45 a, 148-
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ro$, a¡rtcolas 1 mineros, d13•~sticos, de empleados privados y· 

pflblicos; el contrato de traba.10 1 individual Y'·colectivo, de 

los menores, de la jornada y descanso legales, salarios, par

ticipaci6n de utilidades, higiene r prevenci8n de accidentes

Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje, etc. (15) 

Siendo Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, 

Luis N. Morones, expidió diversas circulares para que conoci~ 

ra la Socretar!a a su cargo de los conflictos entre trabajad~ 

res y empresas ferroviarias, en materia de minas y petr6leo y 

de la industria textil, de fechas Z8 do abril de 1926, S y 8-

de marzo de 1927, 

Posteriormente el Presidente de la Rcip(iblica, Plutarco

. Blhs Calles, por decreto d'e 22 de Scptie!llbre de 1927 establ! 

ci6 l~ Junta Federal de Conciliación, asf como un reglamento· 

procesal para el funcionamiento de las Mismas de fecha 26 de

dieho mes y afio. 

Ad se fueron deslindando de la jurisdicci6n local los

casos de competencia de la jurisdicci~n iederal. 

En 19Z9 se reforman la fracciOn X del artículo 73 y co-

QS) Ibid. Pltg, 157. 



93 

mo consocuencia de ella, el prea.tbulo y fracciCSn XXIX del ar• 

tlculo 1Z3 de la Constituc16n, facultindose al Congreso do la 

Uni6n para e~pedir las leyes reilamentarias del trabajo. 

Por lo tanto, a partir de ta! teforMa se origines la fe· 

deralizaci~n de la legislaci6n del trabajo en nuestro país, 

De donde se desprende que la aplicaci~n de las leyes 

d~l trabajo corretponde a las autoridades de los Estados en • 

sus respectivas jurisdicciones¡ pero se excluye de la compe

tencia de ~stas los asuntos relattvos a ferrocarriles, empre

sas de transportes amparadas por concesidn federal, minerta · 

e hidrocarburos, trabajos ejecutados en el mar y en las zonas 

marítimas, cuya competencia corresponde a las autoridades fcM 

derale• del trabajo. 

Y e' llega as! a la expedicidn de la primera Ley Ped! • 

ral del Trabajo en 1931, en la cual en su oxposic18n de moti· 

. \"0$ u sefiala que la ley tiene un ºsentido ampliamente pl'otc=. 

tor para los trabajadores", reconoci6ndose su car4cter, tT!, • 

tando de Asegurar los derechos de la clase obrera, trabajo y· 

salario, respetando las conquistas logradas por la clase tra· 

bajadora y les permite alcanzar otras, ya que se considera 

que le.regl&Ullentaci8n del trabajo garanti~a tan solo un m~nimo 

de derechos que el Estado se considero obligado a proteger, • 
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en beneficio de las clases trabajadoras, pudiéndose, a -volun· 

tad de los interesados, crear otros derechos, o ampliar los • 

reconocidos en la ley. (16} 

lista ley estuvo en vigor hasta el 30 d~ abril de 1970. 

AGn no se consideraba, en le ley de 1931, a los trabaJ! 

do,es al Servicio del Estado dentro de ella¡ pero se crea en 

193! el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Pode

res de la Uni6n, a iniciativa del General L4zaro C4rdenas; Vi 
niendo en J 941 el Estatuto de los Trabajadores al Servi.cio de 

los Poderes de la Uni6n, que como el cnterior, persigue la 

protocci6n, tutela y rei vindicaciOn de l or -:··aba j adores al 

servicio del Estado. 

Bs entonces cuando el 5 de diciembre de 1960 que queda 

integrado el ar;!culo 123 en dos apartados por reforma const! 

tuc:ional. de 21 de octubre del mismo afio. El apartado A que 

consti tu}~e el conjunto de derechos laborales pa-ra los trabaj! 

dores en g~neral, y el apartado B para los servidores del Bs· 

tado, conteniendo derechos exclusivos para la burocracia. 

Pero el artículo 123 b' $Utrido mgs reformas: en 1962· 

se modifican los textos de las fracclones Il, 111 1 VI, IX. 

(16) Trueba Urbina Alberto, Op, cit. P'ts. J65 a 172. 
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XII y XXXI del apartado A¡ tn 1972 se roforaa la Eracci6n 

XII do! •ismo aputado y por tanto de los artículos 136 a JS1 

de la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. expidi8ndoso la· 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los· 

trabajadores. 

lln 1963 se publ lea en el Diario Oficial de 28 de dicie!!!, 

bre la nueva Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del· 

Estado. 

Y es en 1970 cuando se crea la Nueva Ley Federal del 

Trabajo • 

Siendo el ideario de toda la reglamentaci8n del trabajo 

a trav~s de la historia en Mexico, conseguir la justicia de -

la propia ley, cuando establece como tendenc.ia de las nol'lllas

de trabajo conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las relaciones entre los trabaj~dores y patrones. 

Gustavo Radb'ruch nos dice ul respecto que "la justicia

social ~u~ca afatiosamento un equillbrio y una justa armoniza· 

ci6n entre el capital y el trabajo, estando tntiaamentc vine!!_ 

lados al bien ccu11Gn°. (17} 

(17) Trueba Urbina Alberto. Op. Cit. P4gs. 175 a J95. 
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Coneluyondo: la re¡lamentaci6n en favor de los trabaj! 

dores aparece con la expedici6n de las Leyes de Indias por 

el Rey Carlos II de Bspafta, las leyes laborales expedidas en· 

los diversos países europ~os para beneficio de la clase trab! 

jadora, especialmente en Inglaterra y en Alemania, en la S! • 

gllllda mitad del siglo XlX, y corat> culminación la legislaci6n· 

social expedida por Bhmarck, inician el ca11ino hacia·el nue-

vo derecho que ve su luz en el articulo 123 de la Constit!! 

ci6n Mexicl\na de 1917, cuya funcidn no es s~lo protectora, t~ 

telar, igualitaria y niveladora, sino tambi8n es al mismo 

tiempo revolucionaria y rdvindicallora de la clase obren y ~ 

do lo$ trabajadores en genetal. 



III. NACB BL DBRBCHO DELTRABAJO BN MBXICO Y PARA BL 

MUNDO 

Bl por quS de esta aseveración. tiene su re,puestav ya

ba.hiendo visto el desarrolio y evolución del derecho del tri· 

bajo y su reglamentaci6n en el mundo, se infiere que es en la 

Constituci8n Polttica de M@xico, concretamente en su artículo 

123, de donde se elev6 por primera vez en el mundo a la cate

goría de derechos sociales garantizados por ella, los princi· 

pios e instituciones fundll.lllentales del derecho del trabajo, -

provocando a la vez la transfon1acidn de este derecho, ya que 

en Europa las disposiciones que $e dieron sobre la materia 

fueron incompletas. 

Es decir, a pesar.de que en todo ~l mundo se reglamentd 

sobre el aspecto laboral, esa reglamentacidn se l¡ev6 a cabo· 

en forma dispersa, siendo en M6xico al proclamarse la Consti· 

tuci6n de 1917 y en su artfculo 123 bajo el t!tulo de "Del 

Trabajo y de la Previsi6n Social", donde ge consignaron por • 

primera vez, normas del derecho del trabajo que constituyen• 

un m!nimo de garantías en beneficio de la clase econ6micU10n• 

te mas d8bil: la clase trabajadora. 

A la vez que, nuestra Carta Magna 1 fue craadora no a31o 
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del derecho del trabajo y de la previsidn social, sino que, -

por su contenido y esencia y fines origin6 el nacimiento del· 

dench.o social en una Constituci6n, Y nace porque consigna -

derechos exclusivos on beneficio de los trabajadores por la -

desiguald~d que existe entre estos y sus patrones, y po! lo -

mismo es social y revolucionario, 

En Alemania, el 11 de a3osto de 1919, se promulga por -

la Asamblea Nacional de Weimar la Constitucidn de ese país, -

en cuyo capítulo quinto que lleva como trtulo "Vida Econ8mica" 

comprende los principio!f sobre tuba.jo r economía, y que te -

nía como fin primordial procurar el bienestar colectivo. 

En el articulado de la Constitucidn,de Weimar se desta

can disposiciones tales como la do que el trabajo esti coloc! 

do bajo la proteccian, particular del Estado; exalta la pro

teccHin d~l trabajo en el extnnjoro mediante tratados inter· 

naciqnales; concede la libertad de coalici6n, así co~o medi

das protectoras con la creaci8n de seguros para la conserv! -

ción de la salud y de la capacidad de trabajo, la pr~tecci6n

de la maternidad, de la vejez, de la invalidez y de los acci

dentes; adcm8s establece que el Estado procurard la impla~t! 

ci6n de una reglamentaci6n internacional del trabajo que ~! . 

rlllltice a la clase obrera de todo el mundo un rninimo de dore• 

chos sociales; asimismo se consignan la libertad y legitimi* 
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dad de la asociaci6n profesional, acept4ndose la legitimidad

de la convenci6n colectiva de tTabajo seftal4ndola como una fi 
nalidad espec!fica de la huelga, ast couo la creaci6n de Con· 

sejos de Empresas y Hcon6micos para resolver los problemas 

que afectaran a la economía nacional y al trabajo. (18) 

Se hace menci6n df tales disposiciones de la Constit~ • 

ci6n Alemana de Weimar para hacer resaltar una vez más la pr! 

macía de nuestra Constituci6n de 1917 al proclamar y consi¡ • 

nar derechos sociales en favor de los trabajadores. 

Y a pesar de que en la Constituci6n de Neimar se dispo

ne que se "procurarli una reglamentacitJn internacional del 

trabajo"~ es en la nuestra de 1917, la ~ue de nueva cuenta, -

en su artfculo 123, influye en el plano internacional en lo ~ 

que respecta a la materia laboral, en el Tratado de Paz de 

Versalles de 1919, donde en la parte XIII ze proclaman las 

ideas par~ protecci6n de la clase laborante. 

