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C A P l T U L O 1 

EL ARTICt1.0 123 ·CONSTITUCIONAL. 

a) ANTECEDENTES. 

b) LAS FRACCICNES x~r y XXII DE LA CONSTITtCION DE 1917. 

e) REFORMAS. 

D) ANTECEDENTES. 

t•na vez conswnada la Independencia, 1'1éxico vivió una etapa de 
... 

agitacion y revueltas que pareció haber llegado a su tlrmino al --

darse la Constitucio'ti de 1857, desgraciadal!lentc la mi&llla constitu

yo 'el instrumento jurÍdico que entronizó' 41 liberalioa:o econofnico_ 

como doctrina rectora de las relaciones obrero-patronales dando -

por resultado el desamparo y abandono de las clases econ~icamente 

dlbiles frente a la burguen!'a ir.exicana. 

La sucesitn presidencial para el período comprendido entre --

1910 y 1916, puso de manifiesto la crisis por la que atravesaba el 

r4gimen encabezado por el General Porfirio Dfaz, Candidatos de la 

oposicio~. para Presídente de la Peptiblfca don Francisco I. ~adero 

y para Vicepresidente Francisco \'azqucz Gomez, los cuales en fonna 

principalÍsillla el pri111ero, al conocer la calificacictn de la elec-

ci!n que les atribu{a un numero rid{culo ¿e sufray,ioa solicitaron_ 

del Congreso de la Union la anulacicÍn de las elecciones, calificá.n. 

dolas de fraudulentas: rechazada la anulacio'n solicitada, solo - -

quedó' la oposicio'n CODIO unico ca~ir.o para hacer Valer SUB dere- ·-
.. 

chos, la rcvolucion. 



Contra el r;gimen poderoso imperante, se revela don Francia--

co I. Madero y logra derrocar al General D!az, y que ~ste sea oblJ:. 

gado a abandonar el pafs, cosa que hace en mayo de 1911. Ocupando_ 

Jnterinalllentc la Presidencia de la Republica el Lic. don Francisco 

LeJn de la Barra. 

No hab:!a cumplido un a;o de ocupar la Preaidenc1a el se1l'or M!_ 

dero cuando ya algunos revólucionarioa se habían levantado' en ar-

~s en su contra, acusándolo de nepotista por incluir en su gobie,!: 

no a algunos de suu familiares entrevera~dolos con funcionarios del 

• profirismo que en nwi:ero regular continuo utilizando. 

El asea1 nato del Presidente •tedero y del Vicepresidente Pino_ 

Sua'rez, ordenado por Victoriano Huerta en el cuartelazo que tuvo -

sus 1llOl!lento~ mas cruentos en la decena trágica acaecida en el mes_ 
, . , 

ée febrero de 1913; culmino con la crogacion de la Conotitucion de 

1857 y 111arco' el princ1pJo de la "Pcvoludon Constitucionalista" a_ 

cuyo frente oe colocó don Venust1ano Carranza en aqu:11a epoca Co-

bernador del Estado de Coahuila y con un prestigio reconocido en -

el norte del Pala. 

Para encauzar el movimiento, Carranza y los hombres que desde 

un principio le siguieron, pensaron en lanzar un manifiesto para -

hacer conocer al pueblo loe 1110tivon de la RevoluciJn, el progrllllta_ 

por desarrollar y la invitacion a los ciudadanos para que coadyuv.! 

ran en el Je,·antrui.icnt('I inicial, lo cual se hizo atrav:s del Plan_ 

de Guadalupe, conocido as! por haberse dado en la Hacienda l!c eee_ 



nombre en el Estado de Coahuila el dio 26 de marzo de 1913, al ---

cual fue adicionado el Decreto del 12 de dlcicmbre de 1914 en Ver,! 

cruz por el Jefe del Constitucionalismo. 

(A)Postcrionncntc don Venustiano C11rranz11 investido con el cara~ 

ter de Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con .fecha 15 de 

septiembre de 1916 lnnzC: la convocatoria para que tuvier11 lugar en 

la ciudad de Qucrltaro, la integración del Congreso Constituyente, 

que ouedo' instalado el primero de dicicmtirc tic 1916 y ante el cual 

el C. Primer Jefe del Ejerc1to Constitucionnliata sometió" a la - -

consideracio'n de la aellllililea el pr~yecto de Refonras o la Constit.!J. 

cio~ de 1857, fon¡¡ulado por encargo de don Vcnustiano Carranza y -

por el Lic. Nati~idad Macias. 

