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INTRODUCCION 

Al finalizar mis estudios correspondientes al sº ano 

de la carrera en la Facultttd de Derecho, mo vi en la necea.!, 

dad de escoger un tema que, una vez desarrollado, pudiera -

yo presentarlo como Tesi.s p<ira obtener el Titulo de "Lice11-

ciado en Derecho", motivo de mis estudios. 

Ya desde mi ingreso a la Facultad, habia yo deseado-

que llegado el momento de realizar la Tesis, ésta trataria-

!:: 
un tema novedoso y que principalmente aportarla algo a la--

comunidad en que vivo. Asi que el tema que más me agrad6 -

para investigarlo, fut~ la r,ey Fedúral de Protección al Con-

sumidor de 5 de febrero de 1976. 

El estl.tdio que espongo a vuestra consideraci6n, no -

s6lo so bas6 en los Debateo del Congreso de la Uni6n y en • 

la in ves tigaci6n cxaus tl v<> del tc:aa, sino tatn.bién en entr,!:.-

trevistas con funcionarios tanto de la Procuraduria como --

dol Instituto Nacional del Conswnidor, asi como de consuml:,..: 

dores afectados: e incluso en el análisis de las noticias--

diarias. 

Por todo le antes expuesto, pHlsento a la consider!_-

citm do ustedes la pr(rnent<> Tesis, que sustento como un tr! 

bajo inte=esante y útil a la comunidad. 
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CAPITUW I 

EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL 

a) CONCEPTO 

11 La Constitución es la ley fundamental de una nación, 

en la que se determinan los derechos del individuo frente al 

Estado, llamadas entre nosotros "Garantias Individuales", se 

establece la estructura pol1tica económica y social del ---· 

pais. De esta forma la Constitución resulta ser una pieza • 

maestra en la vida total de la comunidad y de ella emanan 

las restantes leyes, denominadas "secundarias" justamente 

por su subordinación a dicho texto primordial. En esta vi.E.-

tud la Constitución ha de recoger las deaiciones politicaa -

fundamentales de un pueblo, es decir sus resoluciones y pr,2-

gramas, objetivos y experiencias principales y debe ser ta,n-

to ol .resultado de la histor.i.,1 y de la realidad social como-

la e:xpresi6n de los grandes propósitos colectivos" (l) 
. 

Constitución as el orden;;;m~.ento juridico mediante el-

cual el ¡meblo desea anegurarse un sistema democrático de 9.9. 

bierno que defienda los de.i;echo:; natural.es del hombre, persi, 

guiendo un equilibrio entre la autoridad y la libertad h~ 

{l) Tornado de la Presen,taci6n de la Constitución Méxicana de 
1917 
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na. A mi modo de ver, una Constitución tiene la pretensión-

de regir la vida de los pueblos en todos sus aspectos: jurJ;-

dico, econ6mico y social. Es la ley esencial que establece-

los poderes del Estado; as1 como la libertad de los indiv.J:.--

duos, libertad como sinónimo de igualdad ante la ley en cuan 

to a derechos y obligaciones. Es el esquema de la vida de -

un pueblo: es un todo coherente en el que se consignan las -

aspiraciones esenciales de nuestro pueblo. Aunque la soci~-

dad en que vivimos no 3s exactamente como lo establece la --

Constitución, pues sus desposicinnes no siempre se cumplen,-

ni se aplican. 

La Constitución se analiza desde dos puntos de vista: 

Desde el punto de vista formal, es el ordenamiento juridico-

supremo de un pueblo, del cual deriva la legislación ordin!-

ria. Desde el punto de vista real, son los factores que con-

tienen su propia vida orgánico, la manera de ser de cada pu~ 

blo que se manifiesta en la estructura de sus instituciones-

sociales. 

¿ Que es una Constitución ?. No es sólo la ley fund~ 

mental de un pais, es también la suma de los ideales y prop2 

sitos de un pueblo para su superación. 

Para Fernando Lasaalle la Constitución es el instr_!!--

mento juridico, que viene a ser el pacto jurado entre el rey 
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y el pueblo, tendiente n permitir el ejercicio del poder p~-

ro con ciertas limitaciones. (2) En el aspecto material. la 

Constitución ea.una ley fundamental que debe uer el sostón -

del resto del ordenamiento jur1dico, es el molde mediante el 

cual las leyes van a ser dictadas. El mismo autor continua-

diciendo "que la verdadera Constituci6n de un pais reside en 

los factores reales de poder que en dicho pais rigen, y las-

Constituciones escritas no tienen valor, ni son duraderas s.!, 

no mAs que cuando dan expresión a loa factores del poder i,m-

perantes en la realidad social" ( 3) 

Toda Constitución es el principio re9idor de la vidn-

pdblica de un pueblo, "Toda Constitución debe hacerse pensan 

do en la problemática social del pueblo" (4) 

Para Lassalle de nada servia que una Constituci6n se-

escribiera en una hoja de papel si no se ajustaba a la real! 

dad, a los factores reales y efectivos dol poder. (5) 

En sintesis el pensamiento de Lassalle consiste en que 

una Constitución ea la suma de los factores reales del pode~, 

--~----------{2) 
( 3) 
(4) 

(5) 

Lassalle I:'ernando "Que es una Consti tuci6n" Pág. 4 7 
Opus. Cit. Lasaalle ~ornando Pág. 94 
conceptos vertidos en la catedra de Dcho. Constitucional 
del Dr. Venegas Treja. 
Opus. Cit. Lassalle Fernando Pág. 87 
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y dichos factores se dividen en orgánicos e inorgánicos; en-

tre los primeros se encuentran los que de hecho detentan el-

poder, como la monarqu!a, la aristocracia, la burguesia, el-

ejército y los banqueros. Entre los segundos se encuentra -

el pueblo que no está organizado y que se halla sujeto a los 

primeros. Nuestra Constituci6n vigente al respecto, recoge

varios factores reales del poder en los articulos 30, 27°, -

o o o o o o 28 , 39 , 40 , 43 , 123 , 130 y otros. 

Hermann Heller, considera que existen tres conceptos~ 

de Conatituci6n en sentido filosófico: 

constitución como realidad social 

Constitución juridica destacada 

Constitución escrita 

Desde el punto de vista de la realidad social, la ---

Constitución es la configuración actual de ln cooperación, -

esperando que se mantenga de manera antiloga en el futuro, --

por lo que se produce la unidad y ordenación de la organiz!!_-

ci6n: o sea ql1e la cooperación es la fc!:'ma de la ConatitE_---

ci6n. Por esta razón la constituci6n del Estado no es procs 

so sino producto, no actividad sino forma de actividad; es -

una forma abierta a travé~; de la cual pasa la vida. Vida en 

forma y forma nacida de la vida; es decir que en la sociedad 

hay relaciones sociales y normas constitucionales: cuando H~ 

ller dice que vida en forma, significa que las relaciones d~ 
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ben vivir por medio de las normas; y a la vez forma nacida -

de la vida, significa que las normas nacen de la vida o sea-

de la costumbre: (6) 

Ahora bién desde el punto de vista juridico, la Con].-

tituci6n es expresión de las relaciones de poder tanto f1s!-

cas como ps1quicas en cuanto conexión social de acción, la -

Constitución se presenta como objeto del método propio de --

las ciencias de lo real. En cambio la ciencia dogmática del 

Derecho considera a la Constitución juridica del Estado como 

una formación normativa separada y emancipada de la realidad 

social. (7) 

Heller sostiene que la dogmática juridica es también-

producto de nuestra razón práctica y no de nuestra raz6n P.!!-

ramente te6'2',ica. (8) 

Es decir que la Constitución juridicarnente destacada, 

son aquéllas normas que sobresalen del medio social por su 

importancia, siendo creadas juridicamente, y reuniendo los -

principios básicos necesarios para gobernar los destinos de~ 

la sociedad. 

Por último en cuanto a la Constitución escrita del E]. 

(6) Heller Hermann "Teoria del Estado" Pág. 288 
(7) Ibid. Pág. 288. 
(8) OPUS. Cit. Heller Herman!I Pág. 289 
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tado moderno se propone segün la exacta indicaci6n de Lasa~-

lle, comprender y establecer "en un documento ~wbre una hoja 

de papel todas las instituciones y principios de gobierno de 

un pa1s". Como es natural, en un documento semejante no P.2.-

d1an figurar todos los preceptos juridicos do la organiz~---

ci6n estatal, sino sólo alg~noa fundamentales y supremos, S.Q 

bre la estructura básica del Estado, respecto a los cuales -

todas las demás normas juridicas debian tener tan sólo una -

importancia subordinada y juridicamente derivada. Esta v2--

luntad consciente para la determinación unitaria del destino 

politico por la sistematización y racionalización de la Con.!. 

tituci6n jur1dica, y no el hecho de la mera codificación, --

distingue a los documentos constitucionales modernos del sJ:.-

glo XVIII" (9) 

La Constitución escrita da seguridad porque por medio 

de ella se puede exigir el cumplimiento de las leyes¡ y se -

tiene la seguridad de qu.e no se cambiará su texto. 

Para Mirkine Guetzevitch "La Constitución de un pais-

es siempre un pacto entre las tradiciones juridicas existen-

tes y el Derecho Civil general, cuya definición y redacción-

son de la competencia de la Ciencia juridica. En 1789 y -·--

(9) Ibid. Pág. 300 

¡ 
1 
¡ 

l 
i 
l 
.í 

i ¡ 
[ 
~-.. 
1 
' i 
~ 

i 
} 

f 
1 ¡ 
1 
> 
! 
> 

:-····_..,,. ........ ,..} 



7 

1793, se inscribieron los Derechos del Hombre y del Ciudad.2_-

no que correspondian a la época. Evidentemente ninguno de -

estos se ha anticuado, pero la lista en si resulta incompl~-

ta para el siglo XX; pu6s la vida actual exige no solamente-

la salvaguardia de todos los derechos nacidos de la ovol~---

ci6n de la vida social" (10) 

Aplicándose dicha definición a la Constitución Mexic.!, 

na de 1917, podemos captar que al elaborarla se pensaba en -

conciliar los intereses politices de la Nación y loe der~---

chos que confiere el Derecho civil a los gobernados. Esta -

definición análogamente comparada con la de Fernando Lasa!--

lle contiene los misl?Ps elementos, dado que el rey represen,-

taba en la época de dicho escritor la tradición política ---

existente y el pueblo, el elemento sujeto al derecho comá.n. 

"Las nuevas Constituciones han sido redactadas en una 

~poca en que ningfin partido politico podia desconocer la 

Constituci6n social. En el siglo XX el sentido social de D~ 

recho no es una doctrina, no es una escuela juridica, es la~ 
! 
·~ ·vida misma. Por lo tanto no es posible distinguir entre el-

individuo politico y el individuo social; asistimos a la 

(10) Guetzevitch B. Mirkine. "Modernas tendencias del Der~-
cho Conetituciona l" Pág. 38 
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transformaci6n no solamente de la Tcoria General dol Estado, 

sino tambión a la de la Doctrina de loa derechos individu~--

lea. El Estado no puede limitarse n reconocer la independen 

cia juridica del individuo, ha de crear un minimo de cond!--

ciones ncceaarias para asegurar su independencia social". 

(ll) 

Respecto a las ideas apuntadas por el citado autor, -

pienso que estA en lo cierto, ya quo la labor del Estado es-

precisamente conseguir y conservar el bienestar de la cole~-

tividad, para que pueda realizarse libremente. 

Para Jellinek, "La Constitución del Estado abarca los 

principios juridicos que desi9nan loa organos supremos del -

Estado, los modos do s11 ci:eación, sus relaciones muturas, f.i 

jando el circulo de su acción y, por nttimo la situación de-

cada uno de ellos respecto del poder del Estado" (12) 

Aristóteles, segun afirma Tr.ueba Urbina, en su doble-

calidad de filósofo y jurista, define a la Constitución como 

la ••ordenación de los Poderes del Estado" (13) 

Muy cierta la afirmación de Aristóteles, aunque dem!;-

siado restringida, pu6s a mi modo de ver como al principio -

seffalé, la Conatituci6n no unicamente es ordenación de los 

(ll) Opus. Cit. Guetzevitch B. Mirkine Pág. 36 
(12) Trueba Urbina Alberto "La Primera Constitución Politico 

Social del Mundo" Pá9. 26 
(13) Ibid. 
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poderes del Estado, sino mucho más que oso; es un todo coh~-

rente en el que se consignan los ideales del pueblo. Hay -~-

que resaltar qub Arist6teles no conoció ol sentido técnico -

juridico de Constitución. 

Por Clltimo el diputado constituyente Hilario Medina -

expresó que, "Cuando la Constitución es no sólo regla de 9E.-

bierno, sino también un instrwncnto de integraci6n econ6m!--

ca. deja de ser politica. Tiene ese caracter si sus fines -

son exclusivamente de gobierno, pero si al mismo tiempo es -

el principio o causa de una nueva integración económica con-

fines determinados es pol1tico social" (14) 

"México ea lo que es su Conatituci6n, porque ésta r~-

presenta la sinteais de sus luchas ancestrales, la vincul!i--

ci6n final de sus esfuerzos. De la Conatituci6n emana nue,!-

tro progreso: el régimen de equilibrio que postula para el -

pats. es un hallazgo invaluable, que nos permite crecer y --

prosperar en la libertad y, al mismo tiempo encaminar el d~-

aarrollo en beneficio de las grandes mayorias. Asegura el ~ 

·1 papel del Estado como rector de los procesos de crecimiento-

y afianza a la soberania de la voluntad popular, como única-

(14) Opus. Cit. Trueba Urbina A. Ptig .• 38 
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fuente de dorecho" (15) 

El concepto anterior, nos brinda la oportunidad de c~-

nocer a ciencia ciorta lo que actualmente es nuestra Constit~ 

ci6n y lo que ésta representa en la vida del pueblo mexicano. 

"Nuestro Código supremo nos sef'lala el camino que la n!!_ 

ci6n ha de seguir hasta lograr su plenitud. Nos llama a la -

unidad y a la concordia, nos incita al trabajo, nos proveo de 

instrwnontos para asegurar la estabilidad politica y conti---

nuar el desarrollo económico convergente a la Justicia S,Q----

cial" (16) 

Ahora bién nuestra Constitución fue el amanecer de un-

nuevo derecho que extendió por primera vez en el mundo su 

protección al campo social y económico. Desde el punto de 

vista literal, teórico, es la sintesia fiel de los ideales de 

la Hevoluci6n de 1910. Desde el punto de vista de la real!--

dad, es un conjunto de normas supremas suceptibles de ser v~2 

ladas. 

Uniéndome al pensamiento del Maestro Truoba Urbina, --

(15) Concepto del Discurso pronunciado por el Lic. Luis Ech~
verria A. siendo Srio. de Gobernación, con motivo del -
Cincuentenario de la Constitución de 1917 Quéretaro 1967. 

(16) concepto del Discurso pronunciado por el Lic. Luía Ech,.2-
verr ia A. siendo candidato a la Presidencia de la Rep. -
Nov. 1969. 
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11 El Constitucionalismo Social es el conjunto de normas supr~ 

mas que se ocupan de las aspiraciones y necesidades de los -

grupos hwnanos .que, como tales, intc1gra11 la socü1dad y tradu 

cen el sentimiento do la vida colectiva. La Constitución s2 

cial moderna es la integración do normas econ6micas, fór'l11!!--

las de vida colectiva y de actividades de clases o de grupos 

sociales, cuyo elemento básico es el hombre-social" (17) 

"El Derecho Social neocontemporaneo, ha ampliado su -

horizonte con la incorporación do nuevas instituciones que -

antes no estaban dentro de su propia órbita. La Declaración 

de loo Derechos Sociales que eu una realidad generalizada en 

el mundo en que vivimos, representa un vigoroso movimiento,-

emergente de las dos grandes configuraciones mundiales del -

presente siglo, expresada por la introducción en las layes -

fundamenta lea de clat1sl1las de alcance social" (18) 

Para el Maestro Trucb11 Urbina "El Derecho Social es -

un conjunto de normas tutelares de la sociedad y de sus gru-

pos débiles, establecidas en las Constituciones mode~nas y -. 
en sus leyes orgánicas. Es en suma el complejo de derechos-

a la educaci6n, a la cultura, al trabajo, a la tierra, a la-

(17) Opus. Cit. Trueba Urbina A. Pág. 24 
(18) Posada Adolfo "La Configuración Constitllcionalista de -

Post Guerra~ Plgs. 12 y 14 
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asistencia, a la seguridad social etc. quo no encajan ni en-

el Derecho Privado ni en el P~blico. Según Radbruch, tiene-

un alcance mayor, por tratarse de una nueva forma estilist1-

ca del Derecho, cuya idea central no es la igualdad de las -

personas, sino la nivelación de las desigualdades que entre

ellos existen, la igualdad deja de ser punto de partida del

Derecho para convertirse en meta o aspiración del orden jur.!, 

dico, en función de proteger a los débiles frente a los fueE_ 

tes" (19) 

El Derecho Social en mi concepto, es el conjunto de --

normas que integran la actividad del Estado y los partJi:r.:ul~-

res tendiente a procurar una condición decorosa a aquéllas -

personas s!n posibilidades par:a satisfacer por si mismas sus 

principales necesidades y procurarse su bienestar vital. 

"El Realismo Social, segun Posada, considera a lo S,2.--

cial como una realidad natural, y no es natural. sólo lo fis.! 

co, lo es también lo ético, lo estético y lo netamente fisi

co. De tal modo la sociedad y el Estado son fenemenos reales. 

1 Y la realidad social no se explica sólo por la "simple agregación 

de existencia individu::ües". El Estado y las instituciones h,!l 

(19) Opus. Cit. Trueba Urbina A. Pá.g. 9 
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manas no son productos arbitrarios, obra del aimple acuerdo-

de voluntadc:;, poi:quc· la sociedad es una síntesis do olemen-

tos: el derecho·, 1<1 economia, el arto, el Bstado, son man.!.--

festaciones de la acción social. 'l'al es, en suma la conce.12-

ci6n del realismo sociológico" (20) 

Ahora bién ¿Que es la Justicia Social?. Para explJ:--

carlo me valdré de l<:t opinión de Gillot, que dice ''La Justi-

cia Social tiene directamente por objeto el bién com(ln de la 

sociedad y por función, regular las relaciones de los ciudA-

danos con este bién comOn que ~llos tienen el derecho de se!. 

vir para tener derecho de s1;u:virse de el" (21) 

Dicho concepto es muy acertado, ya que si la justicia-

social no tuviera como objeto directo el bién de la colect!-

vid.ad, no seria justicia aocial. 

Debo sefialar que entre lo individual y lo social exi_!-

te hasta cierto punto un conflicto aparente de incompatibilj._ 

dad~ porque ni el nucleo debe absorber al individuo, ni éste 

deberá desconocer la existencia y necesidad del nucleo, pués 

ambos son productos históricos de la sociedad. 

(20) Opus. Cit. Posada Adolfo F~g. 148 
(21) Citado por el Maestro Ciro T.rigo Félix en su obra "El -

Constitucionalismo Social" Pág. 17. 
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El conjunto de principios de organización política --

social fundados en la idea do justicia social, que se erigen 

en normas constitucionales, forman el constitucionalismo SQ-

cial. Dicho Constitucionalismo se integra con los propios -

elementos de una comunidad social y se forma con los factQ--

rea que contiene su propia vida orgánica: es la manera de --

ser de cada pueblo que se manifiesta en la estructura de sus 

instituciones sociales. "La constitución Social, al decir -

de Trueba Urbina, es anterior a la Constitución Politica, --

puesto que antes de la organización politica da la sociedad-

humana, de la formación de las civitaa, la organización s.Q_--

cial tenia como base la gens y la familia: por lo que vienen 

a ser completamente diferentes la una de la otra" (22) 

El Constitucionalismo Social Mexicano surgió como re~ 

puesta a la imposición del criterio del pueblo, que desterró 

el poder sin derecho, protegió los derechos humanos, fijó el 

dominio de la Nación sobre sus recursos naturales y establ.!!!_-

ció normas que conducen a la Justicia Social. 

Uno de los aspectos más delicados e importantes de la 

configuración constitucionalista de post guerra, lo es la ~.2. 