Prueba de que se conocía ya en el mundo nuestro ardcu

lo l23, nos la da Don Gerza!n Ugafte, que fuera secretario 

particular del Primer Jefe de la Revolución, senor Carranza,. 

al informar que a rafz de la promulgación de la Constituci8h· 

Don VenustianQ Carranza ordend se tradujera al ingl6s este 

\'v 
(18) De la Cueva Mario. Op. cit. P«s. 48 y sigs. 
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cddi¡o para distribuir en Europa, porque en Estados Unidos 

era ya conocida. (19) 
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Muy acertado os el sel\alamionto que hace Trueba Urbina· 

al indicar que Samuel Gompers, dirigente de la American Ped~

ration of Labor, quien conocid de cexca ni: . .e:stra. revoluci6n y· 

que estaba al tanto de la Constituci6n mexicana de 1917, y • 

que particiO como presidente de la Corahi6n de LegislaciéSn I!! 

ter~acional de Trabajo en el Tratado de Pat de Versalles, y • 

estando ya en vigor nuestra Constituci8n, hace, con su parti· 

cipacidn, que el ideario recogido por el artículo 123 de d! -

cha Carta Magna se internacionalizara, ya que conociendo el • 

contenido del texto del mencionado precepto, es indudable que 

influyó en la parte XIII del Tratado de Paz d~ Versalles de -

1919, y cuyos principios son un extracto del arttculo 123 de• 

la Constituci6n Mexicana. (20) 

Abundando en el aspecto internacional del derecho del • 

trabajo, nos referire111os so111oramente 11. la Organizacitln Inte1'· 

'nacional del ·rrabajo (O.I.T.), i.nstitucitln que naci8 con la • 

Sociedad de Naciones de 23 de abril de 1919 1 y que gozaba de ... 

un alto grado de independencia sunque estaba conectada 01'JAA! 

camente con nquell&. (21) 

(19) Trueb~ Urbina Alberto. Op. cit. PSgs. 123 a 1ZS. 

(20) Ibid. Pligs. 126 a 128. 

(21) Sepal veda C8s11.r. Derecho Intewacional Hblico •. Edito• 
rial PonCía, S.A. Mfdtu. D.P. 1973. PCi¡u. 267 y 268. 
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Luego, esta institución (La 0,1,T,), ingrdsa como orga• 

nismo especializado a las Naciones Unidas en diciembre de 

1946, como una superviviencia de la extinta Sociedad de Naci2 

nes,,y conservó su estructura desde entonces, 

La o~I,T. se propone mejorar las condiciones ~e trabajo 

en todo el mundo a trav8s de una acci6n concertada internaci2 

n~l, la regulación de los horarios de trabajo, prevención del 

desempleo, sala1io remunerado, protección al trab&jador ~o~ -

tra enfermedad r lesiones, prot~cci8n de ninos, mujeres y j8-

venes~ pensi6n, protección a los trabajadores migratorios, -

organizaci6n de la educaci6n vocacional y t8cnica de los tra

bajadores, ~te. (.u} 

En Am~rcia, la Organización de Estados Alacricanos 

(O.E.A,] que actGa como una organizaciOn internucional regio

nal, dentro del sistema interamericano, en su capítulo VIII • 

con el título de "Normas Socia.les", se reconocen ciertos der!. 

ehós elementales como el de asociaci8n, de huelga, de la s6g~ 

ridad social; así como del trabajo como un derecho y un de -

ber social, de los salarios justos, d~ la libertad de asoci~

ci6n colectiva, respetando la legislacian respectiva. (23) 

(22) Sepalvcda CSsar, Op. cit. PSg. 296, 

(~3) Ibid. PSg, 333. 

·(24) Ibid, P~g. 445. 
1 

.. ,.,.,. ,· 
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En el pro~mfo de la carta de la O.HA., se hace resaltar 

la finalidad que persigue la organhacidn de "consolidar en • 

este Continente, dentro del marco de las instituciones dem~ -

crdttcas, un régimen de libertad individual y do justicia so

cial, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

ho111bre". (24) 

Cabe sedalar por tanto, por lo antes expuesto, que es • 

nuestro artículo 123 constitucional, el primero a la vez que· 

ll!Odelo, de la creacidn del derecho del tubajo en forma co! -

pleta. 

Ani que ·dice Trueba Urbina- le corresponde a la Const! 

tuci6n mexicana de 1917 la creaci6n de ~ derecho social con

antelaci6n a todas las dcmh, ya que vinieron despu8s la de -

Rusia de 1918, la Constituci6n alemana de 1919, la Constit_!! -

ci6n espaftola de 1931, algunas Constituciones de Am@rica y la 

Gltima Constituci6n rusa de 1936. 

tituciones tos lineamientos de las anteriores (la francesa de 

1946, la italiana ~e 1948• la argentina do 1949, etc.) hacie! 

do notar una vez m~s cstu destacad~ jurista r con justa raz6n 

que la mexicana es la tlnica que contiene normas rdvindicado

ras ast como el inmanente derect.o a la revolucidn proletaria. 

(24) Ih:id, Ptlg, 445, 
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"Nuestra idea del derocho social, como una 11orraa prote~ 

tora y reivindicadora, encarn' el derecho a la revoluci6n pr~ 

letaria para transformar lu estructuras econdmiciu y difiero 

radicalmente del concepto occidental que es s6lo proteccioni! 

ta". (25) 

En nuestro país, con la Revoluci6n de 1910, se transfor 

ma el derecho constitucional, teniendo como origen dicho mov! 

miento revoluci1>nario caracteTes poH'ticos y su motivación 

esencialmente democr!ltica, para derrumbar la dictadura del g! 

neral Porfirio Ofaz, para elegir as1 el pueblo libremente a

sus gobernantes. Pero m4s tarde, el movimiento revolucion! -

rio con~irma los principios democráticos y proyecta reformas

sociales, '[al es el origen de la Constituci6n de 1917 que 

transforma el derecho constitucionaJ mexicano, al establecer

derechos sociales, proycct4ndose universalmente, (26) 

En Europa ocurre lo mismo pero con posterioridad. 

Y el reconocimiento que asr se hace de la Constituci6n

Polttica de los Estados Unidos Mexicanos, lo hacen las opini~ 

nes vertidas por diversos tratadista:¡ extranjeros, y que son

recogidas por Trueba Urbina en su obra ttta Primera Constit~ -

(25) Trueba Urbina Alberto, . La Primera Constitucidn Polftica 
.;:..- Social del Mundo. Editorial PorrOa, S,A, M6xico. D.P. 

1971, Págs. 21 y 22. 

(26) Trueba Urbfna Albert:o. Op. cit. Pdgs 31 y 32. 
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cldn Polttlco·Socl41 del Mundo". (27) 

Es ast como Mols6s Poblete troncoso, profesor de la Un! 

versidad de Chile expresa: 

"La primera Constituci6n Polltica de Am~rica que incor

pora los principios sociales, con un contenido como el que 

formulamos, fue la Constituci6n Polttica Mexicana, de S de fe 

brero de 191711
, 

Juan Clemente Zamora, profesor de la Universidad de la

Habana, declara; 

"•••• pero no pensamos en reivindicar para la Constit,!!

ci6n Mexicana de 31 de enero de 1917 la primacta que justame~ 

te le corresponde, tanto por raz6n de la fecha anterior en 

que fue promulgada, cuanto por el contenido intr1nseco, en el 

que se tratan materias mucho m~s ttpicas de la problemitica ~ 

politica, social y econ6mica de nuestra Am6rica, que en aque

llas otras Constituciones que corresponden a medios y tradi -
.... 
ciones esenciales distintos de los nuestros". 

Andr6s Maria Lazcano y Mat6n, magistrado de la Audie~ -

ciacia de la Habana, tambi8n enaltece nuestra Constituci4n: 

¡ (27) Ibid. Pág. 33 y sigs, 

j 

!1 ~· (; (. (' 
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"Mbico u• en Am8rica, la naci"n que marcha a la van -

gua~~ia do los nuevos derechos sociales en relaci8n con la 

propiedad •••• Como podr4 observarse, la Constituci6n de M6xi

co es la, m&s avanzada en lo que respecta 11 los nuevos der!!_ 

chos sociales, la cuesti6n agraria ha sido elevada a normas -

constitucionale:i, la propiedad privada sujeta al fraccion!_ -

miento cuando constituye latifundios y la pequefta propiedad-

agrícola goza do completa protecci6n. Ninguna otra Constitu

ci6n de Arnérica consigna entre sus normas tales avances y es

por ello que constituye una revoluci6n en el derecho, de tipo 

eminentemente socialista". 

Georges Bourdeau, p~ofe$or de Derecho de Dij6n dice: 

"Las disposiciones sociales fueron la novedad caract!_ -

r!stica de las- constituciones democrdticas adoptadas entre 

las dos guerras, Desde 1917 1 h constituciOn mexicana afil'lDa 

una t~ndencía netamente socializante, despuGs fue la constit!!, 

cidn de Wei111ar del 11 de agosto de 1919, donde los arttculos

relativos a los derechos sociales fueron continuaci6n de algu_ 

nas constituciones de los Estados 111ie111bros del Reicl1 11
• 

Por su parte, otro franc6s, Pierre Duelos, lllaestro de -

Conferencias en el Instituto Polttico de Par!s, no es menos -
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explleito que el anterior cuBndo expresa: 

"Bn 1917, un primer texto sistematizado en conjunto de· 

los nuevos derechos asf reconocidos: La Constitucidn de lo~ 

Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pero proclama también el

dencho de la Nacidn de eliminar todos los monopolios (ud · 

culo 28) y de imponer a la propiedad privada de una sociedad 

por acciones tocan las limitaciones y modalidades dictadas -

por el "interés general" (artkulo 27). El fin de 1á Gran -

Guerra es la sefial de un florecimiento de afiflllaciones de -· 

principios análogos en Europa: Estonia, Polonia, Rumania, 

Yugoslavia, Austria. Dos textos son particularmente not!. -

bles: la 'Declaración df los derechos del pueblo trabajador 

y explotndo 1 en ca~~za de.ta Constituci6n de la RepGblica S~ 

cialista Federativa Sovi6tica Rusa de 1918 y la Constitución 

de Weimar de 191911
, 

B. Mirkine·Guetiev~tch, Secretario General del Instit~ 

to de Dereciio Comparado de la Univetsi~!!~d de París~ reconoce 

la superioridad de nuestra Constituci6n sobre las del mundo, 

en lo que respecta a lo~ derechos sociales: 

"JU derecho constitucional amet'icano no ttntra en el mar 

co de nuestro estudio; solamente a t!tulo documental bar! • 

mos 111enci6n a la Declaraci6n de Mbico •. Esta Declaraci6n 
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(Constltucldn de 31 de enero de 1917) establece limitaciones 

muy importantes de la propiedad¡ en sus tendencias sociali! 

tas sobrepasa a las Declaraciones europeas. Pero enti&ndase 

bien que las revueltas poltticas de este pa!s no dan a este

documento el mismo valor que a las Declauciones europeas". 

Georges Gurvitch, ennumera los textos constitucionales

que contienen declaraciones de derechos sociales, en el º! • 

den siguiente: La Constitución de los Bstados Unidos Mexic~ 

nos de S de febrero de 1917, la Constitución Alemana de 11 -

de agosto de 1919, b Constitución de la Rep6blica E!spaftola· 

de S de diciembre de 1931 y la Constituci6n de la U.R.S.S. • 

de 1936. 

Loewenstein dice: 

"Como postulados expresamente formulados, los Derechos

Pundamentales socio·econ6micos no son absolutamente nuevos:

algunos de ellos como el deTecho del tTabajo, fue recogido -

en la constituci6n fTancesa de 1793 y 1848. Pero s6lo en 

nuestro siglo, tras la primera ·Y¡ .. en mayor grado todavía, 

tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se han convertido en• 

ol equipaje estándar del Constitucionalismo, Fueron proc~a

mados por primera vez eri la Constituci6n Mexicana de 1917 

que con un salto.se ahorró toJo el camino paTa realizarlos:-

-· .. .,. 

---:.:_-_-,,-:_ 
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todas la! riquezas naturales fueron nacionalizadas y el Est! 

do asumi6 completamente por lo menos en el papel, la re3pon· 

sabilldm~ social para garantizar una digna existencia a cada 

uno de sus ciudadanos. La Constitución de Weimar contribuyó 

esencialmente a pcpularizar y extender los derechos sociales: 

su catAlcJO de Derechos Fundamentales es.una curiosa mezcla

entre colectivismo moderno y un liberalismo cUsico. 11 

Por lo cual podemos establecer una diferencia entre la

Constituci6n Mexicana de 1917 y la alemana de Weimar de 1919 

ya que ambas consignan derechos sociales, consistente en que 

el derecho del trabajo creado en el articulo 123 de nuestro~ 

Cddigo Fundamental contiene un alcance y dimensiones distin

tos de la segunda, es decir de la alemana, pues las nol'll!as -

que rompieron con el liberalismo y consignaron una legi! 

laci6n protectora y reivindicatoria exclusiva para los trab.!, 

jadores distinta, por supuesto, del derecho obrero y econ6m! 

co que estatuye la posterior Constituci6n de Weimar con sen

tido de equilibrio, el primero en función de proteger a los· 

trabajadores, y el segundo en favor del empresario regulando 

la vida económica, segdn la afirmación de Gustavo Radbruch. 

Por a1timo, es importante recoger la opini6n de Trueba·

Urbina, gran defensor de los derechos sociales consignados 

en nuestra Constituci6n para reafil'lllar lo ya expuesto: 

...... ., .. 
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"La primera Constituci6n no sdlo de Am6rica 1 sino del 

mundo, que establecid garnntíns sociales para la clase trab~ 

jadora, fue la nuestra de 1917. Y esto nos hoce pensar en • 

sus proyecciones en el Tratado de Pnz da Versnllcs de 1919,· 

y en los c6digos políticos expedidos con posterioridad, que· 

tambi6n consignaron el mismo tipo de garantías. 

"Nuestro capitulo constitucional sobre Trabajo y Prev! -

si6n Social, ha sido, sin duda, copiado por algunas Constit~ 

clones, y a otras les ha servido de orientación. En páginas 

posteriores •conttnaa .. nos referiremos a las Constituciones

de Europa y América que han incorporado n su texto gara~ttas 

sociales en forma más o menos explicita. 

"La historia de dichas constituciones nos peTllli te mo! 

tramos orgullosos como mexicanos del contenido social de 

nµestra Carta Magna y nos lleva al conocimiento de que ha 

ejercido influencia decisiva sobre ellas, conclusi6n que no· 

es una ilusión de patriota, sino una deducci6n serena de ob· 

servador imparcial de una hermosa realidad de otro tiempo."-

(28) 

Tan es asr que en el Tratado de Paz de Versalles se rec~ 

gen principios establecidos en el artículo 123 de ln Consti· 

(28) Apud. El Artículo 123. Págs. 401 y sigs. Trueba Urbi· 
na Alberto, Op. cit. Pág. 247. 
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tuc16n Mexicana de t917, 

Concluiremos pues, que es en M~xico donde nace el dert -

cho del trabajo y para el mundo por primen vez y en fol"11la • 

de derechos sociales frente al rl.gimen de garantfas indivi • 

duales consignadas en la propia Constituci6n. 

IV, BL DERECHO Dl!L TRABAJO INSTRUMEHTO DE LUCHA OBRERA 

El derecho del trabajo se constituye en instrwaento de • 

lucha obrera, cuando 6sta, como clase social que es, toma -· 

conciencia de que forma un todo interponiendo sus intereses· 

tr~tando de mejorar las condiciones de trabajo y de vida, 1! 

chando en defensa de esos intereses, que devienen en un mln! 

ro de garant!as sociales dentro del campo de la producci6n • 

económica y en cualquier actividad laboral. (29) 

Y ese derecho inserto primero en la Constituci6n Políti• 

ca d~ los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y despu6s en la~ 

de Weima1~ en Alemania en 1919, cuyo derecho les permite org!. 

nizarse en sindica.tos, "a luchar contTa el capital por medio 

(Z9} ·rrueba Urbina Alberto. Op. cit. Plig. 11 S y sigs. 
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de la huelgs, a negociar y contratar colectivamente las con· 

diciones del trabajo y a vigilar su cwaplimiento, actos que· 

ejecuta libremente sin intervenci6n alguna del estado", (30) 

Es pues indudable que los derechos sociales de los obr!• 

ros, como lo seftala Mario de la Cueva en su obra, fueron im· 

puestos precisamente por la clase trabajadora a la clase ca· 

pttalista, constituy6ndose·asf en un instrumento de lucha, -

revistiendo diversas modalidades a partir de la huelga, 

M4s hay que recordar que ese denc:ho naci6 con lu dif! 

rentes luchas que se han efectuado también en diversas 6p2_ • 

cas de la histQria y que estdn ligada; al ritmo de la civil! 

zaci6n·moderna dentro de las determinadas sociedades y en la 

sociedad misma en su conjunto. 

Ya seftala Umberto Melotti en su obra que la "revolución 

es un fen6meno moderno, pero la problemdtica de que es expr! 

siCSn es tan anti¡ua como el hombre. Los Estados han sido S!, 

cudidos y conmovidos desde siempre por acerbas luchas por el 

po'der y los encuentros frontales entre las órdenes, estamen· 

tos, estados· y clases son· un dato pc1renne que integra la i'"! 

lidad de ln historia". (31) 

(30) 
(31) 

De la Cncni Mario. Op. cit. Ptigs. 87 y 87 
Melotti Umln: o, Revolución y Sociedad, Editori&l Fon 

do Je Cultur~ ~on6micn. México, D.F. Primera 9dici6n = 
en Es pafio~ , E l. P:ig. Y I I. 

l 

l 
j 

i 
1 

f 
' ¡ 

., .. , 1 
¡ 



' 
. ¡ 

' 11 

Lueao entonces, ahondando en la te••tica del derecho 

del trabajo co•o instrWlento de lucha obrera, esta debe por· 

aanecer constantemente en la conciencia y en el actuar de la 

clase trahj adora / es necesaria para la refonaa de la socI,e· 

dad y la in~tauraci6n de nuevas institucione$ sociales, man· 

teniendo constantemente el inter~s general. 

I.ndudablemente este derecho es un instruaento de lucha 

pórque la clase obrera en general, el proletariado, es el • 

instrwnento •aterial" que sirvi6 de base. par& hacer posible

la creaci6n de ese derecho,. yu que en detentinada 6poca se

consideraba a los obreros manuales como insttUlllentos de pr2 

duccidn que trabajaban para asegurar su mantenimiento y que 

de acuerdo con MaTX "eran creadores de la plusvelfa". 

Pero a~ora, el decir que las actividades manuales ide~ 

tifican a la clase obrera, no es suficientemente v4lida. 

Porqu~ la propia actividad de las modernas plantas indu! -

triales, la actividad productiva por excelencia, no consti· 

tuye ya un trabajo manual propiamente dicho. E incluso en· 

aquellos trahajos en los cuales el elemento manual es toda· 

v1a important~, la necesidad de una considerable aplicación 

intelectual se difunde siemp~e m&s. Por otra. parte, tl! -

bign el ingreso, si no es siempre satisfactorio en t~Til\inon 
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-absol~tos. presenta con boJtante frocuoncia caracter!sticas• 

nuevas quo no es posible subestimar. (32) 

Ahora bien, antes de que se lograra colocar al trabajo· 

c~mo un derecho viviente y vigente en lat instituciones jur! 

dlcas de los diferentes países, ya se había convertido en un 

instrum1.nto d·o lucha obrera,. como se observe a travh de las 

luchas sosten.idas por los trabajadores contra el capi talisiao 

~ur¡u6s imperante durante una buena 6poca en Europa y cuyos

resultados se conocen: Manifiesto del Partido C~munista, C~ 

muna de Parh, hueJ.g.is en Inglaterra, etc., para obtener re· 

jores condiciones do vida, como la reducción de las horas de 

trabajo, Es decir, el trabajo exist!a como un hecho, y que· 

se 1ba perfilando paulatinamente a constituirse en un der~ -

cho tomado ~omo instrumento por la cla~e laborante paTa 1~ • 

grar mejores condiciones de vida. Es esta una de las raz~ • 

nes n~ra iniciar la reivindicaci6n obr~ra, propugntlndose asl 

una legislaci6n protectora del trabajo. 

Con la evoluci6n del movimiento obrero se llegá a una • 

reglamentación del trabajo, convirti~ndose en un derecho y • 

no ya en mero hecho, llegando a legislarse en forma completa 

·en M6xico, y de donde se infiere que es ahí en donde se toma 

HZ) Melotti Umbcrto. Op, cit. Ptl~. 311. 
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al derecho dol trabAjo coaoun instrumento de lucha log1l11en 

te constituldo. 

La legislaci6n desde entonces ha hecho progresos, y aaf· 

el movimiento obrero, a trav's de los sindicatos que lo re·· 

presentan T animan, por las organizacioneG que le hacen V! • 
vir, continGa ·luchando. 