¡ litica social, todo absolutamente todo gira en torno a las -
' . 

(22) Opus. Cit. Trueba Urbina A. Pág. 24 
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consideraciones éticas ele una acertada, justa y adecuada P..Q.-

11tica social, pués lo más caracter1stico del momento actual 

de los Estados,· dice Posada, os el eofucrzo de las doctrinas 

sociales, de la interpretación histórica de la acción po11ti 

co socinl, para dotar a los estados de una estructura inst_!.-

tucional (Constituci6n), edificada sobre bases ético jurid_!.-

cas, estructuraci6n que se refl<Jja adem(ls en la incorpor~---

cibn al estado o a un orden social que serfl un estado" (23) 

"La Garantía Social se revela como una rel<ici6n jur!-

dica entre los grupos soci~les favorecidos y aquéllos ante -

los que se implantó la tutela; por tanto los sujetos del vi.a 

culo juridico en que ae traducen las garantias sociales, son 

por un lado, las clases carentes de poder económico o de los 

medios de producción y las castas poseedoras de la riqueza.-

Dicha relación juri.dica unicamento puede existir entre los -

sujetos cuya posición se caracteriza por modalidadeo especi~ 

les; no obstante la garant1a social no sólo consta de suj~--

tos genéricos, sino que también existe entre individuos paf.~ 

ticulares, considerados 6stos como miembros pertenecientes -

a las dos clases men~ionadastt (24) 

La Gaiantia Social ea en str .. tesis, como nu miemo no.m-

{23) Opus. Cit. Posada Adolfo Pti.g. 200 
(24) Burgoa Ignacio "Las Ga.t'antias Individuales" Pti.g. 181 
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bre lo indica, la norma protectora de las relaciones jur!di-

co-socio-econ6micas, existentes entre trabajo y capital fua-

"La extensión del Derecho Social no sólo implica la -

existencia de derechos y obligaciones reciprocas de trabajo-

y capital, sino que las mismas declaraciones de derecho tie.!l 

den a englobar la totalidad de la vida social, la familia, -

la escuela, por no citar todo el conjunto de relaciones S.Q--

ciales" (25) 

"El objeto de la Garant1a social implica la existen--

cia de derechos y obligaciones para sus sujetos. Dada la n_! 

turaleza de la garant1a social que os una medida juridica de 

preservación de la clase trabajadora en general y de los tr_! 

bajadores en particular, los derechos que de la relación j~-

ridica se derivan, se originan a favor de los citados suj~--

tos activos. Los mencionados derechos y obligaciones que en 

tral'ian la garanti.a. social, se denominan "Sociales", por C.Q--

rresponder sus efectos juridicos a dos clases de la sociedad 

en general o a dos personas determinadas pertenecientes a --

las citadas clases en particular". (26) 

{25) Opus. Cit. Guetzevitch B. Mirkine P~g. 38 
(26) Opus. Cit. aurgoa Ignacio Pág. lSl 
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"Ante las Garantias Sociales y frente a los derechos 

y obligaciones que da ella se derivan, el Estado por condu~ 

to de las autorJ.dades qua al efecto establece la L.ey, vela

por el cumplimiento do todas las modalidades jur1dicaa y -

econ6micas de susodicha relación en que se ostentan las pr.!!, 

rrogativas sociales: de éste modo se eliminan los princi--

pios de la autonom1a de la volun~ad y de la libre contrat.!!,

ci6n, en el sentido de que las autoridades estatales en --

ejercicio de su poder imperativo, evitan que se formen vi.u

culos de derecho que impliquen una reducción o menoscabo de 

los derechos sociales consignados legal y constitucionalme.n. 

te". (27) 

Es asi, como el Estado interviene en las relaciones

socio jur!dico econ6micas del pais, para que los gobernados 

gocen de un nivel de vida más desahogado y justo en lo mat_! 

·rial y en lo intelectual. 

"Es hoy en dia la era del Derecho Social, que pred.e,

mina sobre el individualismo, por lo tanto, es la época de-, 

la justicia social) y fue precisamente un adentramiento en 

la propia doctrina individualista, lo que produjo éste rec2 

nocimientoi ai el Estado en nombre de la libertad, no qui~-

(;?,7) Ibid. Pág. 183-84 



re intervenir en la vida económica, debe dejar a sus compg,--

nentcs en plena libertad para regular sus asuntos, aOn r!_---

curtiendo a asociaciones libremente constituidas" (28) 

El Derecho, ante todo, es un producto social que se -

manifiesta bajo la forma de un conjunto de reglas sociales -

que contienen las exigencias de una determinada sociedad, P!! 

ra ordenar 1 dirigir la conducta humana. Por Derecho social, 

no se entiende la fuente ni el medio de actuación de las noE, 

mas, sino ol contenido, la materia, las relaciones humanas -

concretas en las cuales, gracias a la imperatividad del Der~ 

cho, se pretende una igualdad y una vida justa. 

El Derecho Social para el Maestro Trueba Urbina, "es-

un conjunto de principios, instituciones y normas que en fil!! 

ci6n de integración protegen, tutelan y reivindican a los --

que viven de su trabajo y a loa econ6micamenta débiles. Las 

necesidades y aspiraciones de la vida social, manifestadas -

constantementH a trav~s de lln derecho popular nacido de las-

entrafias mismas de la sociedad, integran el constitucionali§. 

mo Social, con garantias especificas protectoras y redent.Q.--

ras de obreros y campesinos" (29) 

(28) Opus. Cit. Posada Adolfo Pág. 193 
(29) Opus. Cit. Trueba Urbina A. Págs. 22 y 25 



La focnte remota del constitucionalismo Social modef.-

no, lo es la técnica constitucional francesa (Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano). gs en opinión de-

Adolfo Posada, ''El complejo diferencial que constituye el --

fondo vivo del estado, el esfuorzo postbélico constitucional 

que habrá de cnderi:~zarse hnciil el n~conocimicnto y afirm~---

ción de todas las manifestaciones del ordenamiento juridico-

que será la expresión real. y equidistante de todas las fue!,-

zas que se manifitJstan en la vida social" (30) 

b) ORIGEN E HISTORIA: 

El origen del constitucionalismo Social se remonta a-

la segunda mitad del siglo XIX on que Otto Von Gierke, explj. 

c6 que en "el curso de la historia se contomplaba, al lado -

del Derecho del Estado y del Derecho Privado como regulador-

de las relacione:3 entre persona~ determinadas, un Derecho S.Q 

cial creado por la5 corporaciones cuyos caracteres écan: la-

autononia y la circunstancia de que considornba al hombre no• 

como persona plenam~nte individual, sino eri sus relaciones -

con el cuerpo socialp (31} 

(30) Opus. Cit. Posada Adolfo Pág. 18 
(31) citado por el Maestro Mario de la Cueva en su obra "El-

' Nuevo Derecho del Trabajo" Págs. 68 a 69 

j 
~ 
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"La historia do todas las sociedades hasta nuestros -

dias, es la historia de la lucha de clases. Toda lucha de -

clases es una lucha politica" (32) 

El Constitucionalismo Social Mexicano que cobra vida-

en la vigento Constitución de 1917, tiene su oriyen en los -

problemas societarios del siglo XIX, expuestos principalmcn-

te a travOs de la Constitución de 1857. Directamente a raiz 

de la Declaración francesa de 1789, surgieron dos importan--

tes movimientos: 

a) El INDIVIDUALISMO, que constituyó el fin del Est2_-

do absolutista y de sus instituciones juridicas: como cons~

cuencia del mismo, la persona.y SUD derechos indivi.duales --

eran el primordial objeto de tulela de la organización est2_-

tal: prohibia la asociación de gobernados para defensa de --

sus intereses mutuos; aclarándose que entre el Estndo y el -

individuo no debia haber entidades intermedias que tuviesen-

como finalidad la protección de los intereses no particul~--

res. 

b) EL LIBERALISMO, consistente en la completa absten.-

ción del Estado en las relaciones sociales, a menos que t~--

vieran como fin el resolver conflictos que se ausd ";ncen e.a-

(32) Marx Karl "El Manifiesto Comunista" Pág. 30 
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tre gobernados como consecuencia de sus actividades. (33) 

Doctrina demasiado restringida y egoista, ya que una-

de las funciones del Estado cr. precisamente coadyuvar en la--

resolución de los conflictos entre los particulares. 

"La igualdad juridica, fue el soporte de éstas dos cg_ 

rr ientos sociüles, müima. que produjo una verdadera desigual-

dad apreciada por ejemplo en las relaciones obrero patrona--

les. Siendo ese el motivo por el que el francés Chapelier -

se convirtiera en el mAs encarnizado precursor de la abol,!--

ción de las asociaciones profenlonalos, pués consideraba que 

la existencia y funcionamiento de éstas implicaba una serie-

oposición a la libertad de tr:abajo~ surgiendo poco después -

un edicto de Turgot prohibiendo las corporacioneP., aunque é!, 

tas siguieron existiendo hasta 1791 en que finalmente fueron 

abolidas. No obstante signieron existiendo corporaclones m.l! 

tualistas que fueron abolidas por la tr~y Chi\pelier; tendencia 

liberal que impidió que México en 1857 creará una legislación 

laboral" (34) 

En 1762 Juan Jacobo Russeau pugnó por el establee,!---

miento de una nueva organización social a través del Contr!!_-

(33) Opus. Cit. Burgoa Ignacio Pág. 173 
(34) Opus, Cit. Burgoa Ignacio Pág. 174 
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to Social. "El hombro ha nacido libre, pero en todas partes 

se haya entre cadenas" ( 35) 

Para clich(i pe:mrndor, el orden social constituia un d~ 

recho sagrado que servia de base a todos los demás: aunque -

el citado derecho no 6ra un derecho natural, sino que se e.u-

contraba fundado sobre convenciones humanas. 

Al terminar la Revolución franc~sa se creó en Francia 

una reglamentación del trabajo diseminada en el C6digo P~---

nal, en la Ley Chapelicr y en el Código Civil; asi pués, las 

dos primeras hicieron imposible todo intento de asociación -

de trabajadores. El Código Civil francés por su parte, in!_

pirado fuertemente en el individualismo, criataliz6 la ere.!.-

ci6n de contratos individuales de trabajo, formados sobre la 

base de una libre contratación, despreocupandose por las ---

cuestionen bAsicas del contrato de trabajo como són: ~l aalJ.!. 

rio, la jornada de trabajo y la duración de la jornada (36) 

Como puede apreciarse desptlés del movimiento revolB,--

cionario, la situación del trabajador quedó por decirlo asi, 

igual que antes. 

Toda la ya precaria situación de la clase trabajadora 

(35) Rueseau Juan Jacobo "El Contrato Social" Pág. 3 
(36) Opus. Cit. Burgoa Ignacio Pág. 174 
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se ve aón más amenazada con el surgimiento de la Revolución-

Industrial, pués el obrero se ·1uelve más miserable y pobre:-

situación que origina varias revoluciones como la de l848 en 

la que no sólo los monarcas de Europa, &ino también la buf.--

guesia europea voia en la intervención rusa el ónico medio -

de salvación contra el proletariado que empezaba a despertar. 

En todas partes dicha .i:evolnci6n liabia sido obra de la clase 

trabajadora "6lla habia levantado las bardcadas y ólla h.2,--

bia dado su vida" (37) Pero fueron s6lo los obreros paria!--

nos quienes al derribar al gobierno, tenian la precisa inten 

ci6n de acabar a la vez con todo el r~gimen burgués. l:''uo la 

primera gran batalla entre el estamento obrero }' la bur9u~--

si.a, siendo derrotados loa primeros y relegandose de nuevo a 

segundo plano las aspiraciones socio pol1ticas de los obr,!--

ros. (38) 

cuando éstos se hubieron recuperado de la primera gu~ 

rra mundial, emprendieron un nuevo ataque contra las clases-

dominantes; surgiendo asi en 1919 La Organización Internaci.Q.' 

nal del 'l'rabajo (OIT), asociación formada con la finalidad -

de agrupar en su seno n todo el proletariado militante en --

Europa y América~ no pudiendo proclamar inmediata.mente los -

(37) Marx Karl Prefacio a la Edición Italiana del Manifie.!!,
to comunista 1893.Pág. ·25 

(38) Prefacio a la Edición Inglesa del Manifiesto Comuniota 
1888 Pag. II 
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principios expuestos en el Manifiesto comunista de Karl Marx

y Federico Engels en 1848, publicado como un programa de la -

Liga de los Comunistas, una asociación de trabajadores que al 

ptincipio fue exclusivamente alemana y posteriormente interna 

cional: y dadas las condiciones existentes de 1848 en Europa, 

se veia obligada a permanecer en la clandestinidad. Aón asi

la OIT ha servido para impuls<ir a las legislaciones nacion~-

les de los pueblos menos desarrollados. (39) 

Una tendencfo contraria al liberalismo francés, lo fue 

la tendencia alemana de Dismark a través de la Constitución -

de Weimar, que pr:opici6 la ingerencia del Estado en la vida -

socio económica del pais. asl como la reglllaciór. de la produ~ 

ci6n o elaboraciOn industrial, el consumo, el comercio y 

otras actividades. Dicho intervancionismo parece ser fundado 

en la Doctrina Hegeliana, consistente en que el Estado ea la

situaci6n suprema del homb1:e y la familia: pués para tal pen

sador la sociedad está integrada por tres clases: la trabaj~ 

dora, la capitalista y la gobernante que debia ser la regul!!.

dora de las relaciones entre los grupos anteriores. La Con~

tituci6n Mexicana de 1917 fue la primera en el mundo que dedi 

c6 un capitulo completo a los derechos del trabajador, y la -

(39) Ibid. Pág. 12 
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de Weimar fue la primera en Europa que lo hizo también. s~-

gún la doctrina do Carlos Schmitt surgia en la CaI:ta Magna de 

Weimar, una nueva decisi6n fundamental politica juridica: é~

ta nueva manera do ser del Derecho del Trabajo que confirmó -

la Tasia de Gustavo Radbruch acerca del "Derecho Social del -

Porvenir", produjo como consecuencia inmediata, que loa prin

cipios y normas constitucionales del Derecho del Trabajo, a,9_

quieran un rango superior a las lúyes del poder legislativo.

Por otra parte la Declaración de los Derechos del T.rabajadol7-

cuya repercuci6n en Europa fue inmensa, contiene un amplio C!. 

tálogo del derecho colect.lvo, comprendiendo: las libertades -

sindicales, la negociaci6n y contratación colectiva y de hue,! 

ga, asi como la seguridad social que partió de lu protección

n la madre y de la educación y preparación del niffo. (40) 

La Constitución de Weimar y en general el Derecho del

Traba jo de aquéllos afios, creó en Europa ol principio de iguaJ:. 

dad juridica del trabajo y el capital, puóa desde entonces en 

forma imperativa, las condiciones del trabajo se fijaron por; 

acuerdos entre los sindicatos y los empresarios. En el caso

concreto de Mfodco, ya durante la Colonia se expidieron 1.1.na -

serie' de mandamientos tales como: las Leyes de Indias de 1561 

(40) Opus. Cit. de la Cueva Mario P~g. 20 
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y 1869 en las que advertimos diversas disposiciones que liml:-

taban la jornada de trabajo, los Halarios, la protección a la 

mujer y el nií'io; pero <Ü espiritu que loa animó, no fue preci 

samente social, sino más bién humanitario y cristiano por pa~ 

te de los reyes católicos. (41) 

A partir del inicio de la lucha insurgente de 1.810, M! 

xico se ha dado diversas Constituciones que implican luchas -

ancestrales, producto de una constante histórica, corno lo han 

sido la Independencia, la Reforma y la Revolución. El primer 

documento nacional de ésto tipo propiamente, fue el Decreto -

Constitucional para la I.ibertad de la Am~rica Mexicana, de --

1814, debido al esfuerzo constructor y a la clara visión hi~-

tórica del procer José Ma. Morolos y Pavón. Antecedente de é!I, 

te texto son los denominados Sentimientos de la Nación 6 Vein 

titres Puntos, que él mismo Morelos dió para la olaboración -

constitucional, entre los que figura, como punto docimosegun_-

do, una prevención magistral cuya lozan1a se mantiene atln en-

nuestro tiempo "Que como la buena ley es superior a todo ho.m-

bre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obll-

guen a constan..:!iu y patriotismo, moderen la op~l-:?:iciá y la i.!l 

digencia y de tal suerte se aumente ol jornal del pobre, que-

(41) Guerrero Euquerio ".Manual del Derecho del Trabajo" 
Pág. 22 
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mejore sus costumbres, alejo la ignorancia, la rapi~a y el --

hurto" (42) 

En ésta y en otras prevenciones se advierte ol inicio-

de los que con el tiempo llegad.a <-. sor el Cona ti tucionalismo 

Social Mexicano. 

En 1942, Don Mariano Otero percibió los conflictos de-

clases, la influencia de la economia en la historia; poro las 

palabras de los grandes liberales no fueron escuchadas y el -

resultado no se hizo esperar, triunfó el individualismo pol!-

tico en la Constitución de 1657, ql1c fue la expresión de un -

Ocrecho netamente poHtico, qtle sólo concebia al individuo y-

al Estado, sin importarle la sociedad, n1 mucho memos los d~-

rechos sociales. {43) 

Ignacio L. Vallarta en el Constituyente de 1857, exp~-

riment6 la misma indignación que sus compafteros frente a nue,! 

tra realidad social, sintiendo que ésta debia ser plent:mente-

recogida en la carta constitucional que se preparaba. Pero -

el Individualismo Francés habria de deslumbrar a nuestros hom 
bree haciéndolos olvidar el Liberalismo Social Mexicano. "No-

obstante ello, Vallarta sostuvo también erroneamente, que un-

plosible intervencionismo de Estado en la actividad de los -

(42) Tomado de la Presentación de la Constituci6n de 1917 -
Edición Conmemorativa 1~75. 

¡ (43) Opus. Cit. Trueba Urbina A. Pág. 44 
, J 

' 
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particulares, significaria un ataque a la libertad indivi---

dual. Propugnando que el remedio de los malos de que adolecia 

la clase trabajadora fuera precisamente una completa abste,!l-

ci6n de parte del E1:1Lado en tener o tom<\r ingerencia en la vi 

da" (44) 

Vallarta sentia por un lado, gran indignación sobre la 

situaci6n social del momento y llegó hasta sentir, que los d~ 

rechos de los trabajadores d<~bian consagrarse en la nueva --

Constituci6n, pero, por otro lado, propugnaba porque el Est.e.

do se marginara de la vida privada. Respecto de lo cual su -

pensamiento es contradictorio. 

Por su parte, Arriaga con sus ideas avanzadas en --

torno a la prop~edad y la reforma agraria para la regulaci6n

del problema de la tierra, integra también al igual que V!}_--

llarta, el coro social en contra del latifundismo y de loa -

abusos de los propietarios en contra de los campesinos. Aún

as1 el sistema que adoptó el Constituyente de 1856-7, fue el

de una Constitución meramente politica1 a pesar de que Ign,!i-

cio Ram1rez "El Nigramante", objetó el pacto fundamental pr2-

yectado, porque pretendian expedir la Constitución "en nombre 

de Dios", pugnando tal diputado por incorporar a los indig~--

(44) Opus. Cit. Burgoa Ignacio P6g. 174-5 
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nas, a la servidumbre y a loa jornaleros a la eafora de Ci.!:!,-

dadanos. "Formemos ~ma Conutituci6n que se funde en el pr_h-

vilegio de los menesteLoaos, de los ignorantes, de los débi-

les para que de ostc modo mejoremos nuestra raza y para que-

el poder p~blico no ~ea otra cosa más que la beneficencia O,!. 

ganizada" (45) 

fue el articulo primero de la Constitución de 1857, -

donde se hizo una romántica declaración respecto de que los-

derechos del hombre E1on la base y el objeto de la institución 

social. Posteriormente Ignacio namirez rubricó su calidad -

de precursor del Conutitucicmalismo Social concluyendo asi: 

"Nada se dice d~ los nii'ios, de los huérfanos, de los hijos -

naturales que, faltando a sus deberes natu.rales, abandonan -

los autores de aua dias para cubrir una debilidad. Algunos-

Códigos antig11os durnron por siglos porque protegian a la m,!! 

jer, al ni~o, al anciano, a todo ser d6bil y menesteroso, y-

e .. s menester que hoy trmgan el mismo objeto las constituci.Q.--

nes, para que dejen do fwr simplemente el arte de ser diput~ 

do o dé conser·Jat una cartera" (46) 

El Código Civil tlc.i<ic<tno de 1870 colocó al trabajador 

y al patrón en ln misma situación de; igualdad, a diferencia-

(45) Opus. Cit. Trueba Ut:bina Alberto Pág. 45 
(46) Opus. Cit. Trueba Vrbina Alberto Pág. 45 
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de la legislación francesa; encontr~ndonos asi las doctrinas 

de individualismo y liberalismo aplicadas con mfls exactitud, 

aunque no por ello mejoi:6 la situación del obrero pues S!:_---

gu1.an a merced de los empresarios ya que se li"Js cerraba la -

justicia social. (47) Pu6s lo costoso del asunto impedia 

que el trabajador pudiera reclumar algo contra el patr6n. 