Sin embargo, te11e11os por otra parte, C\Ue la ejecuci6n· 

del trabajo individual, se encuentra so•~tida a la organiZ! 

ci6n de la producci6n. Lo cual se traduce en otra fo1'111& de 

instrumento de lucha, pues el obrero, al progresar las t6c· 

nica5 va peYdiendo autonomía profesional, y de ahí que tal· 

hecho se convierta en un ia1struaento a4s y conforae a dere· 

cho, en iu lucha, (33) 

es decir, si para el capitali,ta, en tanto que tal, la· 

.ida esteba orientada hacia la acumulaci6n, para el prolet! 

riado, como lo habla notado Marx, el proceso era inverso, • 

puesto que de un estado de mercanch en el que se encontra·. 

ba en tanto que mercancía•trabajo, su obra se transformaba· 

en dinero, y, enseguida, en mercsnc{a de consumo. La vida • 

del proletario estaba, por consiguiente, orientada a un coa 

sumo, quo tenía como dnica función objetiva la de reprod~ • 

(33) DW!lazadier y otros. Ocio y Sociedad de Clas~s. Bdit2 
rial Fontanella, S.A. Barcelona 1971. Págs, 93 2 9S, 

•'•' '· 
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clr 1• fuer:• do tra~ajo, (34) 

Po't otro lado el p~·ocuo exac:to del deurrollo econdaico 

tiene que ser forzosamente dnico para cada pals que pasa por 

61. 

Hay que hacer notar tambifn que esa lucha obrera como d! 

re.cho se ha visto transformada en sindicatos, en los cuales· 

es importante o~servar mds bien. y de los que se espera, una 

forma altamente polltica, con una idoolog!a raüical. En vet 

dmd, es tan vigorosa la presunci6n do que esto prevalecer4 • 

que. cuando no sucede asi, podemos llegar a la conclusi6n de 

que, en realide~, el sindicalismo esti subordinado al patro· 

no o al Bstado¡ es decir, se trato do un sindicalismo patr2 

n•l o de un frente o~reTo. (35) 

Por eso las negociaciones colectivas (contratos colecti· 

vos) se presentar1 como un instrumento para logrnr niveleis de 

vida aceptables para los trabajadores, una mejoría económica 

grndual; se logra tambi6n un grado considerable de estabili 

dad en el empJ.eo, pues no sorh atuetivo el observu largos 

periodos do desocupaci6n habiendo negociación colectiva d& 

por medio; otros logros lo constituyen la vivie~da, la 

cro11d6n dti la participaci6n de las utilidades de las empre· 

,..-, 
.J J Galcn~on \;,,1 t.C'r, La Clase Obrera y el Desarrollo eco· 

n6mico. Ed~ o•lal Limusa·Wiley, S.A. M6xico, D.P. 19~4 
Pltgs. XV t :·X·:vtII. 
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sa1 para 101 obreros, etc, 

Luaa r prepondennte ocupa el Bs tacllo, en todos los pro ar! 

mas importantes de desarrollo econ6mico que existen en 14 a~ 

tualidad, 

La participación directa del gobierno en los problemas • 

económicos es otra de las caus3s que contribuyen a que los • 

sindicatos (representante! obreros) se dediquen a la pollti· 

ca. La influencia polltica y las negociaciones colectivas • 

esttn vinculadas estrechamente, 

Constantemente se hace presión sobre el gobierno para -~ . 

que .. eleve el nivel de los servicios soc!iales. As{ encontra· 

mos que se observan medidas de seguridad para que se cu11pla· 

con el salario mínimo¡ creaci6n del seguro social para ln • 

atenc!6n *6dica de los trabajadores, creaci6n de bol$BS-de·· 

trabajo, etc. 

Las normas procesales hacen otTo tanto, ya que los trab! 

jadores viendo violados sus dcr~chos, las tumsn como arma en 

defenGm de aquellos, ante los tribunales del trabajo dosti~! 

oos especialmente para tratcr por todos los medios de que 

sean respetados 0sos derechos y en su cuso hacerlo' cumplir· 

en uso de la facultad que al respecto les confiere a las au· 
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torldades del traba;o la propla ley. 

Volviendo al desenvolvimiento del movimiento oDrero en • 

México a través de su historia, habiendo declarado 4ué Sb ~! . . 
rActer fue político, tambi6n aqu! agregamos que se convierte 

en instrwaento de lucha ot>rera, ya que, como se indica, los· 

movimiertos huelgul~~icos que se sucedieron fue debido a la· 

s~tuaci6n social que afrontab~n en aquella 6poca, conv1rtien 

do esa ~ucha politice en una pugna de clases donde 14 obrera 

hizo de la revoluci6n su instrumento para lograr que su l~ • 

cha se viera reali.ada en el artículo 123 de la Constit~ 

cidn. 

Y ya que nos referimos al artículo 123 declarando que es 

un instrumento de lucha el derecho consignaJo en sus normas, 

lo c:onfirma.mos al observar algunu disposiciones que en su·· 

texto encontramos tales como aquella$ Que scfialan la dur~ 

ci6n de la jornada de traJajo as! como la forma de proteger· 

lap ol derecho parn coligarse en Jcfenso de sus respettivos

intereses formando sindicatos. asociaciones profesionales, • 

etc,; el derecho de los obreros y do los patrones a efectuar 

huelgas y paros, dentro del marco de legalidad establecido • 

en las leyes relpcctivas. 

Lo curll las conviJrte en un derecho social cuyo ej erci.cio 
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le poraitc a lo& trabajadores alcaniar mcjor1~ condlctonos de 

tr•bajo• prestaciones y salarios y en ol ~orvenir de sus rci 

vind,:aciono" sociales. 

Disposiciones que a su vei s~ ver4n obligados a respetar 

unos y otros, y en caso de no hacerlo se podr4 recurrir ante 

las autoridades del trabajo poniendo en movimiento ln activ! 

d~d jurisdiccional de los tribunales y el proceso del traba· 

jo, para el mantenimiento dol orden jurfdico y econdmico en· 

las relaciones obrero•patronalcs. 

Podemos decir entonces que el articulo 123 tomado como 

instrumento de lucha obrera, se refleja en sus propias nor • 

mas y en la realidad viviente de M6xico. Asf, los problemas 

del trabajo hai:. pod!dc plantearse colectivamente: organi:l.a· 

cidn industrial, derecho social, reivindicaci6n sindical, 

etc. 

., '' 

'"'"'" 
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CAPITULO CUARTO 

BL BJRRCl'CIO DE LOS DERECHOS REVOLUCIONARIOS 

l. FUNCION DE LA TBORIA INTEGRAL 

Alberto Trueba Urbina, es el autor de la Teoría Integral 

por lo que habremos de remitirnos a su obra, en la cual se • 

nos indic~ que es "en el proceso de for111aci6n y en las nor • 

mas del der~cho del trabajo y de la previsi6n social tiene 

su origen la Teorla Integral, as{ como en la identificaci6n· 

y fusi6n del dert:ho social en el artículo 123 de la Consti· 

tuci6n de 1917; por lo que sus nonnas no s6lo son protecci~ 

nistas sino reivindicatorias de los trabajadores, en raz6n • 

de su car4ctcr clasista". (1) 

Ya se ha visto anteriormente la nuturaleza del derecho-~ 

del trabajo ¡ se agrega su fin reivindicador. Pero. ¿por 

qué reivin~icador? Pues porque se trata de dar a la·'clase • 

(1) Trueba Urbina Alberto, Op. cit, Pdg. 223. 
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trabajadora algo qu~ de hecho les pertenecta pero que como • 

derecho se les negaba, Bn otrns palabras, en épo•:as antf:_ • • 

rioros no le eran reconocidos cier~o tipo de dere~hos e in · 
cluso se adoptaron medidas represivas, Entre esos derechos· 

ercontramus como ejemplo más visible el de la huelga. 
''' 

Y para reafirmar el carácter reivindicatorio del articulo 

1 ?..l, en la parte final del mensaje del mencionado precepto • 

se seflala con sentido teleológico que "las bases para la le· 

gislaci6n del trabajo han de reivindicar los derechos del 

proletariado". 

Ahora bien, la Teor!a Integral presenta al derecho mexic! 

no del trab~jo como derecho exclusivo de los trabajadores y

de la clase obrero, "protector y reivin-:licador de listos", P! 

labras emitidas por el jurista citado. 

El mismo autor lo indica: La Teor!a Integral del Derecho 

del Trabajo y de la Previsión Social, surgió "no como uport! 

ci6n cientif~ca personal", sino como lo revelaci~n de los 

textos del articulo 123 de la Constitución Mexicana de 1917. 

y cuya naturaleza es social. (2) 

Otras reivin•licaclones las co.1stituyen el derecho a part,!. 

(2) Trueba Urbina. Op. cit. Pág. 223. 
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cipu en las ut:U!dedes de las empresas, a la asociaci6n prg_ 

fesional. 

A continuaci6n presentamos un estracto de la teoría inte• 

gral todactado por su autor: 

lo, La Teoría integral divulga el contenido del articulo 

123, cuya grandiosidad insuperada hasta hoy identifica el d! 

recho del trabajo con el derecho social, siendo el primero • 

parte de ~ste, Bn consecuencia, nuestro derecho del trabajo 

no es derecho pOblico ni derecho privado, 

2o. Nutstro derecho del trabajo, a partir del lo, de ma• 

yo de 1917, es el estatuto proteccionista y reivindicador 

del trabajador: no por fuerza expansiva, sino por mandato ~ 

constitucional que comprende: a los obreros, jornaleros, em• 

pleados, domésticos, artesanos, burócratas, agentes comerci! 

les, médicos, abogados, artistas, deportistas, toreros, téc

nicos, ingenieros, ~te. A todo aquel que presta un servicio 

personal a otro mediante una remunerac16n. Abarca a toda 

clase de trabaj~~~res, a los llamados "subordinados o depen· 

dientes" y a los aut6nomos. Los contratos de prestación de• 

servicios dei C6digo Civil, asf como las relaciones persona• 

les entre factores y dependientes, comisionistas y comite~ -

tes, etc,, del C6digo de Comercio son contratos de trabajo,-
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La Nueva Ley Pederal del TTabajo reglamenta actividades lab2 

rales de las que no se ocupaba la ley anterio:. 

3o, Bl deTecho mexicano del trabajo contiene normas no • 

s6lo pToteccionistas de los trabajadores, sino reinvindicat~ 

rias que tienen por objeto que 6stos Tecuperen la plusvalfa

con los bienes de la producci6n que provienen del r6iimen de 

explotaci6n capitálista, 

4o, Tanto en las relaciones laborales como en el campo • 

del proceso laboral, las leyes del trabajo deben proteger y· 

tutelar a los trabajadores frente a sus explotadores, as! c2 

mo las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, de la misma mane

ra que el Poder Judicial Federal, est!n obligadas a suplir·· 

las quejas deficientes de los trabajadores. (Art. 107, frac· 

ci6n II, de la Constitución). T4mbi6n el proceso laboral de 

be ser instrUJ11ento de reivindicaci6n de la clase obrera. 

So. Como los podores políticos son ineficaces ·~~ua ree.1!. 

zar la Teinvindicaci6n de los derechos del proletariado, en

ejercicio del art!:ulo 123 4, la Constituci6n social que co~ 

~agra para l~ clase obrera el derecho a la revoluci6n prolt• 

taria podrlin cambiarse las estructuras econ6micas, suprimien_ 

do el régimen de explotacJ6n del hombr~ por ~1 hombre. 
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La Teorla Integral es, en suma, no sdlo la explir.aci6n de 

las relaciones sociales del Art!culo 123 y de sus leyes '! -

glrunentarias sino fuerza dial6ctica para la transformaci6n • 

de las estructuras econ6micas y sociales, haciendo vivas y • 

din4micas las normas fundamentales del trabao y de la previ

si6n social, para bienestar y felicidad de todos los hombres 

y mujeres que viven en nuestro pals. (4) 

II. LA CONSTITUCION SOCIAL Y BL ARTICULO 123 

Sabemos que la Constitucidn actaa como norma reguladora

de la organización del Estado y de los derechos del hombre • 

en funci6n de garantía del individuo frente al Estado y por• 

lo tanto trataremos aqu! de entender el contenido social de· 

la miJma y su proyeccidn a través del articulo 123. 

· Porque si bien es cierto que una Constituci6n ·como ex-· 

presa Ferna,ndo Lasalle- "es la ley fundamental de un pah, .. 

pero su esencia reside en los factores reales de poder, en -

una sociedad dete:rminacla",CS) tambi~n es cierto que hay que· 

darle un·.valor que se encuentre detenninado por la realidad• 

social, 

(4) 
(5) 

·Nueva Ley Federal del T~abajo. Pág. XXIV. 
Trueba Urbino. Alberto. La Primera Constitucic'Sn Polftica 
Social del Mundo. EditoTial Porrtta, S,A., Mbico,D.F. 
1971, Pfg. 7, 

., 
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Aparecen ahora n diferencia de las Constituciones del ~! 

sada. nuevos derechos sociale! como resultado de la vida po· 

lltica y social, qv demanda la justicio social. 

No se trata s6lo de poner de relieve que el derecho pol! 

tico es el organizador de las constituciones meramente polí

ticas, sino que hoy las finalidades deben ser también econ6· 

m~cas y sociales, 

En las Constituciones la formulaci6n de los derechos so

cialeJ es la demos~raci6n evidente de la transformaci6n drl· 

Estado en los tiempos modernos. (6) 

Por otra parte, cabe hacer menci6n de :a diferencia que· 

hay entre la ConstituciGn $ocial y la política, ya que la 

primera es independiente de la segunda porqlle es el conjunto 

de aspiraciones y necesidades ae los grupos hwnanos que como 

tales integran la sociedau y traducen el sentimiento ie la -

vida colectiva, distintos por supuesto, a los de la viJa po

lítica¡ en otras ~alabras, los derechos del individuo y la· 

organización estatal son diferentes de los derechos de los • 

grup~s o clases sociales y de la sociedad misma y del ho! 

bre. 

Frente al Estado ¡ al individuo propietario . ijfgen los • 

(6) Tru~ba Urbina Alberto, Op. cit. Págs. 21 1 22. 
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derechos sociales, después de un proceso soeiol6gico de for· 

maci6n, se incén.·poran al orden jurtdico.. Nuevos procesos de 

integraci6n econ6mica y social de la vida pOblica han origi· 

nado nuevos derechos sociales positivos, la mayoría de ellos 

incluidos en las Constituciones pol!ticas. Dentro de la je· 

rarqu!a normativa son derechos superiores a los derechos in

dividuales, pues toda limitaci6n a la libertad del individuo 

en beneficio de la sociedad, constituye una libertad social, 

creadora de derechos econ6micos y sociales en favor de los • 

d6bUes, 1obreros y campesinos. 

Las necesidades y aspiraciones de la vida social, man1 -

festadas constantemente 'al trav's de un derecho popular nac! 

do de las entrafias mismas de la sociedad, integran la Const! 

tuci6n social, con garantías especificas v ~•otactoras de o• 

breros y campesinos, 

Por eso ·sigue dici0ndo Truoba Urbina· los derechos s~ 

ciales ronsagraio! en la Constituci6n nacen de la relación • 

no slSlo entre el hombre y el Ef.tado .•relaci6n que flS poUti· 

ca-, sino de la relación entre individuo y sociedad -re1! ·

ci6n evidentemente sedal•, originlindose latelaci6n SOci!, •• 

ciad-Estado. 

Ahora bien, la polttica a secas no es mis que la ciencia. 

del Estado o arte de gobernar, es decir, organización y fun· 
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ciones del Estado y reconocimiento de derechos del lndividuo 

pero cuando se habla de la politica social, entonces surge • 

la idta de u~ concepto relacionado con ]AA actlvid4des eco·· 

n6miC3$ y sociales del Estado, en función de garantizar a 

los grupos débiles de la sociedad, el cumpli~iento de sus d~ 

rechos p1·otectores y reinvidicatorios, En este sentido se -

destaca clarl\Jllente la actividad del listado en relación con • 

e~ ejercicio de los derechos sociales, que como se ha dejado 

e!Jtallleddo, son distintos de los derechos poHticos, 

En nuestro pais a causa de la Revoluci6n de 1910, se 

transforma el derecho Const:!.tucional. Ya que como se ha d! 

cho anteriormente, la directriz de tal movimiento fue de C! 

rácter polttico pero qu~ al ir consolid4ndose, proyecta re· 

fonnas y cambios de tipo social, los cuales quedar. de bid! -

mente establecidos en la Constituci6n de 1917, frente al r! 

gimen de garantta1 individuales. Si~ndo nuestra Carta Fun

damental la primera que cónsagra derechos poUticc' y soci! 

les integrando normas íut¡n.amentales • deviniendo es tas en Í! 

vor de las clases menos protegida~ del pats. Se logra así· 

el ajuste entre la proph Consti tud6n y la realidad social 

existente, 

Una opini6n certera de lo emitido en irneas anterior~u-

nos la da Emi~ '·º Rnbasa al expresar: 
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"La acción persistente de la Constituci6n social impone· 

poco a poco y día a dln sus for~as caracter!sticas, y hace -

ceder a la Constitución polític~, que siempre tiene mucho de 

attificial y de Htemlitica ¡ Jn:. modificaciones que en las • 

i·deas generales producen las necesidades cambiantes de la v! 

da, el progreso de las ideas y las fuerzas todas del cree! -

miento nacional, no se ajustan cómodamente al molde invaria· 

ble que forj6 una ge"leraci6n pasada; y es preferible que el 

molde ceda lentamente y perlllita formas menos rectilíneas, a

que salte en pedazos al vigor de fuerzas irresistibles". (7) 

Es decir, la Constitución deberla conocer no sdlo el as• 

pecto polltico sino tambi'n conocer y reformar y estructurar 

las bases del Estado en su aspecto social. 

Todo lo cual se refleja en los rrincipios consignados en 

los artfculos 27 y 123 constitucionales que pasan a fonnar -

parte de las instituciones jurfdico•sociales y cuya funci6n· 

es la defensa de los derechos sociales consignados en favor• 

de aquellos a los que tales n~rmas protegen en sus necesida· 

des y aspiraciones. 

Por eso encontramos una diferenciaci6n entre las instit~ 

ciones po!ltit:as y sodales. las primeras fonnan parte de • 

los de,..echos del hombre, los derechos del ciudadano al sufr! 

(7) Treu\la Urbina Alberto,C'p. cit. Págs. 40 Y 41. 
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gio, la organización de los poderes pol!ti~os, las funciones 

de estos poderes, as! como el récimen de partidos políticos, 

Y las instituciones sociales se foTMan por los derechos a la 

cultura, a la tierra, para proteger el trabajo, y a la revo· 

lución proletaria. (8) 

Busca nuestra Constitución a través de su artículo 123, 

revolucionar la estructura mis~a de la sociedad llevanJo a • 

cabo fundamentales reformas económicas y sociales, en benef! 

cio del pueblo, de tal manera que este pueda con el tiempo,

mantener por s r y l ara sr mismo' la reforma que ha surgido. 

Nos dice Mario de la Cueva: 11 1.lamamos a la Revolución· 

de 1 910 y a la Constitución de 1917 una revoluci6h y una 

constitución sociales, primeramente, porque fueron una revo· 

luci~n y una constitución del pueblo para el ~ueblo, pero 
• despues y principalmente, porque si bien sutsisti6 el der~ • 

cho individualista para lLs relaciones sociales y mer~ant! • 

les, se introduj~ una nueva idea cel derecho, que ya no toma 

su erigen en el individuo como célula aislada y aan creadora 

de la vida social y del derecho, $lno que en sentido inyerso 

parte de los fen6menos sociales para arrojar sobre el hombre 

los beneficios de la existencia humana, de la civilizaci6n y 

de la cultura: el dLrecho a la ~ducaci6n, ~1 derecio a la • 

tierra para quien la ~rabaja y el derecho a una LXistencia • 

(8) Jbíl, Pág. 367. 
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decorosa para quien entrega sus cnerg!as, bien a la empresa· 

privadaw bien al conjunto de la economía, parten de la soci! 

dad para llegar al hombre, y son, consecuentemente, los nue• 

vos derechos sociales deJ. honf>r11, diferentes de los viejos • 

derechos individuales, que van del hombre, ser individual, 

sin pasn por la socie(l&d, d 111ismo hombre. Bien entendido· 

que los nuevos derechos sociales no restringen las libcrt! • 

des conquistadas por las generaciones pasadas, sino que, iníls 

bien, son la base para que puedan ejercerse libre y efica1 · 

mente por los 'trabajadores y por los campesinos". (9) 

Radicando la importancia dd pncepto constitucional en ~ 

su contenido. Y con la promulgación de la primera I.ey Fede· 

ral del Trabajo de 1P~1 y la actual de 1970, cuentan los tr! 

bajadores c:on un cuerpo compacto de nomu en forma expansi• 

va, 

De donde inferimos que la.s instituciones que genera la 

Constituci6n a travh del ar.dculo 123, son de car4cter "2. • 

dal, Institucio11u que tienen su precedente en el grupo de 

trabajadores coligados y d.onde necesariamente se originan 

por las propias necesidades sociales. (10) 

(9) Apud. Apéndice B·BV<>luci6n, Naturaleza y Contenido ,dd· 
Derecho Mexkano del Trubajo. Umb3'rto Melotti. Revo1'!!, • 
ci6n y Sociedad. P4gs, 324 y 325~ 

(10)Ramos Eu:ieblo, Df."l'.'echo Sindical Mexicano y las Institu .. 
c!ones que Genera. Editorial Velux, S.A. MISxieo, D. P7 -
Plgs, 22 'l 23, 
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Por otra parte, pode111os decir que la polltlca social os • 

obra exclusiva de la Revoluci6n cuyo fin es el de proteger • 

los derech~s sociales, 

El derecho social es tutelar, oblig11. al cumplimiento de • 

sus principios tanto a los partirulares como a las autorida• 

des de todos los grados, y ayuda a los trabajadores a que 

los ejerciten sin interfcr~ncias extrafias, El Estado se 

vuelve asi, protector de las clases explotadas y defensor de 

sus derechos ante los patrones y ante sí mismo, porque el ~! 

recho social descansa, para su apli:aci6n, en la voluntad de 

los trabajadores, en su conciencia de clase, en las decisio· 

nes de las mayorias, libremente adoptadas. No es la tutela• 

que ejercen •obre los menores de edad las personas adultas,· 

de acuerdo con el derecho civil, sustituyendo la voluntad de 

sus pupilos por la incapac~dad en que estos se hallan para • 

tomar resoluciones v4lidas. 