No fueron precisamente jlu:istas a quienes debemos la-

formulación legislativa del Derecho económico y social, sino 

a los diputados que venian del taller, de las minas, de las-

fábricas y del crunpo¡ ellos sintieron las necesidades de la-

clase trabajadora y pugnaron porque se consignai:a en la Ley-

Fundamental. Los rn~a importantes fueron entre otros: UcrJ:.--

berta Jara, liector Victoria, Fernández Macias, J.N. Macias,-

Francisco J. Müjíca, y Pastor Rou~ix, bajo cuya dirección y-

tesonera labor fueron redact.?:dos los textos de los articulas 

21° y 123°: aunque dicho diputado no venia precisamente del-

taller o del campo. (48) 

Desde el punto de vista estrictamente politico, el m2 

vimianto de mayor importancia fue la campaBa de Prancisco I. 

Madero. No solamente se preocupó de organizar un partido P.Q-

(47) Opus. Cit. Burgo Ignacio Pág. 179 
(48) Moreno Daniel "El Congreso Constituyente de 1916-17 

Pág. 8 
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litico, el Antirreleccionista, sino que publicó un libro que 

produjo verdadera conmoción l~n la conciencia civica de los -

mexicanos "La Slicesi6n Presidencial de 1910". Luego realizó 

una gira, ya como candidato presidencial para finalmente lan 

zar "El Plan de San Luis", en Octubre de ese mismo afio, (49) 

Desde el punto de vista obrero, varios fueron los in· 

tantos de la legislación mexicana respecto de los trabajadg-

res; a guisa de ejemplo podemos citar: La l.oy Víllada de ---

1904 en cuanto a accidentes de trabajo adoptada de la Ley --

Francesa sobre riesgos de 1899; la de Bernardo Reyes de 1906 

también en cuanto a. accidentes y enfermedades de trabajo in,-

dustr ial y participación obrern en las utilidades de la em,--

presa en el Estado de Nuevo León; la de Agustin Millán de --

1914 que mencionaba el descanso dominical y reconocia la as.Q. 

ciaci6n profesional (50) 

Por Ciltimo desde el punto de vista obrero, el intento· 

del Programa del Partido Liberal de los hermanos !:'lores M!!,--

g6n y los del Club liberal Ponciano Arriaga de 1906 cuyos f!• 

nes éran: 

Reducir el periodo presidencial a cuatro años; la no-

(49) Opus. Cit Burgos Ignacio Pág. 179 
(50) Ibid. Pág. 179 
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reelección: la líbor tad dü .impnrn t.:n; ln supresión de las es

cuelas del cloro y ol punto que más nos interesa por ser do

Dcrecho Social, ül establecimiento de una lcgisl<1ci6n de tr2. 

bajo cuyo~ pr incipalcs pur. tos fueron: jornada m&.xima de ocho 

horas, prohibición dol trabajo infantil, descanso dominical, 

indemni~ación por accidentes de trabajo, obligación de pagar 

con dinero en efectivo, anulación de la deuda de los jornal~ 

ros, la creación del Banco Agrícola y la abolición del Im--
puesto del Timbrf~. r.a última par.te dol programa es la ref~

rcnte a la confiscación de los bienes de los funcionarios en 

riquecidos, con lo que el !~atado podfo disponer de la tieJ:ra 

auHchmte para distribuir entre todos loa ciudadauos que la 

solicitacen (51) 

fue en ese mismo afio de 1906 cuando estalló la Hue.'.ga 

de cananea; y en 1907 la de nio Blanco; ambas demostraron -

que la reprimida asociación sindical tenia móviles de lucha

y podia pelear por reivindicaciones. En 1908 estalló la --

Huelga de la Liga do los Trabajadores Ferrocarrileros: en --

1909 la de Tizapan. r:n 1912 se crea la Oficina Nacional del 

Trabajo que sirvió para expedir bases sobre salario minimo y 

(51) Flores Mag6n "Batalla a la Dictadura" P~g. 125 
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jornada mfl::ima dt~ trabajo. En 1914 Cándido Aguilar promulgó 

la Ley del •rrabajo del Estado do Voracrúz, estableciendo una 

jcrnada máxima de nueve horas y un peso de salado, asi como 

el establecimiento de un capitulo do previsión social con -

obligaciones a cargo del patrón, para ind~'tlilizar a sus obr~

ros por accidentes de trabajo. (52) 

En 1915 se celebra el pacto entre el gobierno ConstJ:.

tucionalista y la Casa del Obrero Mundial: ese mismo afio tam 

bién, el Gral. Salvador Alvarado so propuso reformar el orden 

social y económico del Estado de Yucatán; y al efecto expJ:.-

di6 las leyes que se conocen con ol nombre de las Cinco He.E.

manas: la agraria, la de hacienda, l<i del catastro, la del -

municipio libre y la del trabajo. 

Un antecedente del Articulo 123° Constitucional, lo -

es el proyecto de reforma a la legialaci6n civil del Lic. Z~ 

bará.n y campany, sobre salario, jornada de trabajo, trabajo

de mujeres y menores. Después de la legislación de Yucatán, 

tenemos las Leyes de Coahuila de 1916 que en muchos de sus ~ 

aspectos siguP. ~.<:.>.s ideas de Bernario Reyes; consiqna la pa!,

ticipación dc:!l obrero en las uUlidades de la empresa; termi 

nando con dicha legislación, la evolución del Derecho del --

(52) Opua. Cit. Moreno Daniel Pág. 11 
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Trabajo en M6xico, antes de la constitución de 1917, (53) 

Consecuentemt:mto se crearon las juntas y tribunal<rn de adml.--

nistración c1vil ( Juntas de Conciliación y •rribun<dos rfo !Ir.-

biti:aje ), encargados de administrar justicia a los trnbnjad2 

res; base sobre la que se construyó la legislación de Yucatfln, 

la cual e:xigia que los derecl1os del trabajador fueran un cua!_ 

to poder denominado "Poder Social", asi como la existencia de 

un minimo de garant1as sociales para los trabajadores; idea -

que se consigna en el articulo 123° de la Constitución de 

1917, estableciendo además la sindicalización obligatoria 

"Uniones Industriall~s" siendo por el alcance de sus prop6s.!,--

tos la mfls perfecta (54) 

"Como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas,-

sino sólo unir y dirigir las que existen, no tienen otro m_!:'.,--

dio de conservación que el formar por agregación una suma de-

fuerzas capáz de sobrepujar la resistencia, de ponerlos en --

juego con un sólo fin d1~ hacerlos obrar unidos y de conformi-

dad. Esta suma de fuerzas no puedo nacer sino del concurso-

de muchos: pero es por eso que constituyendo la fuerza y la -

libertad de cada hombre, debe encontrarse una forma de as_2.---

elación que defienda y protega con la fuerza comC1n la persona 

y los bienes de cada asociado, y por lo cual cad2 uno, unie.n,-

(53) Opus. Cit. Burgos Ignacio Pág. 180 
(54) Ibid. 
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dose a todos, no obedece sino a si mismo y pcrmaneco tan l.i-

bre como antes" (55) 

Desde el.punto de vista agrario tambi~n hubo varios 

intentos como: El Plan Politico Social de 1911; el Plan de -

Texcoco y el do Ayala; asi como el Decreto de la Caja de -

Prestamo para Obras de Irrigación de Fomento de la Agricult~ 

ra. El Plan Orozquista de 1912 y la circular sobre Deslin,--

des de Ejidos de los Pueblos: la Ley Agraria de Pastor ROU2,-

ix de 1913 y el discurso do Carranza que dice asi: 

"Pero sepa el pueblo de M6xico que terminada la lucha 

armada a c¡ue convoc6 al Plan de Guadalupe, tendrá que princl:. 

piar formidable y majestuosa la lucha sociill,. .. _la lucha de -

clases, queramos o no queramos nosotros mi&'lllos y opónganse -

las fuerzas que se opongan y las nuevas ideas sociales ten.-

drá.n que imponerse a nuestras masas". La cuestion no sólo es 

repartir tierra y las riquezas naturales,.ni lograr el soci!!_ 

lisrno efectivo, ni abrir más csc1.1elas. Es algo más grande,-

más sagrado, es restablecer la justicia, buscar la igualdad Y, 

establecer el equilibrio de la economía nacional". (56) 

gn 1914 se publica el Decreto que adiciona el Plan de 

G1m<lalupe en 1315 de gobierno de carranza expida la Ley del-

1 (SS) Opus. Cit. Russeau Juan Jacobo Pág. 9 
j (56) Trueba Urbina Alberto "Derecho Mexicano del Trabajo" -· 
.t Pág. 23 
~ 

j 
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6 de Enero cuyo objeto óra arrebatar la bandera de la lucha -

por la tierra, al grupo znpatista. Y en 1916, Don Vcnuuti~-

no Carranza haco entrega del Proyecto de Constitución al Con 

greso Constituyente. (57) 

Lo anteriormente mencionado fueron los antecedentes -

directos de la Constitución Politica Social de 1917, que ---

traeria novedosas aportaciones al Derecho Social, para ben~-

ficio de la sociedad mexicana. 

e) CONTENIDO Y TRASCENDENCIA: 

En la actualidad hablar de la sociedad equivale a ev2 

car una diversidad de hechos, problemas y teorías relativas-

a la mejor organización de la convivencia humana. La llam~-

da cuestión social estriba, en la busqueda de una f6rmula --

justa de convivencia entre los diversos estamentos que int~-

gran la sociedad, donde continua la lucha eterna de los opr! 

midos contra los predominantes. Para unos la cuestión S2_---

cial es una cuesti6n de educación, para otros una cuestión -

de inmensa complejidad y unHmdome al pensamiento de Félix--

Trigo Ciro es adem!s de social, moral y politica. (58) 

Es social puesto que afecta directamente los intereses 

(57) Opus. Cit. Moreno Daniel Pág.15 
(58) Trigo Ciro Félex "Constitucionalismo Social" Pág. 3 

' . ·~·~'"' .. ~-:··"""'• 



37 

de la so~iedad; es moral porque toda sociedad necesariamente 

tiene determinadas principias quo la rigen; y es politica ·-

puesta que también la sociedad requiere se le garanticen a -

todos y a cada uno de sus miembros, los derechos indispens~-

bles para una adecuada vida de relación. 

El régimen constitucional moderno que ha superado los 

conceptos que nos l<lgara el individualismo liberal francés,-

sostiene la vigencia de los principios sobre los cuales se -

ha construido el Constitucionalismo Social, que a su vez COE_ 

templa los organismos sociales dentro de loa que la persona-

<:.ctua naturalmente; ya no mira al hombra en abstracto, aisl!!_ 

do y segregado. Por el contrario, a la atomización social -

opone los derechos esenciales de loo grupos qua integran el-

Estado; consagrando la trascondencia de los derechos soci~--

les como una proyección dQ la persona en todos los ordenes -

de la aetividad humana, sin dejar do reconocer los derechos-

individuales inherentes a cada ser humano. (59) 

Varios hechos prueban la existencia del Constitucion~. 

lisroo Social, que nace de las Cartas Politicas de los Est~--

dos moderno:>, actos de expreso y concreto sentimiento cole.s,-

tivo, S?b.re lo;: problemas que en fcrma mas JmnerJiata < .L~ctan 

(59) Opus. Cit. Trigo ciro F~lix. Pág. 

t 
~ 
~ 
! 
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a la sencibilidad y al intec6s p~blico. El proceso dol Const! 

tncionalismo Social que ati:ibuye extraordinari<'l importancia -

a la instituci6n del trabajo como a la previsión social, exhi 

be en sintesis los siguientes puntos: 

Como hechos institucionales aislados, tenemos la Con§_-

tituci6n Mexicana de 1917 que tiene la gloria de haber ince.r..-

tado por primera vez en el mundo, un conjunto sistemático de-

preceptos de Derecho Social como garantias institucionales; -

asi mismo lo hizo poco después la Constitución Alemana de We! 

mar en 1919, que plasmo loa ideales de una democracia social-

y muchos de los anhelos de los trabajadores. (60) 

Aunque tanto la Constitución Mexicana como la Alemana, 

no mecionaron el término Derecho Social, siendo en ocaci6n de 

su interpretación, cuando los pensadores descubrieron la un!-

dad Derecho Social-Derecho del Trabajo. (61) 

"La preguerra de la segunda hecatombe mundial magnifi-

c6 el proceso del Constitucionalismo Social, con el surgimie,a 

to de nuevos y vigorosos textos politices. Los preceptos b!_-

sicos del Trabajo y de la previsión social, se incorporan a-

las pautas constitucionales con un contenido fundamental de -

(60) Opus. Cit. Trigo Ciro Félix Pág. 15 
(61) lbid. Pág. 16 
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orden público, trnzando asi las coordenadas dentro do las --

cuales corresponde el desenvolvimiento legislativo a los con. 

gresos encac~ados do dicLar leyes. (62) 

r,os derechos sociales en nuestros d1as, ocupan el pr.!, 

mer plano de la praxis estatal y son objeto de regulación --

constitucional en la que se fijan patitas para el desenvolvl-

miento del capital, la propiedad, la educación, la investig.2_ 

ci6n, la salud, la cooperaci6n y la familia c~1alquiera que -

sea su origen, como c6lula constitutiva de la sociedad. La-

idea de justicia social está puesta de manifiesto en f6rm_!a--

las constitucionales cada vez mAs amplias y en pos del mej2-

ramiento, puás corno pensó Jacques Maritain "El primer deber-

del Estado moderno es el de imponer justicia social" (63) 

De ahi que encuadrándome al pensamiento de Fichte, 

que juzgaba que toda Constitución ea producto del tiempo y -

de las necesidades de la época, no siendo por tanto, .Lnrout_!-

bles, concluiré expresando que cualquier proceso de revisión 

constitucional que se c~~pla entre nosotros ha de incidir'n~ 

cesariamcnte en el aspecto social que en esencia, no es sino 

la penetración de los principios de justicia y de seguridad-

social en el Derecho Constitucional, tendencia que ade.más de 

(62) Ibid. Pág. 16 
{63) Opus. Cit. Trigo Ciro Félix Pág. 19 
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su fundamentación teórica, cuenta con la fe de las masas P2-

pularea, incontenibles en su impulso de progreso, bajo aqu!

lla célebre divisa consignada en la Declaración de M6xico en 

1945 que proclama "El hombro americano no concibo vivir a.in

justicia, tampoco concibe vivir sin libertad" (64) 

(64) Ibid. Pág. 19 



CAPITULO II 

LAS GARANTIAS SOCIALES, EN EL CONS'l'ITUYENTE DE QUERETARO 

A) CONVOCATORIA DEL CONGRESO 

Como ninguna situación politica es permanente mientras 

no esté da acuerdo con la ley, y como tampoco puede servir -

eficá.zmente sino es la representación del pueblo y de sus con 

diciones sociales, hubo en 1917 la imperiosa necesidad de 

crear un ordenamiento juridico que diera satiafacci6n'a los -

ideales del pueblo, por los que tanto tiempo habia luchado. 

Es por ello que Don Venustinno Carranza al rcgro~ar <la 

1a ciudad de Veracrúz en 1916, aprovechó su estancia inciden

tal en Queretaro para real.izar sus ideales, entregAndoso al -

estudio de las modificaciones que debía sufrir la Conatitu- -

ci6n de 1857, para que fuera factible la implantaci6n de los 

nuevos prop6sitos y tuvieran s6lida garantía los derechos de 

los ciudadanos, de la sociedad y de la Nación que iban a pre,! 

cribirse. "Eligió como colaboradores a los Lic. José Nativi-

dad Macias y Luis Manuel Rojas, que hablan iniciado los estu

dios preliminares en la Ciudad de Veracr~z, siendo ellos los 

que dieron fonna a la redacción final del pr:t:>yecto de consti

tución Pol!tica que deb1a ser presentada al futuro Congreso -

Constituyente. La convocatoria de ésta Asamblea fué lanzada -
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por el Primer Jefe dol Ejército constitucional on su Decreto 

del 19 de Septiembre de 1916, fijanco como fochn para su ins-

talaci6n el lª de Diciembre del mismo ano: y como sede del --

Congreso la Ciudad de Quoretnro". (65) 

"El congreso Constituyente fue la represontaci6n genui 

na del pueblo mexicano, rovolucionario an su conjunto, porque 

todos los diputados fueron elegidos entre los ciudadanos de -

las provincias qua habian destacado por sus ideas avanzadas o 

por sus servicios a la causa popularr en su enorme mayoría 

proven1an de la clase trabajadora, todos inexpertos en las 

ideas parlamentarias, pero inspiradoa por ol entusiasmo de la 

labor para el beneficio de la Patria". (66) 

"Al decir de Pélix Palavicini, el Jefe del rnovimionto 

Constitucional lo fue también do la Revolución Social, y como 

ásta Oltima, atendiendo a las exigencias del pueblo, ha veni-

do procurando y haciendo realidad trascendentales reformas 

que dentro del funcionruniento de los poderes legales, no tan-

dria justificación, s.ino es la do quo la ley suprema es la S_! 

lúd del pueblo, ocurre desde luego la pertinente observaci6n 

de que 3erá precho garantizar la eatabi lidad de 6t>tas refor-

mas, su depuración y perfeccionamiento por medio de un poder-

(65) Rouaix Pastor "Genesis de los Articules 27º y 123º" Pag.45 
(66) Opus Cit. Rouaix Pastor Pag. 47 
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legislativo, que siendo de origen popular, tenga natural y j.!:!:, 

rldica soberania". (67) 

"La elección de los representantes populares para el -

Congreso Constituyente; fue una manifestación de democracia y 

efectividad del sufragio, pues fue enteramente libre y, como 

consecuencia, natural, hubo gama de matices en las opiniones 

de los electos. Hubo izquierdas exaltadas que ambicionaban r~ 

dicalismos violentos y, derechas moderadas que se alarmaban -

ante el peligro de drásticas medidas: pero no hubo en 'el Con-

graso de Querétaro, reaccionarios ni conservadores, porque tg 

dos los diputados ambicionaban ir de frente, a.rrollnn1o obz~ 

culos y s6lo diferian en la velocidad con que deberia recorre: 

se el camino". (68) 

Como puede apreciarse, el ambiente del futuro Congreso 

constituyente era sumamente dificil, ya qua existia una am- -

plia gama de pensamiento e ideas respecto de la labor del .mil! 

mo. 

"Después de la Convención Militar de 1915, en.la que .. 

no hubo entendimiento entre zapatistas, villistas y carranci!?, 

taa~ se tue viendo con claridad que el problem::t social tenia 

(67) E'. Palavicini F~lix "Un Nuevo Congreso Constituyente" -
Pág. 12 

(68) Opus. Cit. Rouaix Pastor Pá.g. 4S 
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gran profundidad, pensandoae en la necesidad de expedir una -

nueva constitución 6 al menos un ordenamionto legal que diera 

satisfacción a loa anhelos de los jornaleros del campo y de -

la ciudad". (69) 

Se hizo una intonsa propaganda en favor de una nueva -

Constitución, encontrándonos asi con algúnos argumentos en --

ese sentido en el libro del Ingeniero Félix F. Palavicini ''Un 

Nuevo Congreso constituyente" y el de Manuel Aguirra Berlanga 

ºaeformaa a la constitución". Otro autor sobre la misma cuea-

ti6n fue Don Antonio Manero con su serie de articulo "Por el 

Honor y por la Gloria". 