Disfrutaudo Je los derechos establecidos en el artículo • 

123, los obreros, apenas un afto despu6s de la promulgacidn • 

de la Nueva rarta Pol{tica, hablan creado ya la primera cen• 

tral sindical nacional.. Con acierto!= y errores, el movimie!! 

to obrero se desarrolló librrniente durante cerca de tres d6• 

cadas, a partil de 1918, manteniendo relaciones especiales • 

con el Poder Plllilic:o que es necesario tener en cuenta, para• 
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poder examinar la situaci6n que actualmente prevalece. (1 l) 

Siendo social. el pueblo miJmo es quien d~be actuar y 

dejarse manifestar, haciendo uso de la democracia sindical • 

en su caso, para hacer pasible la vigencia del derecho ,~ • 

cial' T la e:i.plicacil\n justa de latí leyes que lo forman, evi

tando as! toda clase de coTrupci6n, 

Vemos pues, que el orden jur!dico, el orden p~blico del• 

pats, a partir de 1917, defiende por igual, la vigencia d~ -

las garant!as individuales y de las a¡rantfas sociales. (12) 

M4s aGn, la vf.a eficaz cuando los derechos sociales se

ven afectados. queda la posibilidad de ejecutar la acci6n de 

amparo, de acuerdo con el artículo 107 constitucional, con • 

las limitaciones lógicas que al respecto establece, por lo 

cual nos remitimos a los p4r~afos que nos ataften del referi· 

do precepto: 

Art. 107. T.odas las controversias de que baflla el al"dC!!, 

lo 103 se 'ujetarán a los procedimientos y forman del orden• 

jur!dlco que dete:rllline la ley, de acuerdo con las &ases ~! ~ 

guientes: 

(11) 

{12) 

Lombardo Toledano Vicente. Escritos Sobre el Movlmlento 
Obrero. Impreso en el Taller "David Alfaro Siquehos" .. 
de la Universidad O&rera de Mt1x:tco "Vicente Lnl!l.bardo 'to 
ledano". Pllgs. 114 y t1 S. -
tbid. P4gs. 34 y 35. 
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tl. La sentencia será stempre tal, que s6lo se ocupe de 

individuos particulares, limit4ndose a ampnrarlos y proteger 

los en el caso especial sobre el que verse la quejw, sin ha· 

cer una declaración general respecto de la ley o acto que la 

motivare. 

Podr4 supllrse la deficiencia de la queja, cuando el ac• 

t~ reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales 

por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

Podr~ tambiEn suplirse la deficiencia de la queja en ma

teria penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, -

cuando se encuentra que ha habido, en contra del agraviado,· 

una violaci6n manifiesta de la ley quo lo hn dejado sin d! -

fcnsa r en materia penal ademls, cuando se le haya 'uzgado • 

por una ley que no es exactamente aplicable al caso. 

En los juicios de amparo en que se reclamen actos que -· 

tengan o que puedan tener como consecuencia privar de la pT~ 

piedad o de la posesi6n y disfrut~ de sus tierras, aguas, 

pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población 

que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a 

los ejidatarios o comunerDs, deber§ suplirse la deficiencia· 

de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglament! 

ria de los artículos 103 y 107 de esta Constituci6n, y no 
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proceder4n, en ningdn caso, la caducidad de la instancia ni• 

el sobreseimiento por inactividad procesal. Tampoco serf pr~ 

cedente el desistimiento cuando afecten derechos de los ej!

dos o nacleos de poblaci6n comunal; 

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales

administrativos o del trabajo, el amparo s6lo procederá en ~ 

los· siguien'.:t::; .:asos • 

d} ·Bn mi.:teria lab'1flll, cuando se reclamen laudos dicta• 

dos por Juntas Cenuales de Concialiaci6n y Arbitraj~ en ~ 

cualquier conflicto, o por el Tribunal Pede1 tl de Concili!, .. 

ci6n y Arbi ti·aj e de los Traf:iaj adores al Servicio del Bstado. 

(13) 

Bn ol precepto constitucional mencionado se acusa una 

vez mis la proteccidn de que son objeto los derechos socia•• 

les que en favor de la clase t.rabajadora ha establecido la • 

propia Constitucidn y que rebelan su funci6n y la del artíc~ 

lo 123, ya que cuundo se promueve el juicio de amparo cuando 

se ven afectadas su~ garantías sociales por rosoluci6n de 

los tribunales del trabajo, gozan de lo que se llama ~uplen• 

cia de la deficiencia de la queja, que consiste en que los,• 

jueces y tribunales puedan ayudar con argumentos propios a • 

(13) Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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es~s personas para la mej~r defensa de sus derechos, 

Agregamos a ello lo seftalado por Ignacio Burgoa de que • 

las garantlas sociales, instituidas primariam~nte en los ar· 
1 

t(culos 27 y 123 constitucionales y secundariamente en la 1! 

gislaci6n agraria y del trabajo, entraft3n derechos socialez· 

en favor de sus titulares colectivos (comunidades agrarias u 

o~ganismos de trabajadores) e individuales (ejidatarios o c2 

muneros y trabajadores en particuiar), Las garantías socia· 

les, como contenido de los preceptos jurldicos c~nstltucion! 

les y legales que :as consagran y desenvuelven, son necest -

riamente observables por modo imperati"o por todos los 6rga

nos del Estado. De ahl que la violación a dichos preceptos· 

jurídicos por cualquier acto de autoridad •.mplica inescindi· 

blemente la vulneración a las citadas garadtlas en detrimen 

to de sus titulares colectivos o individuales. Frente al as 

to de autoridad violatorio, estos se colocan en situac16n de 

gobernados, y como el ref~rido infringe simultáneamente la • 

garantla de legalidad establ~cida en el articulo 16 ccnstit~ 

cional, los sujetos que resulten agraviados pueden promover~ 

la acción de amparo. En corroboración a estas ideas debe ea 
fatiiarse que toda infr&cci6n a cualquier precepto de la 

Constitución o a cualquier disposición legal secundaria o r! 

glamc:mtaria, reporta concomitantemente la \lolaci6r a la me!:_ 

clonada garantfa. Pcr taPtO: las garantías sociJl~s frente· 



al podeT pd61tco se encuentran pr1tServadas por la garantía ~ 

de legalidad y su vulneraci6n, en consecuencia, hace pro~! • 

dente el juicio de amparo. (14) 

En estas <iltimas palaflras encontramos y reafirmamos la • 

verdadera y real funci6n de la Constituci6n y del .!rt!culo ·• 

123, que es eminentemente social, 

. ,-,,. tII. CULMINACION DB LA REVOLUCION MEXICANA: LA 

REVOLUCION PROLBTARIA 

Es verdad que la Revoluci6n Mexicana ha quedado intoncl~ 

sa, pero también se ha puesto en marcha ya que debe ir acom· 

pa~adu de la productividad econ6mice, teniendo como motor la 

capacidad humana, flsica, intele:tual y espiritual, a la vez 

que hay que pro..:urarle los medios para ejercitarse. 

Es decir tal revoluci6n no puede sor definitiva, ya que 

el proceso evolutivo <le Ml!l:XiGo se oncuentra en pleno des.lt'?2_ 

llo y en vías de crear mejorrs condiciones de vida para toda 

la población. 

(14) Burgoa lgnndo. El ,Juicio de Alaparo. Editorial Porr(sa. 
S.A. M6xic~, D.P. 1971. Plg, 275, 
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Pero veamo$ a~pcctoa generales de la revolucl6n como ac· 

to~·pues se presenta en cada pn!s y en cada momento hlst6ri· 

cos dados en la formn en que se marca la realidad po11tica,· 

social y econ~mica. Se presenta pues como un cambio 9dhito· 

y grande de la estructura social o polltica de un Estado. 

(1 s) 

Caracterlstica de la revoluci6n es que por un lado se 

presenta como destructura de un determinado orden existente, 

por el otro, se presenta siempre como una tentativa m4s o m~ 

nos lograda de implantar un nuevo orden y diverso. 

Consecuemtemente, aunque la revolución se presenta como· 

un fenómeno polltico-soclal, es indudable que se prese~te 

tambi6n con caracteres jurldicos; repercute en el orden! 

miento juridico. 

Por otra parte, si la revoluci6n polltica se configura -

substancialmente como una transferencia violenta de poder de 

las manos de un grupo u las de otro, "quedando siempre el 

pueblo como la buena bestia que lleva la carga", como habda 

dicho después Sorel, la revuluci6n social ataca la estructu 

ra misma do la sociedad llevando a cabo fundamentoles refor• 

mas econ6micas y sociales, 

{15) Gran Dicclonurio Enciclop6dlco de Nu~stro Tiempo. Tomo 
IV. Ed)~ione~ Foto·Repro, S,A. Barcelona, Espafta 1$74 
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La revoluci6n polftica se configura como una revolución • 

encamin'8da a rerscguir la simplo "democracia formal" que, al 

limitarse a garantizar una igualdad polftico-jur!dica, cons2 

lidada de hecho, revistiendo como un manto de apariencia i · 
gualitaria, de ilusiones de derecho equitativo y de libertad 

formales ln realidad de la dictadura de la burguesía, la re

volución social tiende a un~ efectiva "democracia substaa 

cia1•1
, al destruir e~ fundamento mismo de las distinciones -

de clase y desarrollar la igualdad en el plano económico so· 

cial, (16) 

En suma, una revolución no constituye sólo la desembocad~ 

ra de una evolución social sino que marcru el inicio de un d! 

sarrollo ulterior, y, presupone una ruptura profunda aon el• 

sistema que difiere del primero no sólo en sus aspectos for· 

males sino también y sobre todo en los de fondo. 

Y si nos remitimos a la Rovoluci6n Mexicana, vemo3 que ~ 

presenta las caracterlsticas antcriQres porque procura refD[ 

mas de lndole polltico y social. 

Pero nuestrG revolución. en la cual intervino la ~lase ~ 

proletaria, no se presenta en el sentHo de que deben de e'l-! 

minar del poder sin excepción a todos los grupos explotad2 ~ 

[16) Melotti U~berto. Op. ·cit. Pág. SO. 
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res y llevar al poder a la vanguardia a todos los explotados 

la clase de los proletarios, sino que nuestra revoluci6n se' 

basa en el cambio ${ de la m«quina estatal pero siguiendo 

los cauces legales previamente establecidos y los cuales se• 

llevaron~ ca~o al plasmar en su Constitución de 1917, el ª! 

tlculo 123, de índole revolucionaria y que hace participes • 

a todos los trabajadores en general. El elemento proletario 

tiene participación desde la ,estaci6n de la revolución has· 

ta nuestros d!as, de las ciudades y del campo. 

Se impone ahora h3cer una breve r~sefta de la situaci6n s~ 

CiQl y de la actuaci6n de los diferentPS reglmenes basta 

nuestros dbs: 

Desde prin~ipios del siglo XIX el atraso económico de Bs• 

pafta, que le imped!tl competir con Inglatena, hancia y Holas, 

da, cuando estos paises habían conseguido y~ un gran desarr~ 

llo burgu~s·capitalistn, .e proyect6 inevitablemente en sus• 

colonias, entre dllas, la m4, ric~ que era l~ Nueva B!pafta. 

Luego, la situación política, econ6micu y social, surgi· 

da por la guerra de Ind6pendencia, a su paso po~ la Reforma• 

Liberal, se llega a la dictadora del general Di'az con quien• 

se, incrementa el capitalismo extranjero y J la vez surgen 

las inconformidades q.ie a tTavés de la T1is toria se hablan 
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presentado en la vida do'MExico. Lan compaJfas reciben con• 

cesiones lncre1bles son subvenciones oficiales, como las cm· 

presas f~rroviarias, las asociaciones de cr~dito que pasan a 

manos de capitalistas ingleses, fruncciJs, norteamericanos,· 

mientras que la industria minera es controlada por el cap! • 

tal norteamericano; la concesi6n para la explotación del P! 

tr6leo a norteamericanos e ingleses. f)e la industria de la· 

transformación sólo la textil llegó a alcanzar r4pido des! • 

nollo, trabajando en ella, en J,as postrimerfa' del porfiri! 

110, alrededor de 40 mil obreros. 

Por otro lado, las e~~resas desl~ndadoras creadas por el 

porflrb1110, sirvieron eficazmente a los monopolhadores de • 

la tieTTS, t-•.indiendo cada vez 114$, al campesino mexicano. 

Desapareciendo azr las comunidades agrlcOlQS, haciendo de 

los campesinos ind!genas, nuevos e$clavos de la tierra. (17) 

H•ichos que fJ j aron las basH pan h evolución de las ª!!. 

tiguas capas sociales de In vida mexicana. Los •rtessnos se 

transformaron en proletarios. Adem4s, el deapojo de las ti! 

rras comunalPi, ~·roj6 a una buena parte de la poblaci6n TU• 

ral hacia las ciudades, haci6ndolos proletmrios urbano!. 

(17) Bcer Mu. H.htoria General de Sodalhmo y de las Lu• 
chas Sociales•seguida de la Síntesis Hist6rica de la • 
Lucha Social en Mlíxico por Jos6'Manc1sidcr. Dos Tomor., 
A.P. Marquez Editor. México, D.F. 1940. Pdgs. Zb7 a 
277. 
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AQn cuando las condiciones de lós trabajadores eran dep12 

rables y las huelgas eran reprimidas y prohibidas, surgen las 

primeras manifestaciones de solidaridad proletaria con el mu· 

tualismo el cual no respondió a sus ~ecesidades. tocando des• 

pués su turno al cooperstivismo. 

Bn la primera década del siglo XX el movimiento obrero • 

revolucionario se ncentaa, como se dej6 nsentado en capitulo 

aparte, que aunque fueron sofocados, vinie~on a fortalecer • 

el espiritu oe rebeldía de las gr&ndes ~a~as explotadas. 

Hasta que e~talla la Revolución en 1910 con el Plan de San -

Luis: renuncia Dtuz, se inicia el régimen maderista que taa 

bién se vi6 empaftado por la lucha agr~ria y obrera, ya que • 

si bien es cierto que creó un Departamento de Trabajo y una· 

Liga Obrera anexa al piopio Departamento cedió a las exigen· 

cias de los capitalistas desvincul4ndose total~cnte de los • 

caupesinos y los ndcloos obreros en for~aci6n, lo cual deter 

mlYl6 su caida, 

ºasa 41 gobierno el usurpador Huerta, llega Cananzn y • 

con el Pl~n de Guadalupe lo desconoce, fijando las bases pa· 

ra la designación de un nuevo Pr~sidente y un nuevo gobiern~ 

y durante su régimen ~e organiia en el Distrito Federal por· 

la Casa del Obrero Mundial la Federación de Sindicatos Obre· 

ros¡ se convoca al Congreso Constit.l.lyente donde $urge el 
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· artfculo 123, no sin ~aberse presentado dificultadus on su • 

integración por las diferentes ideologfas, lográndose una 

magnífica conquista para las capas explotadas de México, 

Tambi6n Carranza crc6 un clima de desconfianza entre la· 

clase obrera al retardar los efectos de la Constitución, 

pues no se apresuraba a cumplira. Renace el movimiento sin· 

dical llegándose a c;ear la Confederación Regional Obrera M~ 

xicana (C.R.O.M,) de la que result6 Secretario General Luis• 

N, Morones. 

Muere Carranza en 1'laxcalontongo ocupando la Presidencia 

de la Repablica el General Obregón (1920·1924) en cuyo &2 • 

bierno el derecho obrero el reparto de tierras, se desRrT~ • 

llaron r4pidamente. Crece el movimiento obrero, parec{a que 

la revolución proletaria estaba en puerta, pero en realidad· 

había falta de madurez política de los dirigentes obreros P! 

ta aplicar la teoria revolucionaria a las condiciones hi!t6· 

ricas que en México prevalecían. 

Más hubo violent.os movimientos huelguísticos en esa '5po· 

ca, como el de Veracruz • que fue reprimido por l.as tropas. 

del General Guadalupe S4nchez; en la ciudad de MSxico Sft r!?_ 

primi6 la huelga de los tranviarios por medio de las armas • 
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por el General Arnulfo R. G6mez. 

Llega a Presidente de la RepGblica Plutarco Bltas Calles 

el cual busc6 el apoyo de la clase obrera y en cuyo régimen· 

lns programas del movimiento obrero siguieron madurando, 

Emilio Portes Gil logra que se desarrolle la legislaci6n 

ob.rera al presentar un proyecto de C6digo Federal de Trabajo 

que fue objeto de ataques. 

Con el cambio d~ Presidente cuya elección recay6 en el 

Ing, Pascual Ortiz Rubio, no mejoró y ri se agravaron las 

condiciones del país. Sube al poder en 1932 el General Abe• 

lar~o Rodríguez que no fue mejor, ya que s~rvta a intereses· 

de capitalistas yanquis. 

De 1934 a 1940 el General Lázaro Cárdenas logr6 cambiar·· 

las condiciones de M6xico con su labor en favor de la clase 

obrero-campesina. Se fortal~cen :as agrupaciones y se 

.crean otras como la Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos 

(C.T.M,) en 1936. (18) 

Como observamos, la actuación del Gobiorno ha influido • 

en forma preponderan~e en el desarrollo pol!tico, c:ondmico~ 

(181 Beer Na;;, Op. cit. Pá?s. 277 a 357 

• 
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., ... ,,. 

y social de M6xico. 

Adcm4s, no es difícil comprender por qué sobTo tal~~ b! • 

ses la revoluci6n forj6 su car4ctcr aocial, antes que en las 

elaboraciones de los te6ricos, en la desesperada realidad •• 

del campo desolado. (19) 

La Revolución Mexicana no ha terminado, se encuentra en • 

la etapa de las grandes realir.aciones. 

La obra que necesita M6~ico es de los fuertes, dd los d6· 

biles, obra de todos, de la Revoluci6n. 

La revolvci6u en la vida de M6xico, naci6, fecund6, se 

proyect6 como un torbellino porque tenía un matiz propio, 

una orlginalidód mexi~ana. 

De alll que los esfuerzos superiore~, los empeftos no ten· 

gan ni puedan taneT limitaciones. Ella est4 reclamando a t~ 

dos los fuertes y a los débilev, a los talentosos, al cO! • 

cierto social mexicano. La revolución no mira al pasado, a~ 

tüa tioienta bacia el devenir. 

Pero la revolución como doctTina puede ser valedera, sab~ 

(19) MPlotti Umberto. ,Op. cit. llágs. 85 a 87. 
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mos su inspiraci6n y la voluntad que la produjo, pero es sol! 

mente con inspiraci6n doctrinaria. Y un gobierno es normat! 

vo crn la constitución políticd que crea las instituciones,

que seftala las obligaciones y los derechos de los ciudadanos 

la potestad y limitaciones del gobierno, y porque 6sta, ade· 

más, es el molde donde se volc6 la voluntad real del pueblo. 

Aunque la revoluci6n traía y tiene su idcologh, la Cons· 

tltuci6n tiene la fuerza legal, que sefiala y exige que el d! 

recho ajeno sen respetado h.a:;t.n en su más mínima expresión.· 

Porque es la Constitución la que norma la vida social, poU • 

tica y económica de la nación, y porque es el campo de leyes 

que el pueblo necesita para regular el avance y el proJreso. 

Es pues que tenemos ya un perfil para el nuevo gobierno: 

con la ideología de la Revolución y como norma de derecho y

respcto, la Constitución Política. (20) 

De ahi. de acuerdo con el pensamiento constitucionalista, 

la Constituci6n es la Ley Suprema en México (arttculo 133) • 

base de nuestra vida institucional. Mantener tal !Upremach 

su superioridad sobre 1as demás leyes, es sostener la vida • 

misma del pueblo, su organizaci6n pollticn y legal y el qu~~ 

pueda perdurar la nacionalidad en el tiempo y el espaciu. 