"Entre las afirmaciones de Palavicini encontramos las 

siguientes: 

ºLa inte9raci6n de un congreso constituyente, exclusi-

vamente dedicado a discutir las reformas constitucionales, --

sí.n otra atribuci6n politica y a!n ningOn caracter legislati-

vo, aparto da aquél para el cual fue exclusivamente convocado. 

asegurará la f~cil aprobación de las roformas, la consciente 

comprensión de las mismas, y asi quedarán resultas todos los 

problemas actualmente planteados, sin que la Naci6n aspar~ -

(69) Moreno Daniel "Congreso constituyt:nte de 1916 - 1917" -..;. 
Pág. 20 
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esa larga y trabajosa marcha legislativa (se referia al arti-

cu lista, al .procedimiento ordinario da reformas a la consti t~ 

ción) que se requería, por el procedimiento normal, para el -

an6lisis de cada una de laa reforma& un ir y venir de las ca-

maraa Federales a las legislaturas locaLes y de éstas, otra -

vez al Congreso de la Unión. ¡cuantas innovaciones ha tiempo 

esperadas serian expedita.manto resueltas y cuantas conquistas 

se realizarían en su coronamiento victorioso!" (70) 

Como puede analizarse en la afirmaci6n anterior, se S.§!. 

guia pen.aando en las reformas a la Constitución de 1857, y no 

en una Carta Fundamental que innovara por completo el orden -

social de laa masas populare.a. 

"Por otra parte el Sr. , Carranza el 14 de Septiembre -

de 1916, dictó un Decreto en el que ya se hablaba del Congre-

so Constituyente por el cual se reformaban los artículos 4°, 

5' y 6º del Decreto de 12 de Diciembre de 1914, que a su vez 

adicionó el Plan de Guadalupe. El Decreto citado decía: 

"Qua las reformas que no tocan a la organización ':{ fun 

cionamiento de los poderes pdblicos y las leyes secundarias -

pueden ser expedidas y puestas en pr~ctica desde luego sin Í!l 

.(70) Citado por Moreno Daniel es su obra "Congreso Constitu-
yente 1916 - 1917" Pág. 20 
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conveniente alguno, como fueron promulgadas y ojecutadaa inm!l 

diatamente las I.eyos de Hoforma, las que no vinieron a ser --

aprobadas o incorporadas on la constituci6n, sino dospués de 

varios años de estar en plena observancia; pués tratándose de 

medidas que, en concepto de los moxicanoa son necesarias y U.f. 

gentes porque están reclamadas imperiosamento por necesidades 

cuya satisfacción no admite demora, no habrá persona n1 grupo 

social que tome dichas medidas con motivo o pretexto serio p.!!_ 

ra atacar al Gobierno Constitucionaliata, o por lo monos po--

nerle obstáculos que le impidan volver fácilmente al orden --

Constitucional; pero no suceder1a lo mismo con las otras re--

formas constitucionales, con laa que se tiene por fuerza que 

alterar o modificar en muchos o en poco la organizaci6n del 9.Q. 

bierno de la República". (71) 

Adem~s hacia alución a los grupos opositores y a la 0.9. 

cesidad de realizar l.aa reformas pol1ticaa indispensables. A 

continuación afiad1a: 

"Que planteado as! el problema, desde luego ae ve que 

el ünico medio de alcanzar los fines, es un Congreso Constit3 

yente por cuyo conducto la Nación entera exprese de tnilnGra in 

dubitable su soberana voluntad, puéo de este modo1 a la v~z 

(71) Opus. Cit. Moreno Daniel P!Lg. 21 

¡ 
1 
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que se discutirfin y resolverán en la forma y via más adecuada 

todas las cuestiones quo hace tiempo esttin reclamando solu- -

ci6n que satisfaga ampliamentti 1 as necesidades públicas, se -

obtendr~ que el regimen leg~l so implanto sobre bases sólidas 

en tiempo relativamente breve y en términos do tal manera le

gitimes que nadie se atroverá a impugnarlos". 

"Que contra lo expuesto no obsta que on el Constitu

ci6n de 1857 se establezcan loa trrunites que deban seguirse -

para su reforma: porque parte de las reglas que con tál obje

to contiene, se refiera única y exclusivamente a la facultad 

que se otorga pnra ese efecto al Congreso conatituyenta, fa-

cultad que éste no puede ojercer de manera distinta qua la -

que fija el precepto que se la confiere, ella no importa ni -

puede importar por su texto n! por su esp1ritu una limitaci6n 

al ejercicio de la soberania por el pueblo mismo, siendo que 

dicha soberania recide en éste, de una manera ese.ncial y ori

ginaria, por lo mismo limitada, segtín lo reconoce el articulo 

39° de la misma constitución de 1857". (72) 

"El articulo 4" del mencionado Decreto expresaba que -

una vez realizadas las elecciones de Ayuntamiento en toda la 

República, el Primer Jefe haria la convocatoria a elecciones 

para el Congreso constituyente, y que instalado éste, el Pri-

(72) Opus. Cit. Moreno Daniel Pág. 22 
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mer Jefe de la Revolución lo sometería las roformas expedidas 

y puestas en vigor durante la lucha, con el fin de que éste -

las ratifique o emniande. Indicando al mismo tie;npo como se -

integi:ar.i.a". (73} 

"Para formar el congroso Constituyente el Distrito Fe-

doral o cada Estado o Territorio deberá nombrar un diputado -

propietario y un suplanto por cada 60,000 habitantes o frac--

ci6n que excede de los 20,000, teniendo en cuenta al censo 9.2. 

neral de la República do 1910. La poblaci6n del Estado o Te--

rritorio que fuera menor de la cifra que se haya fijado eleg! 

r.é. sin embargo un diputado propietario y un suplente". (74) 

Pero la cuestión no fue igualitaria, pués unicamente -

se incluyeron a los carrancistas. El párrafo siguiente del --

mismo articulo 4° del mencionado Decreto dice: 

"Para ser electo diputado al congreso Constituyente, -

se necesitarAn los mismo requisitos oxi9idos por la constitu-

ción de 1857 para ser diputado al Congreso de la Unión, pero 

no podrán ser electos, adem~s de los individuos que tuvieran 
't 

los impedimentos que establece la expresa Constituci6n, los -

que hubieran ayudado con las armas o sirviendo en empleos pú-

blicos a loa gobiernos o facciones hostiles a la causa const!, 

(73) Ibid. Pág. 22 
(74) Opus, Cit. Moreno Daniel Pág. 22 
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tuyento 11
• ( 7 5) 

I,os preparativoF.J para al Congreso Conotitt1yente se hi·· 

ciaron en diferentes etapas: la convocatoria que incluía una 

serie do preceptos, además de los relativos a la elecci6n, --

otros relacionados con el funcionamiento interno de la Asam--

blea para la elecci6n de diputados. "Para F6lix Palavicini, -

convocar a un Congreso Constituyente no 6ra "entrar an el or-

den Constitucional" sino a implemento "preparar esa ontrada 11
• 

(76) 

"Nada se opone a la Convocatoria de un Congreso Const! 

tuyante y el mismo Plan de Ayutla, que ha sido el rn~s enérgi-

co demoledor de las tcorias reaccionarias, en su articulo 3° 

dee1a, refiriendose al Jefe de la Revoluci6n "Quedará desde -

luego investido de amplias facultades para reformar todos los 

rarnoa de la administraci6n p(tl)lica, para atender a la ~ocie--

dad e independencia de la Naci6n, y para promover cuanto con-

duzca a su prosperidad". No imponiendole más reat.ricci6n cr..ie 

la de "respetar inviolablemente las garant1as individuales".' 

El mismo Plan de Guadalupe adicionado en Voracrúz, se propo--

nia restablecer un gobierno orgánicamente demor.r.ático que pu-

d5era ser constitucional, y para conseguirlo di6 amplias fa--

cultades al Jefe de la Revoluci6n, quien podia decretar todas 

(75) Ibid. Pág. 23 
(76) Opus. Cit. F. Palávicini Félix Pág. 27 
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las reformas sociales". (77) 

El hucho lle qun la P1·imora Jofatura convocarla a olee-

ciones para formar un congreso constituyente, fue aceptado 

con entusiasmo por ol pueblo do Móxico, quo vislumbraba en di 

cho Congreso un rayo de osperanza1 porque pensaban que la el~ 

boraci6n de una nueva carta Magna, tr.aer1a la solución a los 

problemas de las masas populares que durante tanto tiempo les 

hablan sido negadas. 

PRINCIPALES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA 

l.- Se convoca al pueblo de Móxico a elecciones de diputados 

al congreso Constituyente, el que deberá reunirse el lº -

de Diciembre en la Ciudad de Querátaro, y quedar instala-

do el l 0 de Diciembre del corriente afio. 

2.- La elección será directa y se verificara el 22 del próxi-

mo Octubre en los términos que establece la Ley Electo- -

ral, que se expide por separado con esta misma fecha. 

3.- Servirán de base para la elección de diputados al Con9re-

so Constituyente, el censo de 1910 y la división Ter.rito-

rial que se hizo para la Alecci6n de Diputados y Senado--

res al Congreso de la Unión en el afio de 1912, teniendo -

(77) Ibid. Pág. 27 
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corno cabecera de cada distrito electoral, la misma que --

fue designada con ese objeto. 

4.- Los Gobernadores de los Estados, sus secretarios, los pr.!!_ 

sidentes municipales y d(..,?.16s intlivi.duos que ejerzan al,to· · 

ridad, no podrán ser electos en los lugares sujetos a su 

jurisdicción. 

5.- Las sesiones del congreso constituyente se regirán por el 

reglamento interior de la Camara de Diputados al Congreso 

de la Unión con ciertas modificaciones que el congreso -

creyere oportuno hacerle. 

6.- El congreso Constituyente calificará las elecciones de 

sus miembros y resolverá las dudas que hubiere sobre -

ellas. 

7.- Los diputados al Congreso Constituyente, no podrán ser --

molestados por las opiniones que emitieren en el ejercicio 

de su cargo y gozarán do fuero constitucional durante el 

tiempo de éste, no pudiendo por lo mismo, ser procesados 

• 
por delitos de orden común si no es previa la declaraci6n 

de haber lugar a proceder en su contra. 

B.- Loa delitos oficiales de los rnüimos diputados sertin juzgj! 

dos directamente por el congreso constituyente. conforme 

a la Ley de Responsabilidades vigente. 

9.- Para los efectos del articulo 56º de la conatituci6n de -
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1857, se considerarán vecinos del Estado: 

I.- Lo's ciudadanos de él. 

II.- Los que hayan n~cido en su territorio aün cuando -

hay~n cc'll'll.biado de residencia. 

III.- Los que residan en su territorio cuando menos seis 

meses antes de la fecha de las elecciones. 

IV.- Los que hayan tenido la calidad de ciudadanos o v,g, 

cinos del Estado respectivo, en los d!as del cuar

telazo de la ciudadela, siempre que hayan demostr,a 

do despu6s, con hechos positivos, su adhoai6n a ia 

causa constitucionalista. 

lo.- El Congreso Constituyente, no podrá ejercer sus funcio-~ 

nes s!n la concurrencia de la mitad mtls uno del n<Unero -

total de !l&us miembros. 

La primera junta preparatoria tendrá lugar el 20 de No-

viflillbre de éste a~o, comenzando a las 10 de la ma~ana; y 

si en esa fecha no sr(ihubieren presentado todos los dip~ 

tados, los que concurran, aunque no constituyan la mayo

r1a, podrán citar desde luego a los suplentes. aparci- -

biendo a los diputados propietarios ausentes que de no -

presentarse el dia de la instalaci6n del congreso, perd!t 

r6n el derecho de asistir en lo venidero, a las sesiones. 

Loa diputados preaentes llamar6n también a los suplentes, 
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cuando estando ya en funciones el congreso, los diputa• 

dos propietarios faltaren a tres sesiones seguidas sín -

la licencia previa, o que sin esta tuvieren cinco faltas 

ininterrumpidas en quince dias. 

Si los faltistas fueren los suplentes. perder~n las die

tas correspondientes a los dias que no concurrieron. 

11.- Los diputados al entrar en ejecicio de sus funciones, 

protestarfln bajo l~ ziguiente fórmula: 

Presidente. ¿Protestais cumplir leal y patrióticamente -

el cargo do Diputado al Congreso Constituyente que el 

pueblo os ha conferido, cuidando en todo por el restabl~ 

cimiento del orden constitucional en la nación, de acue.t 

do con el Plan de Guadalupe do 26 do Marzo de 1913 y sus 

adicionas pedidas en la R. Veracrúz el 12 ae Dicieinbre -

de 1914, y reformadas el di~ 14 de Septiembre del co-- -

r.rJ.ente afio?. 

Diputado. Si prote~to. 

Presidente. Si pj lo hiciereis as!, la nación os lo de~

tr.ande. 

12.- El Primer Jefe del Ejercito constitucionalista, encarga

do del Poder Ejecativo de la Nación concurrirá al acto -

solemne de la instalación del congreso constituyente y 

on él presentarfl el proyecto de constitución re:fc.1:rr.ada, -
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pronunci~ndo un discurso on al que dolincarA el cnr6ctor 

de las reformas y au vorclndoro espíritu, discurso quo le 

constestar~ on términos generales el Presidente del Con-

groso. 

13.- Luego que ol Congreso Constituyente hubieró concluido --

sus labores, firmará la Constitución reformada y c1tai:á 

a sesión solemne, para que en olla sus miembroa protes--

ten cumplirla fiel y patri6ticamante. 

14.- Acto continuo, el Congreso citará al c. Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecuti 

vo de la Unión para el día y hora que ul efecto se sena-

len se presente ante el mismo Congreso a protestar, en -

seai6n solemne, cumplir leal y patrióticamente la Const1 

tuci6n reformada, la que lo sora entregada en dicho acto, 

a fin de que la promulgue con las solemnidades debidas. 

15.- Publicada la Constitución reformada, todas las autorida-

des y empleados civiles y militares de la República, pr.Q. 

testarán, ante quien corresponda, cumplirla y hacerla -

cumplir leal y patrióticarnento. 

16.- Los diputados al congreso Constituyente percibirán, du--

rante el tiempo de sus funciones, la cantidad de $ 60,00 

pesos diarios y, en su caso, tendrán derecho además, a -

,que se les abonen los gastos de vieje, tanto de ida como 
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de regreso. ( 78) 

La Convocatoria, principio de lo qua serla el Congreso 

Constituyant:o de Querétaro, muestra una avan;¿;;.da. Ciencia Pol! 

tica a seguir para la legitima, prontñ y cfi cáz formación del 

citado Congreso. Una nueva etapa de transformación lo espera

ba a la carta Magna de 1857, que habla llegado a ser obsoleta 

en algunos puntos de gran trascendencia social. 

Las sesiones previas al Congreso Constituyente se ina-

9uraron el 21 de Noviembre, presidiendo la primera seái6n An

tonio Aguilar, auxiliado por Ram6n Fraustro y Juan Manuel 

Giffar; asistiendo a la minrna 140 diputados. Después dol es-

crutinio correspondiente se designó como presidente de la Di

rectiva al c. Manuel 11maya, representante de Coahuila y como 

vicepresidente a Heriborto Jara e Ignacio L. Pesqueira. Asi-

tnismo se hizo el nombramiento de dos comisiones revisoras de 

credenciales, electas por mayoria de votos. La prime.ca estuvo 

integrada entra otros por: Porfirio del castillo, Gabriel R. 

Cervera, David Pastrana, Alfonso Gravioto. Finalmente el 30 -

de Noviembre se hizo la elección de la Mesa Directiva del Con 

greso Constituyente, siendo elegido presidente Luis Manuel -

Rojas. prime~ Vicepresidente c~ndido Aguilar. Segundo Vicepr~ 

(78) Opus. Cit. Moreno Daniel Págs. 24 a 26. 
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sidente Salvador González Torres, Primer Secretario E'ernando 

Lizardi, Ernesto Meado Fierro, José Maria 'l'ruchuelo Ancona -

Albertos, Prosecretarios José L6paz Lira, Fernando castat'\os, 

Juan de Dios Bojorquez y Flavio A. Borquoz. {79) 

Poco después se hizo la declaratoria de inauguración -

en los siguientes términos: 

"El Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexi

canos, convocado por el Primer Jefe del Ejército Constitucio

nalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Uni6n en Docreto 

de 19 de Septiembre pr6x:Uno pasado, queda hoy legitima.mente -

constituido". (BO) 

El análisis do la convocatoria anterior demuestra la -

existencia de una gran Democracia, que más tarde quedaria - -

asentada en la Constitución de l9l7, así como la continuaci6n 

del Sufragio Efectivo. 

El congreso constituyente una vez legit:Unamente insta

lado, di6 comienzo a la gran labor de elaboración del Proyec

to de Constitución, que seria presentado a la Primera Jefatu

ra para su aprobación. Siendo éste su único y exclusivo come

tido. 

(79) Opus, Cit. Moreno Daniel Págs. 27 - 8 

(BO) Opus. Cit. Moreno Dan~el P~g. 28 
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B) PROYECTO DE VENUSTIANO CARRAN'¿A 

El prima~o de Diciembre da 1916 por la tarde, el dipu-

tado Lizardi ley6 el acta de la sesión anterior presentándose 

poco después el Primor Jefe dol Ejército Constitucionalista y 

encargado del Poder Ejecutivo de la Unión Don Venustiano ca--

rranza, acompafiado de loa Secretar~oa de Fomento Ing. Pastor 

Rouai.x: y el de Justicia Lic. Roque Estrada; haciendo entrega 

al Congreso de su Proyecto de constituci6n, que on primer lu-

ga.r ca.nibi6 el nombre de Derechos Sociales del Hombre que uti-

liz6 la carta de 1857, para denominarlo "Garantias Individua-

les" (81) 

No obstante, no contuvo disposiciones especiales de ·-.. 

gran alcance social¡ ya que únicamente dejaba el campo abier-

to para que los diputados al congreso constituyente, desarro-

llarán tan gloriosa tarea. 

Expuso también: "Que con las reformas a los articules 

27° y 28° y con la facultad que en la reforma de la fracción, 

XX del articulo 72° confiere el Poder Legislativo Federal, Pl! 

ra expedir ias leyes sobre el tral:ajc, e1• l~s que se implant.e_ 

rían todas las instituc..Lones del progreso social en favor ae 

la clase obrera y de todos los trabajadores¡ conteniendo l.ir.J:. 

(a1j Opus. Cit. Rouai.x: Pastor Pág. 51 
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taci6n de jornada, descansos, seguros etc. (82) 

Lo quu indica que se proocup6 por el probluma de las -

libertades, proponiendo algunas reformas efectivas, cuando m~ 

nos en l.a letra. 

Fue así como se reformaron los articulos 14°, 20°, 21°. 