(20) Amezcua Francisco. Progreso•La Revo .. uci6n itt\ la Vida· 
de M6xico. El Heraldo de M6xico. Secci6n editorial. •• 
M6xico, D.F. 1 Sábado 1Z de Enero <le 1~76. P!g. 7 

\',: 



145 

Pero la Constitución, ley fundamental del pa!s, no es una 

norma que no se ·pueda madificnr. Si U! fuese, no podrín··r! 

gJr la vida econdm!ca social y polltica, de car~ctbr esca 

cialmente cambiante, Atendiendo a esa necesidad de evo1~ 

c!dn, por precepto constitucional (artículo 135) se estable· 

co como pu~de 'er reformada o adicionada, 

La historia enscl'I•• oue cuundo "i1:. revoluci6n triunfa impg_ 

no su propio orden jurfdico; pero tal cambio no puede ser • 

ucuptado por el derecho hasta entonces vi~ente. 

El ~v;ócho no puede reconocer que la fuerza sea capaz de· 

derogarlo, 

Por eso, aunque el articulo 135 establece la .forma como • 

la Constltuci6n pu•de modificarse, dentro de lo~ cauces leg! 

les, no se admite la ruptura por la violencia d~l orden jurf 

~leo que ella establece, situaci6n extrafta al Derecho y que• 

6r~c no puede justificar. (Artículo 136), 

Al respecto Ignacio Burgoa dice: 

" toda reforma a lu Ley Ftmdamental debe tener una Jus· ... 
' ,,, 

ta causa final. o sen. un motivo y un ~in que realmente re~~ 

pendan a los imperativos sociales que la reclamen", 

-. --.;, 
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Más vivimos una Tf'lalidP.d en la cual todos los mexicanos, .. 

a través de la historia, han tenido que luchar en forma muy· 

particular contra la marginación social. 

¿C6mo evitarla? Logrando que todos y cada uno de nos~ 

tros,fortalezcfl ~u d~Jnidad y !\UtQsu~h:i'encia, .buscando 11. 

la manera de impedir que nuestras grandes carencias materia~ 

les sigan sirviendo como excu~a para marginar. 

Bs enton~es donde el E~tado tiene la obíigaci6n, en la i~ 

tegraci6n social, Jn apoyar al d~bil sin convertirlo en ur • 

irresponsa!'.le r ~imitar al fuerte sin "iolar sus derechos. 

Urge se trabaje en M6xico para realizar, con fidelidad a

los principi.os y a los valores que hemos heredado, la verda• 

dera justitla y no ln demagogia, as1'. como la J.gualdad y la • 

libertad correctamente entendida, 

Por el lado ¡.tllctico, vem"s qu..: el desarrollo econ6mico• • 

del pa1.3 va aumentando, y por lo tanto es menester impulsar• 

a la é!mpresa mexicuna, que en un siste111a como el nuestro es• 

necesaJ:io t pii,ra que e,t;tt: ÍlilpUlSO redunde en beneficio social 

al crear m4~ fuentes de trabajo, 

PorquE: la '!la!e de la justicia social es el em.>leo; la de ...... 
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socupaci~n y el· sub•ft~pleo en Mdxico, afectan b4sicamente a· 

11\ poblllciJn. 

De esta suerte, una política de promoci6n de empleo se en 
frenta siempre a la necesidad de incrnmentar las exportacio· 

nes, lo cual supone elevar la capacidad industrial de compe· 

tiren el mercado exterior y, por lo tanto, establece,la ne· 

ce~idad de acelerar el proce~o de modernizaci6n de maquin! -

rin y la distribucidn de ]9 tecnología en el llnbito nacional 

(21) 

Es asr que el proceso econ6mico nn deba detenerse, porque 

este se convierte ya no en un lujo sino en una necesidad. 

Donde, una v~z m4~, la función del Estado será la de crear • 

confianza para invertir aqur y a la vez desarrollar sus re·· 

cursos naturales y en consJcucncia sus industrias propias. 

Como ejemplo de empresas que han invertido en MExico, te• 

nemos a las maqJiladoras que crearon beneficios en la zon& • 

fronteriza norte. Bntre esos Lenef!cios es digno de menci6n 

el de que la mano de obra que se emple6 fue femenina en un~~ 

noventa por ciento.(22 ) Por la mano de obra barata para la

borar, las maquiladoras se evtendieron con rapidez en la 

(21) Medina Becerra Salvador. Las Maquiladoras, Pol~tica ta• 
boral y Empleo. Tesis, México, D.F. 1974. P4gs. 62 y 63. 

(22) Rivera Juli~n. Las Maquiladoras•Beneficios para la Zona 
Fronteriza. -El Heraldo de México. Opini6n, AnUisis. E· 
ditorial. Mhico.n.F. Domingo 18 de Enero de 1976, Pág. 
3·A·!I. 
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franja fronterlzíl nwrto, por sus acciones productivas poco • 

costeables. absurbionda fuerza de trabajo 1nexicana que pertn,2_ 

necía inactiva, se hnce im~cranto no descuidar este rengl6n· 

al igual que otros que redunden en beneficio de la economta· 

nacional. 

L~ raz6n fundamental de que el Gobierno de M~xico haya dt 

d,dido ampliar la maquila a todo el territorio nacional se • 

encuentra en el prop6sito de incrementar el volumen de ocup! 

ci6n, con la ventaja para el inversionista de obtener una ?! 

ducd6n mayor en sus costos por el precio de la mano de obra 

y porque las empresas maquiladoras que se establecieran en • 

~l interior de la Repablica, podr!an absorber insumos nacio

nales que aquellas ubicadas en lRs fronteras, 

De otra parte, como la tecnolog!a en el desarrollo econ6· 

mico se hace evidente con la incoTporaci6n del progreso de -

la actividad económica, el Gobierno Mexicano debe exigir a -

las empresas la capacitnci6n de la fuerza de trabajo para •• 

elovar el nivel t6cnico de los tnbajadores, porque redunda

r! en beneficio de la5 propias empresas, pues les permite ia 
crementar la calidad de su producci6n, pero también y, fund! 

mentalmente porque es un reclamo de las Leyes Revolucion! -

rias <le México, que concesionan al ~apitnl extranjero la & -
port.unidad de operar en este pds. (Z3) 

(23) Medina Becerra Salvador, Op. i:it. 
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Vemos pues, que a partir de 1940. el desarrollo económico 

del país y el avance de la industrializac(6n han sido notg -

rios. Bl proceso de formaci6n de capitales. que ha apoyado

el desarrollo industrial del país se ha incrementado not~ri! 

mente, 

lmpo1·tante es tambUn la labor realizada por los represen_ 

tan tes obreros, la c•1al deberli ser no la de exigir mlis a las 

empresas y con ello adquirir fuerza, sino que deben tomar en 

cuenta el desarrollo econ6mico de M6xico y ver lo que es más 

conveniente para los intereses do sus representados y no ae

ellos como l!deres, S6lo asi se podrá desarrollar y fome~· 

tar una verdadera conciencia entre la clase trabajadora. 

Finalmente diremos que la i-evoluci6n debe ser p1,rutanente, 

en la que el pueblo tome conciencia de que hay que edificar, 

con~truir y no destruir. donde las leyes, en este caso el •• 

articulo 123 constitucional y su ley reglamentarin, que son· 

rev·o lucionarias, deben. tender a orientar 111 pueblo para for~ 

mar co1At1nmente el senti.do de desarrollp y que operarán indu· 

dable51ente si hay colaboración de los individuos. 

Ya sefiala acertudam.ente Mario de la Cueva que 11 h J:ey no~ 

es ·perfecta, pero se constituye en un eslab6n mds en el pro• 

ceso e"olutivo de nuestro derecho de~ trabajo que necesita • 
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que la fueTza humana los impulse al cumpllmiento de su misión. 

(24) 

No menos certeras son las palabTas que TTueba Urblna da al 

definir al derecho del trabajo como el conjunto de principios 

normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a -

reivindicar a todos los que viven de sus fuerzas materiales • 

o intelectuales, para la rcalizaci6n de su destino hist6rico: 

socializar in vida hu1nana. 

Capital, crédito, técnica más depurada, trabajo y materia 

prima, vigilado, guiado y aün, si es necesario, suplido por· 

el Estado, darán la seguridad juridica y la garantía de jus• 

ticia social para unos y otros. 

La obra de la .Revolución est4 vigente. 

(24) Melot.U Umberto, Op. cit. p4g, 349. 
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e o N e L u s t o N E s 

l. Nuestro arttculo 123 es, en su mllxima el.."J>resitSn, el re· 

sultado de una lucha que no ha llegado a su fin, siendo 

a la vez único en su e$pecie, pues su contenido es net! 

mente de carácter social y revolucionario. 

II. Se requiere, con urgencia, que se aumentan las inversi~ 

n~s para que se de lugar a la creacitSn de nuevan fue~ • 

tes de trabajo, y, a la vez, que los rendimiento~ aum&! 

ten con base en la productividad, con lo cual se logra• 

r4 aumentar la riqueza nacional y asl evitar el dese! • 

pleo, 

IU. Es imperante la necesidad de c:a1rncitar a los obrc:ros y• 

empresarios o patrones, a fin de orientar en el aejor • 

~umplimiento de las insti tucioncs lllfl·onles y pan que .. 

la mayor parte de los trabajadores y patrones del Pals· 

resuelvan sus difeTCncias por la vh dt.1 la legalidad. 
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IV, 0Tganizarse, trauajar y lograr la unión dentro de nues~ 

tro marco legal para 11llegnrnos bienestar y progreso '2 

ciales, Las dispostcioncs l~gales deben tener como fi· 

nalidad formalizar la planeaci6n ~con6mica y social del 

país, en dondt el Estado procure alcanzar la actividad· 

econ6rnica hacia las vfas de desarrollo, de manera que -

el bienostar sea general y no exclusivo de una sola el! 

se, de la minoría explot1dora, sino ~e las mayorias. 

V. Para el trabajador ·urbano o campesino• es necesaria la 

capacitación t~cnica moderna, para que sean complemento 

y no 'sclavos, 

VI. Explotar la potencialidad econ6mica, incrementar la pY~ 

ductividad y lograr un orien interno que es la princ! • 

pal garantíL de desarrollo. No e~perar todo de l~• po• 

toncias, Porque las leyes deben bJsarse en la auton~ • 

m!a econ6m1ca y rechazar la interfcrercia de otTOt Bst1 

dos en la poUtica interna de los pdsts como el nue!. • 

tro, en v!as de desnrr?!lo. 

VII. Lo anterior s~ basa en la legalidad mexicanu, en todo • 

el conjunto de leyes, Puque de no sor asl, p•ldrh dar. 

se un camino, ¿acuso la rovnluciónT, en ans de un mun· 

clo mejor, donde ei ho..tbre no sufra l"s agr..,$iones de 

sus congénere::. 
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