Se dictaron reformas para precisar a quien correspond1a la rl!, 

cionalidad mexicana por nacimiento y se conserv6 el principio 

del sufragio de la carta de 1857. So le otorgaron mayores fa-

cultades al Poder Ejecutivo en detrimento del Congreso: con--

servandose desde luego la diviai6n de poderos de la carta de 

1857. Se estableci6 la elecci6n directa del presidente y se -

propuso la facultad del veto, al mismo tiempo que se le dota-

ba de inconmensurable poder, al otorgarle la facultad de los 

ncmbramientos". (83) 

"Se redujeron los periodos anuales del Congreso a uno 

s6lo; y para que los senadores pudieran juzgar procedente una 

acusación contra los altos funcionarios, se requiri6 una may.e. 

r1a practicamente imposible de lograr dentro de nuestro sist~ 

ma, las dos terceras partes de los miembros del senado. Y si-

guiendo las ideas de varios teóricos y de algunos revol~cion!! 

rios, se propuso la supresi6n de la vicepresidencia". (84) 

(82) Xbid. P!g. 51 
(83) Opus. Cit. Moreno Daniel Pág. Jl 
(84) Ibid. Pág. 32 
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"Pero en e~ texto del Proyecto de Constitución que ao 

presentó, no figuró nin~un11. claúsula que contuviera los con--

ceptos antes expuestos, por lo que seguramente fue sólo la e~ 

presión do un propósito que hab1a tenido, y que se transform~ 

ba en una oxitativa que sirviera do pauta y aliciente para --

que el congreso aprovechara osos conceptos, los desarrollara 

y lo dejara asentados en bases constitucionales". (85) 

"Se dice en e 1 preámbulo del Proyecto do constitución, 

que éste hab1a sido formulado aiguiendo un plan trazado por 

el Ingeniero Pastor Rouaix en unión del sei'l.or General y Lice.n. 

ciado José I. Lugo, Jefe de la Dirección del Trabajo Je la --

Secretaría de Fomento, Colonización e Industria: proponiendo 

los diputados al Congreso Constituyente, la importancia do --

plantear en la legislación mexicana los problemas relaciona--

dos con el contrato de trabajo, toda vez que una de las aspi-

raciones más legitimas de la Revolución Constitucionalista ha 

sido la de dar satisfacción cumplida a las m~s urgentes nace-
1 

sidades de la claae trabajadora del pa1s, fijando con preci--

sión los derechos que les corresponden en sus relaciones con-

tractuales con e 1 capital, a fin de armonizar en cuanto es J?:2. 

sible, los encontrados intereses da éste y del trabajo, por 

(85) Opus. Cit. Rouaix Pastor Pág. 52 
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la ai:bitraria distribución de los beneficios obtenidos en la 

prod11cci6n, dada la desventajosa situación en que han estado 

colocados los trabajadores manuales de todos los ramos do la 

industria, el comercio, la mineria y la agricultura". (86) 

El articulo 5° del Proyecto venia redactado en los si

guientes términos: 

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos persona-

les sín la justa retribución y sín su pleno consentimiento, -

salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. 

"En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser -

obligatorios en los t6rminos que establezcan las leyes respe_q 

tivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de alee- -

ci6n popular, y obligatorias y gratuitas, las funciones elec

torales. 

"El Estado no puede permitir quo se lleve a efecto nin 

gún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menos

cabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad -

del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de V.Q. 

to religioso. La ley en consecuencia, no reconoce órdenes mo~ 

ó~ticas, ni puede permitir su eatal>lecimiento, cualquiera -

que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

(86) Opus. Cit. Moreno Daniel P~g. 53 
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"Tampoco puede admitirse convenio en el que el r.ombre 

pacte su proscripción o destierro, o en el qua renuncie tempQ 

ral o permanentemente a ejercer determinada profesión, indus-

tria o comercio" . 

"El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el se,t 

vicio convenido por un por iodo que no exceda do un alfo, y no 

podrá extenderse en ningün caso a la renuncia, pérdida o me--

noscabo de cualquiera de los derechos politices y civiles". -

(87) 

El articulo anterior en conjunto es el mismo de la 

constitución de 1857 que a la letra dice: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos porsoria--

les, sín la justa retribución y sín su pleno consentimiento. 

La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por obje-

to la pórdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto 

religioso. Tampoco puede autorizar convenios en el que el 

hombre pacte su proscripción o destierro". (88) 

Uno de los buenos aum~ntos que en el Proyecto de Cons-

187) Opus. cit. Moreno Daniel Pág. 53 
(88} Tena Ramiroz Felipe "Leyes Fundamentales de México" -

1808 - 197 5" pa_g. 607 
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tituci6n se le hicieron al citado articulo 5°, es el que se -

refiere al limito máximo del contrato de trabajo, el de un 

af\o, sin que pudiera comprenderse en él, menoscabo alguno a 

los derechos c!viles y políticos del contratante. Estas adi-

ciones fueron o 1 primer paso en e 1 lnrgo camino qua rocorro-

r ia para alcanzar la solución al problema obrero. 

C) DISCUSION DE LOS DERECHOS SOCIALES 

"La tendencia del congreso ante todo, fue rechazar la 

idea que pudiera menoscabar la soberania de los Estados. Los 

~e apoyaron el dictamen insistieron también en afirmar su fe 

en el federalismo". (89) 

Los debates de fondo se suscitan al discutirse el art..!, 

culo 3°, pudiendo decirse que en estas discusiones se fijó la 

orientación que habria do seguir el congreso. 

El primero de los articulas de contenido social que se 

discutió en el Congreso constituyente de Queréta.ro, fue el 

4º¡ en la octava sesión ordinaria el 11 de Diciembre de 1916. 

El Proyecto de Constitución, relativo a la libertad de profe

siones, es subHtanc:.:llntente el mismo de la Ccnstitu<:i6n de 

1857, con algunas correcciones muy acertadas; se emplea la p31 

labra licito, en lugar de la de útil y honesto¡ y no cabe du-

(89) Opus. Cit. Moreno Daniel P~g. 33 
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da que aquélla os más precisa y exacta que estas, en el caso 

de que se trata. 

"So resuelve on favor do los Estados, la cuestión quo 

tanto se ha debatido acorca de cual dobe aor la autoridad com 

petonte para expedir la lay reglamentaria de lau profesiones 

llamadas liberales. La Comisión introduce otra variación do -

forma en éste articulo, con objeto do evitar que la autoridad 

administrativa pudiera creerse facultada en algUn caso para -

privar a alguien del producto de su trabajo, cosa que no pue-

de hacer más que la autoridad judicial. Propone asimismo la -

Comisión, se declare terminantc:nante que no son licitas, el -

comercio de bebidas embr iagantea y la explotación de cagas de 

juego, para que ao combata uniformemente on la República los 

vicios de la embriaguez y el juego, cuyos perminicioaos afee-

tos trascienden de la sociedad exiatente a las futuras. No ae 

oculta a la Comisión que en la práctica se tropezar'1 con clH,i 

cultades muy grandes para hacer efectiva la prohibición de la 
1 

venta de b~bida<1 eriliriagantea, sín que aUo sig•dfique un i.rn-

poaiole, pués ya se ha visto que en algdnas comarcas de la Rf! 

pt'.tblica han logrado extinguir casi por completo el comercio -

de bebidas embriagantes n • '90) 

{90) Diario de Debates Dic. 1916 Pág. 373 
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"Proponemos por tanto que se apruebe el articulo 4° -

del Proyecto, adicionado o modificado en la forma siguiente: 

"A ninguna persona so podrll impedir que so dedique a -

la profesión, industria, comercio o trabajo que lo acomode, 

siondo licitas, sino por detonn inaci6n judicial cuando ataque 

los derechos do terceros, o por resolución gubernativa dicta

da en los términos quo marque la ley, cuando ofenda loa de la 

sociedad. Nadie puede sor privado del producto de au trabajo, 

sino por resolución judicial. 

"Se declaran ilicitos y prohibidos el comercio de bebi 

das etnbr iagantes y la explotación de casas de juego de azar. 

"La ley determinará. en cnda Estado cuales son las pro ... 

fesiones qua necesitan titulo para su ejercicio, las condicig_ 

nes que deban llenarse para obtenerlo, y las autoridades que 

han de expedirlo" (91) 

Francisco J. Mújica, Alborto Roman, L.G. Monzón Enri-~ 

que Recio, y Enrique Colunga, fueron loa diputados al congre

so Constituyente que más intervención tuvieron en la discu- -

si6n del articulo anteriormente citado. 

"Inmediatamente se pasó a la discusión sobre el tiempo 

que se necesitaría para discutir, aproba.t y votar cada arti

culo del Proyecto: la primera moci6n fue hecha por el Diputa-

(91) Diario de Debates Diciembre de 1916 P~g. 548 
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do Palavicini, contestando el Presidenta Francisco Mújica. En 

la sesión dol 18 de Diciembre ocupa la prcoidcncia el C. Cán-

dido ~guilar, siendo ol Diputado Ibarra quien pido al congre-

so se adicione al proyecto del articulo 4°, una claüaula ref~ 

rente a la prohibici6n do la elaboración de bebidas embriagan 

tea y toda clase do casas do juogo". (92) 

"Siendo Luis Manuel Rojas quien ocupara nuevamente la 

presidencia, loa CC. Navarrota y Machorro Narváez fueron los 

más encarnizados en aceptar el articulo 4° y sus adiciones. -

Machorro Narváez al referirse a las profesiones, propone que 

en lugar de qua establezca: "La loy determinará en c<i.d::i ::::.ita-

do cuales son las profesiones que necesitan titulo para su --

ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo 

y las autoridades que han de expedirlo". So agregara "La ley 

reglamentará también el ejercicio de las profesiones". Discu-

tiendo que en México hasta la fecha, se entendian como profe-

siones liberales casi únicwnenta a la medicina y la abogacia, 

A ' 
y que el citado articulo debia reglamentar el ejercicio de --

otras profesiones. 

Después de discutir nuevamente lo referente al alcoho-

limno, el articulo 4° quedó asi: 

(92) Ibid. Pág. 548 
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"A nin9Úna persona se podr~ impedir quo se dedique a -

la profesi6n, industria, comercio o trabajo que le acomoda, -

siendo licitas, sino por detenninaci6n judicial cuando ataque 

el derecho de tercero o por resolución gubernativa dictada en 

los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la soci~ 

dad. Nadie puede ser privado del producto do su trabajo sino 

por resoluci6n judicial. 

"La Ley determinarfl en cada Estado cuales son las pro-

fesiones que necesitan título para su ejercicio, las condici2 

nea que deben llenarse para obtenerlo y las· autoridades que -

han de expedirlo''. (93) 

El articulo 4° de la Constitución de 1917 contiene co-

mo garantí.a social, "La libertad de trabajo, al establecer la 

facultad que tiene toda persona de dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuan-

do sean licitos; asimismo protege el producto del trabajo, --

pués nadie puede ser privado de él, sino por resoluci6n judi-

cial o gubernativa según sea el caso. Finalmente determina --

cuales profesio!1ea requieren de titulo para ejercer la profe-

sión que se desee. 

Otro de Los articules que también suscitó la discusión 

(93) Opus. Cit. Diario de Debates Pág. 549 ' l 

l 
1 
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lo fue el artículo 5°, tomando como base el dol proyecto de -

la primera jefaturai pero no obstante 6sto, varios diputados 

entra ellos Hector Victot·ia y Horiborto .r:i:::-a, cons1deraban -

que éra necesario que los Estados de la confedoraci6n Mexica

na tuvieran libertad de legislar en materia do trabajo: pués 

como dijo en aquólla ocasión el diputado Victoria "El articu

lo 5° est~ trunco, como representante obrero del Estado de Y.,!! 

catán, vengo a pedir que se legisle radicalmente en materia -

de trabajo. Por consiguiente· el artículo 5° a discusión, en -

mi concepto, dobe trazar las bases fundamentales sobre las -

qua ha de legislar en esa materia, entre otros los siguientes: 

jornada máxima do ocho horas, salario minimo, descanso secun

dario, higienización do talleres, fábricas y minas, convenios 

industriales, creación de tribunales de conciliación y arbi-

traje, prohibición de trabajo nocturno a mujeres y ninos, ac

cide.nms, seguros, indemnizaciones" (94) 

Participaron tarnbi6n el el debate los c:ongxeaiatas 

Marti, zavala, Lizardi quien pugnaba por la supresión del ar

ticulo 5°, diciendo gue ¡as cuestiones de trabajo son ajenas 

a la Constituci6n, oponiendose el Congreso a tal pl'Opuesta, -

Von Versen insisti6 también en la urt;iencia de establecerine--

(94) Opus. Cit. Rouaix Pastor Pág. 15 
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dioa de defensa de los trabajadores y su mojoramiontoi dos- -

pués el diputado Froylan c. Mnnjarróz cornplet6 y afirmó lo --

anterior, haciendo una bravo descripción hist6rica do las con 

diciones obreras, oponiendose abiortaroenta al diputado Victo-

ria, en el sentido do que no unicamonte deberia ostablecorsa 

la jornada de ocho horas, ya que el problema obrero era mucho 

más profundo ''No un articulo, no una adición, sino todo un C!! 

pitulo, todo un 'l'itulo do la carta Magna". (95) 

"Y continuó diciendo: "No aafioros, a mi no me importa 

que esta Constituci6n esté o no dentro de los moldes que pre-

vienen los jurisconsultos, a mi no me importa nada de eso, a 

mi lo qua me importa ea que se den las garantias suficientes 

a los trabajadores". {96) 

"Por la uniformidad de opiniones pi·evirunente formadas 

y el entusiasmo que envolvia a la A9amblea, hizo que se acep-

tara con aplausos la petición del diputado Victoria reforzada 

por Félix Palavacini y el General Calderon, para que fueran -

dispensados los trfunitea reglamentarios, por lo que inmediat~ 

mente se puso a discusión e 1 Dictamen, comenzando por el ci t2_ 

do articulo. También tomaron parte on la acalorada discusión 

{95) Opuo. Cit. Moreno Daniel Pág. 42 
(96) Opus. Cit. Pastor Rouaix Pág. 16 
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los diputados Jara, Marti Ugarte y Palavicini con: "Soy de -

opinión safioroa diputados quo si hemos dado t1ntplias liberta-

des ai obrero, tumbi6n 'i\ la autoridad lo demos derecho, para 

que en caso de que un obrero aparezca como trastornador del -

orden público, se le castigue". (97) 

Varios diputados entre los quo figuraban Cándido Agui

lar, lleriberto Jara, Hector Victoria y E. Gongora firmaron la 

solicitud de aplazamiento para modificar y ampliar el articu

lo 5°, que seria el esbozo del futuro articulo 123°, pués di

cha iniciativa proponía para el articule 5° la siguiente re-

dacci6n: 

"Todo mexicano tione el deber de trabajar, pero nadie 

podrá ser obligado a prestar trabajos personales a!n la juata 

retribución y sín su pleno consentimiento, salvo el trabajo -

impuesto como pena por la autoridad judicial". 

"La jornada máxima de trabajo será de ocho horas dia-

rias, aün cuando se trate de pena impuesta por la citada aut.Q. 

ridad". 

"En cuanto a los servicios públicos, s6lo podrán ser -

obligatorios, en los ténninoa que establezcan las leyes res-

pectiva.s, el de las armas, los de jurado y los de elección P:2 

pular y obligatorios y gratuitas las funciones electorales". 

(97) Ibid. Pág. 121 
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"El Estado no puedo permitir que so llave a <~focto nin. 

gún contrato, pacto o convenio que tc.rn9a por. objeto el monos-

cabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad -

del hombre, ya sea por causa de trabajo, de oducaci6n o do V.Q. 

to religioso. La Ley en consecuencia no tolera la existencia 

de órdenes mon~sticas, ní puede permitir su establecimiento, 

cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan 

eri9irse". 

"Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre 

pacte su destierro, o en que renuncio temporal o permanente--

mente a ejercer determinada profesión. industria o comercio". 

"El contrato de trabajo sólo obligad a prestar el se!_ 

vicio convenido por un periodo que no exceda da un ai\o, y no 

podrá extenderse en ningón caso a la renuncia, pérdida o me-· 

noscabo de cualquiera de los derechos politicos y c1.viles". 

"Los conflictos del trabajo serán resueltos por comi--

tés de mediaci6n, conciliación y arbitraje, cuyo funcionamie,n . 
to se sujetará a las leyes reglamentarias respectivas". 

"Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias 

a los nif\os menores de catorce arios y a 1.a mujer" 

"El descanso dominical es obligatorio. En los servicios 

públicos, que por su naturaleza no debe interrumpirse, la ley 

reglamentaria determinará e.l dia de descanso que seinanariamen 
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te corresponderá a los trabajadores" 

"l\ trabajo igual debo corresponder salario igual para 

los trabajadores de ambos sexos". 

"Se establece el derecho a la huolga y a las indemni-

zaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesion_! 

les". (98) 

Es de observarse la existencia en al artículo anterior 

de algunas adicionas tales como: limitación de jornada, prohJ:. 

bici6n del trabajo nocturno a ni~os y mujeres, y el descanso 

dominical. 

"Los dos últimos puntos de la iniciativa anterior no -

fueron considerados por la Comisión, porque no cabian dentro 

de las Garantías Individuales, delegando au estudio al Congr_!! 

so. La Comisión por otra parte aceptó también el razcnamiento 

hecho por el jurisconsulto Aquilea Elorduy, respecto de hacer 

obligatorio el servicio social en el ramo judicial. Finalmen-

te el articulo 5° quedó con los mismos puntos; incluyendo la 

iniciativa de Elorduy, dentro del segundo párrafo que dice: ~ 

"En cuanto a los servicios p<iblicos, sólo podrán ser obligat.Q. 

rioa, en los térmínos que establezcan las leyes respectivas, 

el do las armas, el servicio en el ramo judicial para todos -

los abogados de la República, el de jurado y los cargos de --

(98} Opus. Cit. Moreno Daniel Pllgs. 54, 5,< 
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elección popular, y obligatioas y gratuitas las funciones - -

electorales". 

Sala de comisiones. Querétaro de Arteaga, Diciembre --

22 do 1916 Gral. Francisco J. Mújica, Alberto Roman, L.G. Mon 

z6n, Enrique Recio, Enrique Co 1 ung a•• • ( 99) 

Los debates que provocó oste articulo fueron sumamente 

interesantes, instructivos y amenos, prolongándose aún duran-

te dos sesiones más. "Abrio los debatas el Licencia Fernando 

Lizardi, dipµtado por el Estado de Guanajuato, manifestando -

que el dictamen lo P.ncontraba defectuoso en varios de sus pun 

tos por las razones que a continuación transcribo: 

"En cuanto al servicio obligatorio que se trataba de 

imponer los abogados do la República en el ramo judicial, ex-

pone el jurisconsulto Elorduy, qua de esta maneta no encuen--

tra el mejoramiento de la administración de justicia, y que -

además éste articulo viene a garantizar el derecho que tiene 

el hombre de no trabajar contra su voluntad y sin la justa --

retribución. Por lo que consider6 tal diputado, una injusti--

cia la adici6n en cuestión". (100) 

Es de considerarse que la opinión dada por el Diputado 

~ 

~. 
i (99) Opus. Cit. Moreno Daniel Pág. 58 ·¡ (lOO) Opus. cit. Moreno Daniel Pág. 59 
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Elorduy respecto al servicio social en el ramo judicial, es -

muy cartera; ya que la sociedad en constante desarrollo como 

la nuestra, requiere necesariamente de los servicios de los -

abogados, por lo que la razón expuesta por el Diputado Lizar-

di, aunque fundada constitucionalmente, no demuestra una cla-

ra visión de las necesidades del pa1s. 

Posteriormente los Diputados al Congreso Constituyente 

con base en el articulo 5º dieron las bases para la elabora--

ci6n de un titulo dedicado exclusivamente al trabajo;· titulo 

que llevar1a el número VI de la constitución. 

"El nucleo fundador del articulo 123° estuvo integrado 

por los diputados Pastor Rouaix, José InocQnte Lugo, J.N. Ma-

cías y Rafael de los Ríos. El 23 de enero se proaent6 un pro-

yecto de dictamen, practicamento las l1naaa fundamentales del 

articulo 123° del Titulo IV del Proyecto de constitución. 

"Del Trabajo y la Prevenci6n Social", cuya finalidad éra axmg 

nizar "i.os encontrados intereses del capital y el trabajo, por la 

• arbitraria distribución de los beneficios obtenidos de la prg 

ducción, quedando el proyecto de reformas del Primer Jefe a -

un lado". ( 101) 

"El dictamen sobre el 'l'itulo IV del Proyecto de constJ;. 

tuci6n, es quiza la mejor expresión de la actitud de las fue!. 

(lol) Opus. Cit. Moreno Daniel Pág. 46 
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zas de izquierda on la Asamblea de Querótaro y la primera co-

misión do Constitución, interpretó fielmente el sontir de las 

mayor ias. 1\cept6 tambit'in ol artículo 5° del Proyecto do ca- -

rranza, lo que produjo una intonsa corunoél.ón en la camara, --

por encontrarlo insuficiente a las aatisfaccionos de las an--

sias populares; anadiéndoso la prohibición do las labores in-

salubres o peligrosas a mujeres y niftos, as1 como el trabajo 

nocturno en establecimiento comerciales". (102) 

"Las juntas se hacian por la mal\ana y por las noches -

después de las sesiones, el nucleo fundador daba forma a las 

ideas y opiniones que habian sido expuestas y aceptadas para 

que fueran aprobadas en definitiva a la maftana siguiente", --

( 1C3) 

Loa integrantes del nucleo fundador ten1an plena con--

ciencia de las grandes necesidades que aquejaban a la pobla--

ci6n obrera, por lo que ea de alabarse la labor realizada al 

crear un Titulo completo dedicado a las garantías que satisf~ 

cer1an las necesidades populares. 

Haciendo una comparación de los dos documentos (Proye.2_ 

to y vigente articulo 123°), se aprecian las modificaciones y 

adiciones hechas por la comisi6n, como la propuesta por el --

(102) Ibid. Pág. 46 
(103) Opus, Cit. Rouaix Pastor Pág. 90 
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Presidente do la misrna 1 Frnncisco J. MCtjica: Participación -

obrera en las utilidades de la empresa y la obligación de 6s

taa, de proporcionar habitaciones a los trabajadores cuando -

las fábricas estuvioson fuera de las ciudades. 

"El Dictamen de la Comisión fue presentado al Congreso 

el dia 23 de enero de 1917, y dada la uniformidad de opinio-

nes previamente formada y el entusiasmo, condujo n que fueran 

dispensados a petici6n del diputado Victoria reforzada por P~ 

lavicini y el General calderon, los trámites reglamentarios''. 

(104) 

"Inmediatamente se pasó a la discusión del articulo 5° 

quedando en los términos ya propuestos y pendiente unicamente 

la cuestión de la ,_,,tación. En seguida se pasó al Titulo VI -

fracción XVIII referente a las huelgas, abriendo la discusión 

el diputado Nicolas Cano con un caso de la vida real, expre-

sando que, "Al huelguista no debia considerarsele como tras-

tornador del orden n.í de la paz pública", a menos que fuera -

contra alguno de los dos; pidiendo al terminar su discurso, -

que se adicionara a la Constitución. A lo que el c. Palavici

ni expreso: "Soy de opini6n sefiores diputados, que si hemos -

dado amplias libertades a los obreros, también a la autoridad 

(104) Opus. Cit. Rouaix Pastor Pág. 111 
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le demos derecho, para que en caso do quo un obrero aparezca-

como trastornador dol. orden público, se le castigue". (105) 

Muy acertado ol razonamiento hecho por ol e. Palavici-

ni, ya que es necesario que la autoridad tenga la facultad do 

poder coaccionar a todo aquél quo v<'Yª contra el orden do la 

sociedad. 

"Finalmente al General Mójica, Presidente do la Comi--

si6n, cerr6 los debates con un discurso on ol que la Comisión 

aceptaba la mejor redacción qua se lo habia dado al proyecto; 

uno y otro dec1an: 

"Las huelgas sarán licitas cuando, empleando medios 

pacificas, lleven por objeto conseguir el equilibrio entre 

los factores capital y trabajo, para r;ealizar la justa distr.!. 

buci6n de los beneficios" 

Mejor redacción: "Las huelgas serán licitas cuando ten 

gan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos fag 

torea de la producción, armoniza.'1do los derechos del trabajo 

con los del capital." { 106) 

"Finalmente la Asamblea a petición de la Comisión, con. 

cedió el permiso para retirar el dictamen y adicionar la frag 

(105) Opus. Cit. Rouaix Pastor Pég. 121 
(106) Ibid. Pág. 121 
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ción XVIII con el párrafo propuesto por ol diputado Ugarte: -

''los obreros de los establecimientos fabr i los del Gobierno de 

la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de 

ésta fracción, por sor asimilados al Ejórcito Nacional". (107) 

"Todas las demás claúsulas pasaron sin observaciones -

de importancia, concluyendo la sesión con la votación on con-

junto del articulo 5°, y del capitulo total del trabajo, que 

fue aprobado por unanimidad absoluta, votando por la af irmati 

va 163 ciudadanos diputados. Levantándose la sosi6n en la no-

che del mismo día 23 do enero de 1917: quedando asi terminado 

uno de los debates más largos y frucU.feroa que tuvo el con--

greso de Querótaro y quedando también con ello establecido --

por primvera vez en la Constitución Politica do un Pais, pre-

ceptos que garantizaban los derechos del proletariado trabaj~ 

dor, colocándolo en un plano de igualdad con ol capitalismo -

hasta entonces privilegiado". ( 108) 

Por todo lo anteriormente expuesto respecto al articu-. 
lo 123º, puede analizarse que no fU(':! fa.cil la elaboración del 

Título dedicado al 'l'i:abajo y la Previsi6n Social, pués la experie.n. 

cia de la Historia demuestra que incesantes luchas se origin~ 

ron precisamente por la falta de garant1as sociales para el -

(107) Ibid. pa,g. 123 
(108} Opus. Cit. Rouaix Pastor Pág. 124 
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proletariado obrero. 

"Respecto al articulo 123° Constitucional, el Maestro 

Trueba Urbina sei'iala que: "Nuestro articulo 123 °, tli6 vida --

y expresión juridica al Derecho del •rrabajo, en funci6n pro--

tectora y reivindicatoria de los trabajadores exclusivament~. 

pués sus normas no le reconocen ningün derecho a patrones que 

implique tutela para ellos; la protección y reivindicación os 

a6lo aplicable en favor de los trabajadoras". ( 109) 

"Como último articulo Constitucional da contenido so--

cial, est~ el articulo 130°, ubicado en ol Titulo VII Preven-

cianea Generales. Esto precepto se inspiró fuertemente en las 

Leyes de Reforma, lo que confirma la separación absoluta de -

la iglesia y el Estado, obadeciBndo a la necesidad de deslin-

dar con nitidéz, el radio de acción de los funcionarios o - -

agrupaciones de tipo confesional, reducido a la mera presta--

ción del servicio religioso a los particulares y el de la - -

autoridad y funcionarios civiles, cuya misión es de naturale-

za politica e institucional". ( 110) 

11E11 el dictamen de la f,3° sesión ordinaria del 26 de -

enero de 1917, la Comisión creyó que el estado actual de la -

sociedad me>:icana y la necesidad de defensa de ésta contra la 

(109) Trueba Urbina Albe-rto "Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo" Pág. 16 

( 110) "Derechos del Pueblo Mexicano" P!g. 872 
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intervención de las agrupaciones religiosas on al regimen po-

litico, en los últimos tiempos llagó a constituir un verdade-

ro pe ligr.o de ahogar las instituciones liberales". ( 111) 

"Respecto de los debates más importantes que suscit6 -

el articulo 139°, cuyo antecedente directo fue el articulo --

129° del Proyecto de carranza, se encuentra el dal c. Diputa-

do González Galindo, con la abolici6n de la confesión auricu-

lar, porque es una gran inmoralidad, ya que utilizan a la mu-

jer para sus fines políticos. El c. Pastrana Jaimes, pedia --

que se consignará el divorcio en la sesión 65°, agregá.ndoae -

al antiguo articulo 129° "El Matrimonio es un contrato civil 

disoluble". Por su parte al c. Diputado José Alvarez pidió --

q:ue se extirpase el clericalismo, ya que era nocivo a la so--

ciedad y enemigo poHtico del gobierno; tambión pidi6 que se -

reglamentara la actividad del clero, asi como se reglamentan 

laa profesiones, ya que cuando se afectan los derechos de la 

sociedad, una profesión debe ser reglamentada". (112) 

El siguiente articulo de contenido social que se dise'.l! 

I,; ti6, fue por orden de aparición el 27° en la sesión 66° del -

29 de enero de 1917, siendo Presidente del Congreso Luis - --

{ 111} Ibid. 
{112} !bid. 

Pág. B98 
Pág. 899 
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Manuel Rojas. 

El estudio dol articulo 27° del ~royecto de Constitu--

ción abarca varios puntos fundamentales: si debe considerarse 

la propiedad como derecho natural, cual ea la extensión de --

ese derecho?, a quien debe reconocerse capacidad para adqui--

rir bi~nos raices y que bases generalas debon plantearse como 

solución al problema agrario. 

"En vista do lo anterior, la Comisión emprendió un af~ 

noso estudio, siguiendo varias iniciativas presentadas, entre 

las que está la de Rouaix. El afán da abolir la propiedad in-

dividual .l.nmueble no puede considerarse más que como una uto-

pia en su esencia; pero oso deseo es revelador. de un intenso 

malestar social. La comisión consagra la Propiedad como una -

garantia individual, poniéndola a cubierta de toda expropia--

ci6n que no esté fundada en la utilidad pública, fijando las 

restricciones a que está. sujeto ese derecho". ( 11.3) 

La capacidad para adquirir bienes raíces so funda en -

principios de Derecho P(lblico y do Derecho civilr los primores 

autorizan a la Nación para prohibir la adquisici6n de Tierras 

a los extranjeros. A no ser que se sujeten a las condiciones-

que el mismo articulo prescribe". ( 114) 

(113) Opus. Cit. Diario de Debates Pág. 774 
(114) Opus. Cit. Diario de Debates Pág. 775 
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Hace más de un siglo que se viene palpando la exagera-

da desigualdad de la propiedad privada, ya que los terrate- -

nientes poseían de todo lo que el jornalero carocia, creándo-

se por tanto un estado depresivo de la clase trabajadora de -

los campos y trayendo corno consecuencia 16gica un dosaquili--

brío econ6mico, ya que con frecuencia la producci6n agr1cola 

no alcanzaba a satisfacer las necesidadea del consumo. 

En síntesis, la solución dol problema agrario consiste 

en tomar ciertas medidas para reducir el poder da los·latifu,n 

distas, as1 como levantar el nivel económico, social y moral 

de los trabajadores del campo. 

"El primor paso qua se di6 al respecto, fue la crea---

ción del Decreto del 6 de Enero de 1915, proponiéndose fuera 

elaborado a rango de Ley Constitucional. Su contenido es la -

de proveer a todo los pueblos y comunidades, de terrenos que 

puedan ser cultivados por los vecinos que en ellas residan. -

Una vez dado el primer paso, se procederá a exterminar los l.!, 
. 

tifundios respetando el derecho de los dueftos, por medio de -

la expropiaci6n. La realización práctica del fraccionamiento· 

de las tierras, tiene que variar en cada localidad, supuesta 

la diversidad de condiciones agricolas en las diversas regio-

nes del paio". (115) 

{115) Ibid. P~g. 775 
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''Palavicini respecto del problema agrario, podia que 

no se discutiera en al Congreso dicho problema, sino que se -

dejara para ol pr6ximo Congreso de la Unión, para lo cual el 

c. Diputado Magallón estimaba que el Congreso Constituyente -

no terminarla debidamente su labor, sino diera cima a la la--

bor relativa de poner una baso para asegurar de una manera d~ 

fini ti va la cuestión agraria en la Ropublica Mexicana". ( 116) 

Uniéndome a lo dicho por el c. Magallón, considero que 

estaba realmente en lo justo, ya que uno de los principales 

objetivos de la Revolución Mexicana éra precisamente el de 

crear un capitulo exclusivamente dedicado a la cuestión agra-

ria. 

"Como sólo se disponia de 12 diaa para tratar el pro--

blema agrario, so recibio la iniciativa de uno de loa diputa-

dos al Congreso constituyente para que se constituyera el ci-

tado congreso en sesión permanente hasta dar fin u todo lo 

que quedara pendiente, comenzando por la cuestión agraria. 

Siendo el 29 de enero de 1917 cuando el Congreso so constitu-

y6 en sesión permanente, para alcanzar a concluir las labores 

el 31 del mismo mes, focha aoi'ialada en la convocatoria". (117) 

-----··-----------(116) Opus. Cit. Diario de Debates Pág. 776 
(117) Opus. Cit. Tena Ramirez F. Pág. 815 
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"Ya en sesión pcrmanete y continuando como Presidente 

Luis Manuel Rojas, se procedió a la discusión dol citado ar--

ticulo, siendo el diputado lJuis T. Navarro quien impugn6 el -

primer párrafo del citado articu~o qt1e a la letra dice: "La -

Nación ha tenido y tiene el derecho sobre la tierra, porque -

lo ha sido y seguirfl siendo para la formación de la pequefla -

propiedad". Y como ha habido una serie de abusos al respecto, 

el citado diputado pedia que la Nación fuera la única duef\a -

de los terrenos, aguas y bosques y que no los vendiera, sino 

que diera nada más 1.a poii!osi6n a los que puedan trabajarla¡ -

con lo cual terminada la Revolllción ~n México". (118) 

"El c. diputado Bojorquez fue uno da loa más encarniZ,!! 

dos precursores de la solución del. problema agrario, no unic.2_ 

mente restituyendo ejidos, sino formentando la peque~a propi~ 

dad y la mejor manera de fomentar la sertt dando facultad a la 

legislatura de los Estados para que puedan verificar la regl! 

mentaci6n de los Titulos de los grandes terratenientes y as1 

implantar sobre todos los medios, la mejor ley para la funda-

ción de las colonias agricolas". (119) 

"El diputado 'Jara por su parte pedia que se incluyt:?ra 

la solución del problema agrario en la Constitución pués "la 

(118) Opus. Cit. Diario de Debates Pág. 784 
(119) Ibid P~g. 785 
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formación de la Constitución no ha sido otra cosa sino el re-

sultado de la experiencia, de los deseos, de los anholos del 

pueblo." Y continuaba diciendo, que el dia que la cona ti tu- -

ción considerara al trabajador, no como una bestia de carga,-

sino como hombro ante la sociedad, quedaría asegurada la solB 

ci6n do los trabnjadorea do la ciudad y del campo''. (120) 

Como sa puede analizar, la Constitución de 1917 dej6 -

la legislación de 1857, para especializarse en cada uno de --

los puntos tocados por la misma. La ley suprema vigente, es -

sólo la expresión general.izada da los problemas que aquejan a 

la sociedad actual, ya que respecto de los articulas 27° y 

"' 123º, existen aparte de los enunciados c()nctitucionales, 1~ 

\ ley de la Reforma Agraria y la ley Federal de Trabajo,. 

El articulo 27° caus6 mucho desconsuelo entre los Con.§. 

tituyentes, porque s6lo contenia innovaciones secundarias. --

11 En efecto la facultad para ocupar la propiedad do las perso-

nas s!n su consentimiento y previa indeminizaci6n cuando así 

lo exija la utilidad pública, que consignaba el proyecto del 

citado articulo, "es a juicio del Gobierno de mi cargo que s~ 

gún el mensaje de carranza, es suficiente para adquirir tie--

rras y repartirlas en fama que se estime conveniente entre el 

J pueblo que quiera dedicarse a los trabajos agricolas1 fundan-

A J ( 120) Ibid P3.g • 78 5 
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do asi la poquei'ia propiedad, quo debe fomentarse a medida que 

la p6blica necesidades lo oxijan". (121) 

"Ya anteriormente el 24 de enero da 1917 el Ing. Rouaix 

y los diputados Macias y de los Rios, presentaron al Congreso 

Constituyente una iniciativa en materia graria, la cual fue -

elaborada aprosuradament<J, ya que el Lic. Andrés Molina Enri-

quez docepcion6 a los presentes con un supuesto proyecto del 

citado articulo". ( 122) 

D) GAAANTIAS PROGRAMADAS POR LA CONS'l'ITUCION DE 1917 

Las Garantías Sociales surgieron como consecuencia de 

la profunda división que mediaba entre patrones y obreros y -

la deplorable situación de éstos frente a los primeros. Es por 

el.lo que como anteriormente he venido sefialando, se propuso -

el establecimiento de ciertas medidas protectoras del prolet!_ 

riada en la constitución de 1917, para el mejoramiento del ni, 

vel social dal pueblo mexicano en general. 

A continuación seftalaré las principales garantías so--

ciales que proclamó la carta Magna de 1917. 

El primero de los artículos de contenido social, es el 

(121) Opus. Cit. Tena Ramircz Pág. 815 
(122) Ibid Pág. 815 
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4º, que contiene nada menos que la libertad de trabajo, al e!!, 

tablecer la facultad que tiene toda persona do dedicarse a la 

profesi6n, industria o comercio que ol acomode, si.empre y - -

cuando sea licito: asi mismo protege el producto del trabajo, 

pués nadie puede ser privado do 61, sino por resolución judi

cial o gubernativa según sea el caso. Finalmente el citado él!,. 

ti'.culo establece que las entidades federales determinarán - -

cuales profesiones necesitan titulo para su ejercicio, y los 

requisitos para obtenerlo. 

Cabe senalar la vinculación existente entre el articu

lo 4° y el 123°, que aparte de garantizar en forma especifica 

la percepción del producto del trabajo por parte de quienes -

lo realizan, incluye una amplia variedad de disposiciones prg 

tectoras de los trabajadores, considerándolo como parte inte

grante de la sociedad en general y de una clase determinada -

en particular. 

Complemento de éste articulo, lo es el 5°, que dispone 

que nadie puede obligarse a prestar determinado trabajo sín -

la justa retribuci6n y s{n su consentimiento. Establece tarn-

bién que s6lo podr~n ser obligatorios el servicio de las ar-

mas y de jurado, de acuerdo a las leyes respectivas. No acep

ta pacto, contrato o convenio en el que el hombre sacrifique 

su libertad; tampoco admite el conwnio en el que el hombre -
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pacte su proscripción o destierro. El contrato de trabajo se

rá por un ai'lo: y por último estabh1co que l.a falta de dicho -

contrato sólo obliga a la rosponsabilidnd civil. 

También esto articulo so relaciona con el 123°, por -

c1Jnnto al salario y el trabajo impuesto como pena por la aut,g_ 

ridad judicial. 

21 siguiente articulo a tratar de contenido social, es 

el 27° que contiene loa principios y normas fundamentales que 

regulan la propiedad territorial. Por su esencia normativa no 

debería corresponder al capitulo I, ya que máa que otorgar ~ 

rechos al individuo, los restringe en favor de la sociedad, -

considerándoselo como fuente de garantías sociales. sua prin

cipales postulados son: El quo so refiere al régimen de pro-

piedad inmueble y la propiedad agraria. El de expropiaci6n -

por causa de utilidad pública, pru:a el que se exige indemniz~ 

ci6n. Otro aspecto que debe destacarse, es lo relati'í.tO a la -

distinci6n que hace de la condición juridica del suelo, aub~ 

suelo, aguas y bosques. Regula también la capacidad para ad.:-

quirir en propiedad, estableciendo como regla general que só

lo los mexicanos tienen ese derecho, por cuanto a los extran

jeros se les impone la condici6n ue considerarse como mexica

nos respecto de los bienes territoriales que adquieran. Por -

6ltimo, establece las bases para la dotaci6n restitución y --

" 
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amplificación de ejidos y creación de nuevos centros de pobl~ 

ci6n. 

Este articulo tiene intima conexi6n con los articulas 

14º y 16°, porque protegen la propiedad y posesión; con el --

30º y 33°, porque determinan la calidad de mexicano o extran-

joro: con el 103°, porque la fracción XIV del 27° restringe -

el juicio de amparo en materia agrru:ia; con el 107°, respecto 

de la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja y con 

el 130°, por lo que se refiere a la adquisición por particul~ 

res de loa bienes de coorporaciones religiosas. 

El siguiente artículo social a tratar es el 123°, cuyas 

bases son de naturaleza tutelar, imperativa e irrenunciable.-

Son tutelares porque tienen por objeto proteger a una clase -

social determinada t son imperativas, porque se imponen a la 

libertad de las partes en la relación laboral, y sc.1 irrcnun-. 
cialbes, porque ni siquiera los propios beneficiarios de los 

derechos que dichas normas consagran, pueden renunciar a su -

aplicaci6n. 

En 1960 se adicion6 al articulo 123° el apartado "B" ,-

que contiene 14 fracciones y que rige para loa trubajadorea -

al servicio del Estado. Su contenido estriba en normas tutel~ 

res del trabajo individual y colectivo, como son: duraci6n de 

la jornada, descansos, salarios, huelgas, seguridad social, -
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inte9raci6n y funcionamiento da los •rribunales do Conéilia- -

ci6n y Arbitx:ajo, asi come su competencia federal y local. 

Dicho articulo tierno intima conexión con los art1culos 

4° y 5°, al establecer la libertad de trabQjo, y con el 27° -

respecto al derecho de propiedad y la cuestión agx:aria. Por -

6ltimo está el articulo 130° que aefiala que el r6gimen legal 

a que debe sujetarse el culto religioso y la disciplina exte~ 

na, otorgando intervenci6n en dicha materia a los podex:es fe-

derales. 

Se relaciona con el articulo 2° que x:eitora la líber--

tad de creencia y fija normas sobre los actos cíviles de las 

personas; con el 3° en cuanto a la educación laica: con el 5° 

quo precisa que el Estado no puedo pex:mitir que se lleve a CA 

bo ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 

menoscabo, la p6rdida o el irrevocable sacrificio de la libe.E,. 

tad, on consecuencia no permite el establecimiento ue órdenes 

monásticas. Tambián se relaciona con los articulas 6° y 7° 

que establecen la libertad de expresión; con el 9° que garan-

tiza el derecho de asociación o reunión. 

Finalmente en la mañana del 31 de enero de 1917, se --

firmó la Constitución. Por la tarde rindieron protesta de - -

guardarla, primero los c. Diputados y después el Primer Jefe. 

( 122 bis) 

(122 bis) Opus. Cit. Tena Ramirez P~9. 816 
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PromulgAndose por fin el 5 de Febrero do 1917, y on- -

trando en vigor ol 1° de mayor del mismo ano. Siendo l.a culmi 

naci6n do loa asfuerzos realizados por hombres quo entondian 

a la perfección, ol problema de la clase trabajadora: hombres 

que supieron incluir en la nueva Carta Fundruoental, las gara.u 

tías necesarias para que el trabajador tuviese una vida más -

decorosa, 



CAPITULO III 

LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL ME-

XICANO 

A) RAZONES Y CAUSAS DE LA LEY 

Una de las principales razones por las que se creó la 

citada Ley, es el aseguramiento de la justicia en las relaci2 

nes entre los particulares: pues como lo dijo el c. Secreta--

rio de Industria y Comercio, Lic. José crun¡,i llo Sainz i "No --

hay que perder de vista una realidad: Todos somos consumido--

res. La satisfacción de las imprescindibles necesidades huma-

nas. implica el consumo de bienes y servicios. A todos inter!_ 

sa, pues que no se cometan abusos y qua haya precios justos". 

(123) 

El contenido de la Ley consiste en una serie de medi--

das y acciones encaminadas a modernizar el sistema económico 

y a defender el interés popular. 

• 
Al presentarse la iniciativa de Ley, el c. Presidente 

de la República afirm6 que el Gobierno no puede permanecer in 

diferente ante injusticias reiteradas, que mermen el ejercí--

cio de las libertades humanas y, que es su deber estimular la 

(123) El Sol de México, Noviembre 15 de 1975 
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conciencia c1vica y dotar al pueblo de los instrumentos nece

sarios para su defensa. ( 124) 

Respecto de la Lay que mo ocupa y uniéndome a lo plan

teado por el Dr. Ignacio Burgos, es do observarse qua la mis

ma contiene algunos aspectos de inconstitucionalidad, talos -

como: 

PRIMERO. En los articules 5° fracción V, y 21° p6rrafo 

tercero, se otorgan facultades legislativas a la Secretaria -

de Industria y comercio para dictar disposiciones generales -

con el objeto de hacer más dúctil la aplicación del referido 

ordenamiento legal. Bien os sabido que, independientemente 

del Órgano del Estado del que provengan las disposiciones ge

nerales, implican actos legislativos materialmente considera

dosr es decir normas jur1dicas abstractas, impersonales y ge

nerales. La facultad reglamentaria que, intr1nsecamente es de 

indole legislativa, sólo compete al Presidente de la Repúbli

ca, conforme a la fracci6n primera del articulo 89° de la - -

Constitución. Por ende, al conceder la citada Ley facultades 

de car~cter legislativo a la mencionada Secretaria de Estado, 

traducidas en la emisión de disposiciones generales, incu- -

rriendose en una grave violación al precepto constitucional, 

puás se desplaza la facultad reglamentaria con que está inve§. 

(124) Tomado de la Iniciativa de Ley, Septiembre 20 de 1975 
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tido el Presidente, hacia la Secretada de Industria y Comer-

cio. 

SEGUNDO: La simple lectura de varias diposicionea de -

la Ley Federal de Protección al. Consumidor, conduce a la con-

clusi6n de qua éste ordenamiento otorga a dicha Secretaria y 

a sus dependencias, arbitrio subjetivo ilimitado para la ado.E. 

ci6n de las medidas que prevoe frente a los proveedores e in-

dustriales, asi como para la apreciación do diversas circuns-

tancia que pueden constituir causas do prohibición y de san--

ciones. Ese arbitrio irreotricto os, en sí mismo. contrario -

a la garantía de motivaci6n legal que instituye la pr~era --

parta del articulo 16 Constitucional, puesto que exime a las 

autoridades de la multicitada Secretaria de motivar sus desi-

ciones on hechos, actos y situaciones objetivas que se ven en 

cada caso concreto, s!n que el ordenamiento proyectado regule 

el ejercicio de la facultad estimatoria relevando a ésta de -

su carácter discrecional para imputarle la naturaleza de ar--

bitraria. 

TERCERO: En lo que respecta a la obligación que se im-

pone a los proveedores para satisfacer las reclamaciones de -

los consumidores dontro de los plazos que sefialan los articu-

los 32º y 34º de la Ley; estos preceptos violan la garantia -

de audiencia consagrada en el segundo p!rrafo del articulo -· 
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14º Constitucional, puesto qua no brindan al proveedor ningu-

na oportunidud defensiva ni probatoria para contradecir o de~ 

virtuar las exigencias del conswnidor, ~as cuales pueden no -

estar justificadas de modo alguno. 

CUARTO: En lo que atane a ja imposición de sanciones, 

también la Ley del Consumidor, es contraventora de la invoca-

da garantia de audiencia, puesto que antes de la resolución -

impositiva que corresponde a los articulas 50° y 53° da la c.J:. 

tada Ley: tampoco establecen ning6n procedimiento en que se -

brinden a los proveedores afectados las dos oportunidades al.Y_ 

didas, ya qua, a pesar de que tales resoluciones sean recurr,! 

bles conforma a lo dispuesto por los articulas 91° y 92° de -

la multicitada Ley; ésta circunstancia no compugna la viola--

ci6n constitucional indicada de conformidad con el criterio -

jurisprudencial sustentado por la Sala Administrativa de la -

H. Suprema cor.te. 

QUINTO! En lo que concierne al monto de las multas por 

infracción a lo dispuesto en la Ley, es de considerarse que -

éstas sancionas económicas son exesivas en atenci6n a lo que 

disponen los articules 86° y 88°, su cuantía es sumamente el~ 

vada (Hasta 100,000 pesos}, colocándo asi a los afectados en 

una situaci6n tal de riesgo de cerrar sus establecimientos, -

si éstos son sumamente peque~os; además se viola el articulo 
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22º Constitucional. (125) 

Los puntos de vista antoriormonto cx:pucstos, fueron ºli 

ternados por el Dr. Ignacio Burgos ante la Barra Mexicana, y 

Colegio de Abogados, do la qua os miembro y consejero, con la 

esperanza do que ol Senado de la República estudiara los as-

pe.etas. de inconstitucionalidad ya mencionados a efecto de que 

se respetará nuestro ordon Constitucional, principalmente en 

lo que atafie a la facultad reglamentaria quo, s6lo incumbe -

al Presidente de la República, como titular unipersonal del -

Poder Ejecutivo Federal. 

Si se admitiese que cualquier funcionario administrat! 

vo, por más alto que se suponga, corno os todo Secretario de -

Estado, pueda expedir disposiciones generales, destinadas a -

lograr la dúctil y ágil aplicación de cualquier ordenamiento 

legal, de desplazaria dicha facultad hacia órganos estatales 

que constitucional.mente no la tienen, alterándose asi el sis

tema presidencial implantado en nuestro Código Supremo y, lo 

que es mfis grave, propiciando la anarquia y la falta de coor
1

-

dinaci6n en todos los ramos de la Administración Pública. 

No obstante que se hicieron patentes los aspectos de -

inconstitucionalidad del Proyecto de 'Ley Federal del consumi

dor, éste fue aprobado por el Senado casi en su totalidad, --

{125) Dr. Burgoa Ignacio Sol·de México Diciembre 17 de 1975 
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sin cambiar los puntos inconstitucionales antos mencionados. 

El Proyecto de Ley Federal del conswnidor fuo promulg~ 

da como Ley, el dia 22 do Diciembre do 1975 y ontr6 on vigor 

el 5 de Febrero del año próximo pasado, aniversario de la - -

Constitución de 1917. Dicho ordenamiento se inspiró on los -

principios de justicia social contenidos en la Constitución -

que actualmente nos rige, no sín antes provocar numerosas di!! 

cusiones respecto al an~lisis realizado por Diputados y Sena

dores al Congreso de la Uni6n. El ordenamiento aludido osta-

blece una serie de Derechos Sociales encaminados a asegurar -

el imperio de la justicia en las relaciones entre partícula-

res, cuando afecten los intereses colectivos, ameritando la -

intervención activa del I::stado. 

Analizando la Loy que me ocupa, encuentro que dos son 

las caracteristicas principales de la misma: PRIMERA: tiene -

el carácter de irrenunciable según se aprecia en el articulo 

lº de dicho ordenamiento y, SEGUNDA: es imperativa, por lo 

que deroga a cualquier disposición que se le oponga, prevale

ciendo sobre toda otra norma que rija ésta materia, además de 

que su cumplimiento ea obligatorio, no sólo para los ~omercian 

tes, industriales y prestadores de servicios, sino también p~ 

ra las empresas de participación estatal, organismos descen-

tralizado y órganos del Estado, en cuanto desarrollen activi-
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dadas de producción, distribuci6n o comercializaci6n do bie--

nes o prestación do servicios. 

Al respecto el Lic. José campillo Sainz Secretario de 

Industria y comercio, en su intervención del 14 de Diciembre 

de 1975, explicó a los senores Diputados al congreso de la --

Uni6n que, en la Ley recientemente promulgada se encuentran -

normas e instituciones anteriormente reguladas por el Derecho 

Privad.o o por ordenamientos como la Ley General de Normas, P2. 

ro que ahora se trasladan al campo del Derecho Social ·y se ºI. 

dena confolllle a un mismo espíritu, con un proposito coherente 

que justifica adem's la razón práctica de que los consumido--

res dispondran ·da un documento que compendie sus derechos en 

l_a materia, p{n necesidad de acudir a diversas leyes. 

El mismo Secretario de Industria y Comercio, en su in-

tervenci6n ante los legisladores, afirmo que la Ley Federal -

de Protección al Consumidor se complementa con disposiciones 

contenidas en otros ordenamientos legales, tales como la ley 

• 
_Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, 

el Decreto de 3 de Octubre de 1974 que regula la fijación de 

precios, el Código Sanitario y el propio Código Penal, que r~ 

coge instituciones ya regidas por el Código CÍvil o por al C§. 

digo de comercio, incorporándolas en un s6lo docwnento con 

las ventajas correspondientes desde el punto de vista prácti-
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co. ( 126) 

B) BIENES JURIDICOS TUTELADOS POR LA LEY 

Loa bienes tutelados son: El bienestar social de la CQ 

lectividad, remediando asi las injusticias y evitando las ex-

tralimitacionos do industriales, comerciantes y prestadores -

de servicios, y supliendo la protecci6n que en materia de con 

sumo requieren las mayorias; corrigiendo prácticas comercia--

lee viciadas por la voracidad, impidiendo asi, los efectos s2 

cialea negativos provenientes de deformaciones del aparato 

distributivo y ampliando el mercado interno asi como la rnode~ 

nizaci6n de nuestro sistema econ6mico. 

"Al respecto el Lic. Josó Campillo Sainz comont6 que -

la nueva Ley tiende a proteger el derecho di:il consumidor a o,2 

tener una mercancía o un servicio al precio justo. Que viene 

a actualizar y a hacer que tenga plena vigencia las normas --

del Derecho cívil en materia de compra-venta, a menos que se 

violen las normas juridicas, nadie puede sentirse lesionado". 

( 127) 

''La Ley Federal do Protección al consumidor, adviene -

(126) Diario de Debates Diciembre 14 de 1975 
(127) Ibid. 
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como un auténtico adelanto de una poUtica inspirada on ol D~ 

racho Social; floreciendo asi el gcnorogo espíritu que alontó 

al Constituyente de Querfitaro". (128) 

Con la promulgación do la citada Lciy como parto funda-

mental de una politica destinada a la protección de las mayo-

rias, que sín dofcnsa alguna participan on la oconom1a dol --

pais, so perfecciona aún m~s, lo que so ha eutondiclo como un 

plan gubernamental que protege al consumidor en general, para 

que ol sistema económico nacional so modernice y asi prospere 

también econ6rnicamente nuestro pais. 

"El Lic. Salvador Pliego Montes, Procurador Federal --

Del consumidor en su Discurso del S de Febrero del af\o pr6xi-

mo pasado, explic6 que la croaci6n de un orden jux:idico, que 

a diferencia de paf.ses altamente desarrollados, tutela in te--

gralmente los derechos del consumidor mediante la creaci6n de 

un mecanismo adminitrativo, que respondo a las limi.taciones -

econ6micao de una Naci6n del •rercor Mundo como la nuestra, r_g, 

vola fü~ nueva cucntn al.go que ha caracterizado al régimen ac-

i tua1.; ¡Las limita..:ionea 01.:onómicas actuales nacionales no ft~ 
·' 

nan la acción de los gobernantes, cuando ésta se endereza al 

(128} Tomado del Discurso del c. Ptocurador Federal del ConSJ! 
midor Feb. 5 de 1976. 
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servicio del pueblo." (129) 

Nuestra Ley Federal de Protocci6n al Connumidor, no os 

la primera en al mundo promulgada con los fines anteriormente 

mencionadoa, ya otros paisos han analizado la conveniencia de 

tutelar loa bienes y servicios succptiblos de sor adquiridos 

por ol consumidor, asi como pr()tcgor los derochoa de la poblil, 

ci6n consumidora. 

Entre esos paises so encuentran: Suecia, Inglaterra, -

Alemania, Dinamarca, Espana, Estados Unidos de América y Ven~ 

zuela: aai como algunos pa1sos socialistas; Hungría, la Unión 

Sovi6tica, Checoesl.ovaquia y Yogoeslavia. Asimismo organismos 

internacionales aa han preocupado por ésta situación qua se -

presenta a los llamado!! cons11midores y quo integran la mayo--

ria de las sociedados, como lo es el Marcado Común Europeo, " 

cuya asambloa parlamentaria aprobó en Estraaburgo una carta -

de protección a sus consumidores, consignando entre otros de-

rechos básicos, la seguridad del consumidor fronte a articu--

los que pueden ser nocivos o poligrooos, asi como los abuuos 

de loe vendedor.es, garantizando sus derechos a la reparaci6n 

de dai'ios, a unil información vorúz y suficiente, a su educa- -

(129) Opus. Cit. Tomado del Discurso del c. Procurador Federal 
del Conswnidor. 
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ción, a su reprosentaci6n y consulta¡ as.f. como la impartici6n 

de asesoria para el ejercicio de sus derechos. (130) 

SUECIA: Es el primer pais en el mundo qu(;l creó un org~ 

nismo de protección al ciudadano, el OMllUDSMAN que se remonta 

al siglo XVI. Vai::ios son loo Ombudsman en Suecia: el de la L! 

bertad para el Comercio, el de la Prensa y el de la Oficina -

Nacional de Precios y Carteles, que os el organismo que pro--

piamente protege al consumidor pués investiga y registra los 

carteles publicitarios y proporciona información do precios -

a los consumidores. Dicha Oficina, es al antecedente directo 

de nuestra Ley Federal de Protecci6n al consumidor, ya que --

realiza funciones qua en nuestro país corr,_sponden al Instit.)! 

to Nacional del Conswnidor, en cuanto que proporciona infor--

mes de precios a los consumidores; asi como también realiza -

funciones que corresponden a la P.rocu.raduria .Federal del Con-

sumidor 1 al. proteger directamente al consumirdor de los abu--

sos por parte de los comerciantes. 

Literalmente la palabra OMBUDSMAN significa: funciond-

rio del Parlamento que investiga las quejas de los ciudadan.os 

en el sentido de que han sido injustamente tratados por algu-

(130) Patos obtenidos en la Procuraduria Federal del Consumi
dor. 
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na dependencia gubernamental o cívil. Sus facultades han per

manecido on general s{n c<llnbio deadc -1uo fueron en tablee idas 

y son las de vigilar la forma en que los juecoa, funcionarios 

de gobierno y otros servidores cívilcs observar las leyes: 

asi como acusar a quienes actuan ilegalmente u olvidan aus d.Q 

bares. ( 131) 

Actualmente y desde 1970, diversos ordenamiento jud.dl 

cosque protegen al consumidor, cano la lay de Actividades Cg 

merciales, la Ley de Contratos Contra Terminas Contractualen 

Lmpropios (Capitulo IV de la Responsabilidad pot Incumplimien 

to de la Ley Federal. de Protección al consumidor Mexicana.), -

la. ley Sobre Ventas a Domicilio (Capítulo VI do !.as Ventas a 

Domicilio da mtcstra Ley), la Ley do J\goncias de Viaje!!, la -

Ley Sobre Ventas al Consumidor y otx:as mtis. /'\aitniomo existen 

otros organismos como: el consejo Nacional para lu Política -

del Consumo, que en cierta forma tierno las funciones del Ins

tituto Mexicano de comercio Exterior, ya que orienta al Cona,!! 

midor mexicano sobre la adquisici6n dfl bienes hechos en Méxi

co. También existe el Tribunal ae Mercados y la Comisión Gen~ 

, ral de Recl.amacionea, que vienen siendo lo q\.10 en nuestro - -

pais se conoce como la Procuraduría Fedex·al del Consumido¡:; -

(131) I>onald c. Rowat "EL OMBUDSMAN" Plgs. 7, lo, U y 41 
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pues cuentan además con un Procurador con caracteristicas si-

milares al mexicano. 

Cabe analizar que la Ley Suoca, es una de las más com-

platas en lo que a materia do protección al Consumidor se re-

fiare, pués a peaar de que sus basca so remontan como ya se -

mencionó, al siglo XVI, sus dispoaicionos actuales son real--

mente modernas. Adam~a da gusto observar que nuestra Ley Fed~ 

ral de Protecci6n al consumidor on comparaci6n con la Ley, es 

sumamente completa, no ()bstante que somos un pais en desarro-

llo. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE 1\MERICA: Encontramos una diva,¡ 

sidad de Leyes y órganos, asi como oficinas p6blicaa que in--

tcrvienen en la defensa del consumidor. De las primeras es in. 

toresante mencionar las siguientes: Ley l"ederal de Alimentos, 

Cosméticos y Medicrunentos (an cuanto a alilllontos, en México -

existen la CONASUPO) , I .. cy Federal sobro Substancias Peligro--

sas: Ley sobre Empacado y Etiquetado (Capitulo II de la PublJ:. 

cidad y Garantías de nuestra Ley Federal de Protección al co.n. 

surni.dor), Ley sobre TP-xtiles Inflamables; Ley sobre el Empac_<.! 

do para Prevenir Enveneni.lmi en tos; Ley de la cornisi6n de C'(;i11e,¡ 

cio; Ley sobre la Voracidad de los Ptéstamoa y otras mas de -

igual importancia. Algo que nuestro pais podría adoptar de la 

legislaci6n norteamericana, es la Ley sobre Empacado para Pr~ 

l._···'' 
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venir Envenenrunientoa; as1 como la Ley sobre la Veracidad de 

los Próstamos, para asi poder controlar m~s la economía naci2 

nal, que os la única forma de evitar ol estancamiento econ6--

mico del pais. 

De los segundos mencionar6 la Administración de Alimon 

tos y Medicamentos 1 La Comisi6n Nacional de Marcas: la Comí--

si6n de Seguridad de Productos para el Consumidor (Instituto 

Nacional del Consumidor) , la Oficina üe Asuntos del Consumí--

dor (Procuraduria Federal del Consumidor), y la Oficina de --

Protección al consumidor que actua como nuestra Procuraduria 

Federal del consumidor, que defiende los derechos del consuml:, 

dor ante las dependencias gubernamentales. Es interesante se-

fialar que 24 organismos del Ejecutivo de los Estados Unidos 

de Norteamerica, tiene intervención en la defensa dol consuml:, 

dar, ya sea en forma directa o indirecta. 

FRANCIA: Funcionan distintos organos con diferentes --

grados de jerarquía como loa Ministerios de Economia y Finan-

zas, asi como el de Agricultura. Del primero depende la Dires 

" ci6n General de la Competencia y los Precios, cuya funci6n --rf 

primordial es la de protección e información a los consumido-

res: el Instituto Nacional del consumo y de la coordinación -

de Programas de Televisión e Informaci6n al Consumidor¡ orga-

nismos similares al Instituto Nacional del Consumidor y la --
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Procuraduria Fedoral dol Consumidor, creadas por nuestra Ley 

Federal do Protección al Consumidor. 

En el segundo, o sea el Ministerio de Agricultura se -

encuentra el Servicio do Representación del Fraude y del Con-

trol de Calidad (aspectos regulados tarnbi6n por nuestra cita-

da Ley) , con la función primordial de defender los intereses 

de los consUlllidores y la salud pública. Existo también el C0.!1 

sejo Nacional del Consumo y ol Inatituto Nacional del Consumo, 

creados el primero en 1960 y el segundo en 1966. Asimismo or-

9anizaciones privadas como la Unión Federal de consumidores, 

la Confederación de Asociaciones Familiares Populares, se en-

cargan de la protección del consumidor. (132) 

INGLATERRA: En 1932 al Comit6 de Facultades de los Mi-

nistros, recomendó la creación do un comité de escrutinios 

parlamentarios para que examinara las reglas y órdenes minia-

teriales, estableciendose tal comité hasta 1944. 

Entre 1955 y 1957 el Comité Franks, reexaminó el sist~ 

ma de loa tribunales haciendo también varias proposiciones p~ 

ra el mejoramiento del procedimiento de investigación pública. 

Dicho procedimiento consiste on que el mismo, es una oportun.4:. 

dad estatuaria que se concede al público para que dó a cono--

(l32) Datos obtenidos en la Procuraduria Federal del Conswni
dor. 
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cer sus objeciones a un departamento gubernamental o una aut2 

ridad local, antas de que la misma autoridad ejecute un esqu~ 

ma (usualmente relativo a la adquisici6n o desarrollo obliga-

torio de tierras) . 

Como resultado del informe Franka, se ha creado un fo-

ro adicional. para el examen de las objeciones generales sobre 

el procedimiento de los tribunales y de las encuestas, o sea 

el Consejo de Tribunales. En la camara da los Comunes y an la 

de los Lores, ha habido varias discusiones del esquema del 

Cmbudsman: al principio el Gobierno Inglés se mostró entuaia,!! 

ta, luego prefiri6 guardar las deliberaciones del Comité de -

"Justicia". Finalmente se mostró nuevamente entusiasta y aa--

tiafecho de que ya se hubieran croa.do medios adecuados para 

el remedio de cualquier queja gunuina acerca de la mala admi-

nistraci6n. ( J.33) 

Inglaterra es uno de loa paises que aunque protege al 

consumidor, no lo hace en la forma como se ha venido observa.u 

do en las leyes sueca, norteamericana, francesa y por aupues-

to nuestra ley Federal de Protecci6n al Consumidor. 

Por último citaré a Venezuela como otro da los paises 

(133) Opus. Cit. Rowat. c. Donald "El Ombudaman" Pág. 234 o -
36 
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que anteriormente el nuestro trataron el tema de la protec- -

ci6n al consumidor: 

VENEZUELA: Su Ley fue promulgada el 5 de agosto de - -

1974, mediante la cual se creó la Superintendancia de Protec-

ción al Conswnidor perteneciente al Ministerio de Fomento; lo 

que vendria siendo nuestra Procuraduría Federal del conswni--

dor, adscrita a la Secretaria do Industria y comercio. Dicha 

Superintendencia se encuentra a cargo de un funcionario que -

se denomina Superintendente, quien ea designado por una co---

misión integrada por sendos representantes de la organización 

sindical que agrupa en su seno el mayor número de trabajado--

res, de los consumidores, del sector privado, de la aconom1a, 

del Banco Central de Venezuela y de los Colegios de Profesio-

nales que establezca el reglamento (Lo que vendria siendo el 

articulo 2° Transitorio de nuestra Ley Federal de ~rotecci6n 

al consumidor) . {134) 

C) ORGANISMOS INSTITUIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL 

CONSUMIDOR 

PROCUDURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.- Ha sido creada 

(134) Datos obtenidos de la Ley de Protección al Consumidor -
de Venezuela, Agosto 5 de 1974. 
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con el car~cter do organismo descentralizado de servicios so-

ciales, por lo que sus caractcristicas son: 

l.- Goza de absoluta autonomía para podar ejercer con 

eficacia las atribuciones que le confiere la Ley Federal de -

Protección al Consumidor. 

2.- Tiene patrimonio propio para promover y proteger -

los intereses de la poblaci6n consumidora. 

3.- El objeto de su función implica una atribución tég 

nica especializada para la adecuada prestación del servicio -

social. 

4.- Tione sefialadas además, funciones de autoridad, y 

es en general un 6rgano de protecci6n asesoría y representa--

ci6n de la población consumidora. 

Es una institución paternaliata que busca el equili- -

brio entre la iniciativa privada y el sector público, es de--

cir los consumidores. 

En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor 

señala específicamente a la P.rocuradur{a, la obligaci6n no s§. 

lo de representar los intereses de la sociedad consumidora, -

asesorarla legalmente qe manera gratuita y denunciar ante las 

autoridades, los casos de violación de leyes o reglamentos 

que lleguen a su conocimiento, sino que adicionalmente debe 

1 

averiguar y denunciar los casos en que se presuma la existen-
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cia do prácticas monopólicas o tendientes a ollo, conciliar -

las diferencias entro proveedores y conawnidoros y, llegando 

el caso, fungir como árbitro entre las partos. Dobe entender-

se que no sólo los consumidores requieran de orientación co--

marcial, sino tarnbi6n los provoc~oros, intermediarios, prests 

dores de servicios etc., ya que indiscutiblemente forman par-

te üe la sociedad mexicana. 

Otra~ funciones importantes que competen a la Procuxa-

duria, son entre otras: evitar abusos mediante los llamados -

"contratos de adhesi6n", con lo que algunoa ~omerciantes pre,! 

tadores de servicios, someten a loa consumidores a condicio--

n~s impuestas en claóaulaa prefijadas, generalmente ocultas -

en letra ilegible por su tamafto, casi siempre desventajosas -

para el público que ninguna oportunidad tienen de protestar.-

También tiene asignadas las funciones de vigilancia, para ev! 

tar los abusos en las ventas a plazos, o de puerta en puerta, 

en las cuales muchas veces se cargan al comprador sumas des--

proporcionadas de dinoro por conceptos de comisiones, o de -

intereses . 

Asimistno la Ley Federal. de Protecci6n al consumidor, 

faculta a la Procuraduría para vigilar qua los servicios de 

reparación de articules domesticas, eléctricos, automotrices 

y otros bienes dux:a.deros, sean efectuados con refacciones nu_!! 
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vas y de buena calidad, o por lo menos que se advierta al con 

sumidor, que se trata de refacciones usadas o reconstruidas, 

y por lo tanto los cobros serán proporcionados. Es de obser-

varse que dicha facultad beneficia si al consumidor, pero - -

también al intermediario que vende las refacciones, por lo -

que no considero que sea una facultad con tondoncia sociali-

zante como se pretendo que sea la Ley, sino que es también C2. 

pitaliata. 

Un capitulo muy interesante entre las atribuciones de 

la citada Procuraduría, es lo relativo a la publicidad de las 

mercancias, que ante todo deber~ ser ver~ y evitar discrimi

naciones hacia el público. 

Una vez analizadas las atribuciones de la Procuraduria 

Federal del consumidor, puede advertirse que al mismo tiempo 

que postula derechos de los consumidores, establece al 6rgano, 

que haga pronta y eficaz la soluci6n de los tradicionales pr2 

blemas de la poblaci6n consumidora. 

El procedimiento a seguir ante la Procuraduria Federal 

del Consumidor, es el siguiente: 

l.- Se presenta la queja ante la Direcci6n General de 

Quejas, que depende directamente del Subprocurador de Quejas 

y Organizaci6n Colectiva: en donde previamente se le informa 

al consumidor quejoso a que meRa debe acudir. 



111 

2.- La quoja presentada, se clasifica con números se--

g~n el asunto de que se trato, y so transcribe on una forma -

cibernética den~minada RUOl que es procesada por computadoras, 

para aer resuelta por la 1Jirecci6n General do Conc11iaci6n y 

Arbitraje, que directamente depende del Subprocurador Técnico. 

3.- Son 14 las masas encargadas de la conciliación, en 

donde cada abogado conciliador trata de que las partes llo---

gu~n a un arreglo: en caso de que ésto no sea posible, se tu!. 

nará el asunto a la secci6n de arbitraje, cuyo laudo aunque -

obligatorio para las partes, no existe como modio de coacci6n 

más que la multa en caso de incurnplimíonto, que cobra direct~ 

mente la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Püblico. El inconvs 

nienta que obs6rvo en cuanto al laudo arbitral, os que no tis 

ne la suficiente coacción y eficacia corno para que el proble-

ma sea resuelto por la misma Procuraduria, evitando asi recu-

rrir hasta el amparo en caso necesario. (135) 

En má.s de un afio de estar funcionando la Procuradur1a 

Federal del consumidor, se han reoulto un 90'~ de las quejas•-

p~esentadas contra pequoftos comerciantes, pero no contra las 

grandes empresas cnmo son entre otras la Volkwagen de M6xico, 

{135) Datos obtenidos en la Procuraduría Federal del consumi
dor. 



112 

S.A., debido a la existencia do grande a intermlcs, tanto do -

tipo económico, como laboral; ya que no seria posible llegar 

a la clausura do dichaa empresas, debido a quo son muchos los 

obreros mexicanos que so quedarían s{n empleo¡ por lo que los 

citados problemas so encuentran pondiontes do solución. 

Las quejas mtia comunes que se han prosontado ante la -

Procuraduría Federal del conswnidor, son las siguientes: 

Quejas contra Volkwagcn do México, S.A., por concepto 

del cobro de los pagares en dollaros: lo que trae como conse

cuencia el awnonto inminente de los veh1culos, ya que la pari 

dad de nuestra moneda con ol clollar so encuentra en constante 

cambio. Al respecto la l,rocuraduria no ha roauolto nada on -

concreto, puós la empresa se niega a aceptar ol Decreto Pres,! 

dencial que establece qua los contratos celebrados hasta el 

31 de agosto de 1976, deberán respetar la paridad do 12.50 pe

sos Moneda Nacional, por dollar. 

Quejas contra Leche Lala, S.A., por concepto de venta 

irregular de la lecho, 800 ml. en vez de un litro. Respecto -

a éste asunto la Procuraduría Federal del Consumidor realiz6 

una efectiva investigación que concluy6 prácticamente en nada, 

ya que la citada autoridad aceptó el argumento planteado por 

la empresa: consistente en que el envaso tetrapak requiere de 

un pequefto espacio paxa la buena conservación del producto. -
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Siendo la Procuraduria Federal del Consumidor, la única res--

pensable a.o no habo1· orientado dobidruncntt3 a la empresa en --

cuesti6n, para que hiciera más grande el envaso, o imprimiese 

en el mismo la cantidad do 800 ml., asi como la reducci6n 16-

gica del precio. •rodo ésto con basa en los arttculos 5°, 6°, 

7° y 8° de la Ley Federal de Protección al Consumidor, CAPITQ 

LO SEGUNDO "De la Publicidad y las Garantías". El envase debe 

indicar verazmente el peso del producto, de acuerdo con el 

Sistema General de Pesas y Medidas. 

Quejas contra papelerias en general, por el aumento de 

precios sín autorizaci6n oficial. La procuraduria resolvi6 

favorablemente, ya que en general se trataba de pequeaos co--

merciantes, que al saberse multados no tienen mtlS que aceptar 

la conciliación 6 el laudo arbitral. 

Quejas contra compañias aereas en general, por el co--

bro de los viajes a crédito en dollares: aún aquéllos contra-

toa celebrados antes de la devaluación. Trunpoco se ha resuel-

to nada al rc;1pecto. (136) 

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

Dicho Instituto al igual que la Procuraduria Federal -

(136) Datos o6tenidos en la Procuraduria Federal del Consumi
dor. 
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del Consumidor., se cre6 como un organismo desccntr atizado con 

personalidad juridica y patrimonio propio. 

Tiene se~aladas como funciones la do infonnar y capaci 

tar al constunidor en el conocimiento y ejercicio de sus doro-

chos1 asi como orientarlo para que utilice racionalmente su -

poder de compra, y auspiciar.la hábitos do consumo para que 

proteja su patrimonio. 

Otra de las finalidades del Instituto Nacional del CO,!l 

surnidor es la de recopilar, elaborar, procesar y divulgar ob-

jetivamente información relativa al consumo, para facilitarle 

as! al consumidor el conocimiento de los bienes y servicios -

que adquiera en el mercado. Asimismo deberá orientar a los -

industriales y comerciantes, as! como a los prestadores de --

servicios, respecto de las necesidades de los consumidores, -

debe también realizar y apoyar las investigaciones de merca--

dos, como hasta la fecha lo ha venido haciendo con gran resul 

tado1 pues ha realizado investigaciones en el área de consumo 

de planchas, aceites, pure de tomate, muf'iecas y otros más. --

(137) 

El encargado del Instituto Nacional del consumidor es 

(137) Datos obtenidos en el Instituto Nacional del consumidor. 

' í 
{. 
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el Director Coneral 1 así como un Consejo Diroctivo, amen dol 

personal que se roquiora. El Consojo Dlrcctivo se encuentra -

integrado por los titularos do varias Secretarias do Estado -

como: Secretaria do Indu11tri.a y Comercio quo preside el cona~ 

jo Directivo y tiene voto do calidad: Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, Secrotarin do Salubridad y Asistencia, Se

cretaria del Trabajo y Previsión Social y otras mtisi asi como 

el Presidente del Comit~ Nacional Mixto de Protecci6n al SalA 

rio. 

En general es labor del Instituto Nacional del consum! 

dor inf~rmar al público acerca do los productos existentes en 

el marcado, de laa marcas, modelos, componentes, calidad, pr~ 

cios y lugares d(l compra, proporcionando al consumidor alter

nativas para que olija de acuerdo a aus gustos, intereses, n~ 

cesidades y presupuesto. Dicha informaci6n se dará en baso a 

estudios objetivos realizados en fonna comparada que incluí-

rán pruebas de laboratorio, pruebas de uso y diagn6stico pras., 

ticados por expertos en el producto de quo se trata. 

En sinlesis, la principal finalidad del Instituto Na-

cíonal del Consumidor, es la de hacer del conocimiento públi

co, que existe una Ley que le confiere derechos y le impone -

obligaciones asi como que puede hacer efectivos esos 
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derechos. ( 138) 

D) LA DEPENSA DEL CONSUMIDOR ES O NO UNA GARAN'l'II\ SOCIAL 

Puesto quo veneficia a la sociedad en general, si os -

una Garantia Social. J,a '!,.,oy Federal de Protección al Consumí-

dor ea, como lo dijo el c. Presidente Luis Echevorria Alvarez, 

"Un legado histórico dado a los trabajadores y demás fuerzas 

populares, para que la utilicen como modio do lucha de gran--

des perspectivas, encaminada a la reinvindicaci6n popular, --

qua coadyuba al mejo~amiento do sus condiciones de vida, al -

proporcionarle orientación y protección, respecto de loa bie-

nea y servicios existentes en el morcado. (139) 

Más que de Derecho Social, la Ley Federal de Protec- -

ci6n al conswnidor, sería una ley de dorecho popular, puesto 

que pertenece a las masas populares, poro como en nuestro De-

recho no existe una rama jurídica con esa denominación, pert~ 

nece entonces al Dorecho Social. 

Toda Garantía Social tiene por objeto resguardar al i.!!. 

dividuo de la violación de sus intereses peroonalesr en éste 

caso la Ley Federal de Protección al Conswnidor, es una Ley -

protectora do las mayorías consumidoras, para que éstas al hj! 

(138) Datos obtenidos en el Instituto Nacional del Consumidor. 
(139) Tomando de la Introducción ae la ~ey Federal do Protec

ción al Consumidor de 5 de Febrero de 1976 México. 
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car sus compras, verifiquen que soan justas y efectivas: es -

decir que los protege de los abusos por parte de los proveod.Q. 

res e intermediarios. 

La Ley Federal de l?rotecci.ón al Consumidor, ea uno mlu:1 

de los logros obtenidos por el Derecho Social Mexicano, que -

junto con la Comisión Nacional do Subsisten~ias Populares, el 

Comité Mixto de Protecci6n al Salario, el Fondo Nacional de -

crédito para loa Obreros y Trabajadores, el Instituto para el 

Fondo Nacional de la Vivienda, y al Instituto Nacional para -

el Desarrollo de la Comunidad Rural y do la Vivienda Popular, 

forman un grupo homogeneo de Derecho Social, que tienen como 

fundamental misi6n orientar y proteger el salario del trabaj,! 

dor. 



CONCLUSIONES 

El Derecho Social Mexicano, desde sus inicios en el --

constituyente de Querétaro, ha ido evolucionando para satisf~ 

car las necesidades del pueblo en ge:neral; pasando por el ar-

tí.culo 27° Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, se --

llega finalmente a la Ley Federal do Protección al consumidor 

de 5 de Febrero de 1976, que trae consigo notorias innovacio-

nes en lo que se r~fiore a la vida ocon6mica del pais, puesto 

que su principal objetivo os proporcionar orientación a todas 

aqu6llas personas que por su ignorancia no saben defender sus 

derechos de ciuJadanos en materia econ6mica. 

Habiendo realizado un estuuio del Derecho constitucio-

nal y del Derecho Social Mexicano, en el que se incluye la --

Ley Federal da Protecci6n al consumidor que es ol toma de la 

presente tesis, concluyo: 

PRIMERO: La Ley Federal de Protección al Consumidor, -

viene a establecer una serie de medidas encaminadas a dirigir 

la estrutura de la economia nacional. Dicho ordenamiento sa--

tisface una necesidad que éra ya impostergable: transformar -

al consumidor da victima pasiva, en protago,11ista de sus p.ro--

pios derechos. 

SEGUNDO: La Ley Federal de Protección al consumidor es 

positivamente democrática, pués veneficia a todos los secto--
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res sociales del paia, principalmente a los más dosprotagidos, 

pretondiondo asi una igualdild econ6mica en todos los saetares 

de la sociedad. 

Ya Morolos afirmaba, "que sin una distribución equita

tiva de la riqueza, no era posible la paz social" (Sentimien. 

to de la Nación) • 

TERCERO: La Ley Federal de Protecci6n al Conswnidor, -

trae consigo aparejada la educación qua se debo impartir al -

pueblo en materia económica; con lo que en un futuro no muy -

lejano se aspira a que todo el pais sepa lo quo necesita, asi 

como el valor autorizado de lo que compra. 

CUARTO: La I,cy Fedcr al de Protecci6n al consumidor, -

contiene aspecto regulados por otros ordenamientos legales, -

como son el Código Civil y el de comercio, on cuanto al cum-

pli.miento de los contratos y las operaciones de crédito res-

pcctivamente; asi corno otras disposiciones en forma complemtl!l 

ta.ria. 

QUINTO: En cuanto al funcionamiento de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, deja mucho que desear, ya que unica-

mentc ha resuelto pequefiÍsimos problemas en comparación con 

los de mayor cocala; no obstante por algo se empieza, y se -

esperan Goluciones efectivas para el futuro; para lo cual se- 1 

rá necesario se le otorgue a la Procuraduria del Consumidor, 
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mayor poder coactivo. 
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