Creo que es indiscutible que la Revoluci~n Conatitucionalista 

tuvo COIJIO fin principal la restauració'n de la ConstituctC:O de 1857 

pues el leu:a "Constitucior y Reforma" que fue su bandera as! lo --

acredita; sin embargo eran tan ilnperioaaa las necesidades de lle-

var a cabo reformas de {ndole social y econó'ntcas, que nu~ antes -

de la elaborac!~n del Proyecto t!e Reformas en divf,rsos estat!os de_ 

la Repu'blic11 y en pleno periodo de lucha se dieron diversas leyes_ 

sobre trabajo, que inclusive fueron tomadas en cuenta por don Ve--

nustic.no Carranza; de entre ellas por su importancia destacan las-

s1guien tee: 

En Jalisco, Manuel M. Diéguez y Manuel Aguirre Perlanga en --

1914 y 1915 respectivamente rroa:ulgaron: el primero, el dos de se.e_ 

tiembre del año citado una ley que fija la jornada de trabajo de -

(A) CrÓnica del Constituyente,- J.A. Bojorquez, 
Editorial Oficial, Mexicc O. F.- 1915, Pag, l.-

\! 



ocho horas> y el segundo de los 111encionados dicto' les leyes del -

7 de octubre de 1914 y 28 de diciembre de 1915 que vinieron a modi 

ficar y ampliar la dada por don Manuel M. Di:gucz, reglamentando -

varios aspectos principales del Co~trato Individual del Trabajo, 

c01ll0 fueron le jornada mtxima de 9 horas, la jornada de destajo, -

el salario mÍn11110 que se fija en $1.25; establece para los trabaj.!. 

dores del campo habitact~n, agua, pontos, etc. En previsicm so- -

cial la proteccion de los menores, protecctrin al salario, riesgos_ 

profesionalee. FundJ las juntas DIU!licipalcs integrandose c'stas --. 
con un repreeentante. de los obreros elegidos por votacion, y otro_ 

del patrori denignado libre111entc. El juicio era oral, consistente_ 

en una sola audiencia en la que se recibían la demanda y su conte.!!. 

tacictn, las pruebas y los alegatos; la resol ucio'n dictada por may.e, 

ria de votos no ad~itfa recurso alguno. 

El Occrcto dado por el C.obernador y Comandante Militar del E,!. 

tado de Aguai;caUentes, Alberto Fuentee, el 8 de agosto de 1914, -

que era el descanso 11CJ1U1nal obligatorio, la duracicfn de la jornada 

que era de 9 horas y el cierre dominical. 

El Decreto de J de tcptiembrc d~ 1914 dado por el General Pa

blo Cmu:alcz PO su carÍcter de Jefe del Cuerpo del Ejercito del -

Noroentc, decreto' sobre la abolicio"'n de las deudas de los peones. 

El Decreto del 26 de abril de 1915 dictado por don Venustiano 

Carranza en Veracrui con au carfctcr de encargado del Poder Ejecu-

, ' ~ tivo de la Union, oue vino a conUrmar el que dicto Alvaro Obregon 



St>bre "aalario minimo". 

Del decreto antes referido destaca 111 parte considrrat!va en-

que el Primer Jcfr del Ejerc!to Constltucionalista ya habla de 

"Expedir las dem/s que tuvieren por fin el bicneRtar y ir.cjoramien-

l:o de las dase11 sociales en general, y eRpccialmcntc e 1 de las --

clases mene11 te rosas a quiP.n es debido hacer lleg11r dende luego loe . 
beneficios de la Revc:>ludon " ...... 

El Genersl Cn~dido Agullar rolfo Gobernador del Estado de Vc--

1 
racnu, con focha 19 de octutre <le 1914 promulgo una Ley man compl~ 

ta en la que sc reglamentan (8) la jornada de trabajo, el descan110 

sclllllnal, el salario ir!ui1r:o y, en 11U1t!!rin de prcvisi;n 11ocial obliga 

a 1011 patroncu a proporcionar a les obrl'tos enfermos de las v.icti-

111a& de los accidcntcP de trabajo, aehtencia aiÍdica, 111edicinas, el 

salario habitual y otras prcstaclancR, la~ juntas de adminiatra- -

cion civil. 

En el 1dsmo Estado de Veracrur 111 Ley de Aguotin Hillán de --

1915 relativa a la Ley sobre Allociaeioncs Profealonales, que san·-

clona y regula la !ormacioÓ de Sindicatos, estableciendo eu regis

tro, su organizació'n, a los que concede peraonalidad juridica; ex

" presandose en sus considcrar.doa, la necesidad de hacer respetar la 

conci.enda de 11u propia perFonalidad de la clase obrera ad como -

su capacidad c!vtca y su interés econÓmico, 

El General Salvador Alvarad~, Gobernador de Yucata~, con fe-

cha 14 de ll14yo de 1915 creó el Consejo de Conciliacio~ y el Tribu-



, 1 

nal de Arbitraje, dispoaicion n la que siguio la Ley de Trabajo -

pr0111ulgada el 11 de diciembre de 1915, lo cunl refleja su profunda 

,1 ' preocupacfon por la soludon do. lor; problc.llla& 1;ociales de su Esta-

• do. Ln Ley de referencia presenta uno de los mns importantes ene_!!. 

yoa de ln leg!alaci~ de ln :poca reconatitucional, es el ma'a im--

portante. 

De la Cueva réfiric~doac a ella dice: " ..... La obra legiala-

tiva del General Alvarado eB uno de los ~s interesantes ensayos -
, 

de la 'Revolud.on ConstitucionnUsta, para resolver el problema - -

social de Yucat~ ..... ". Y agreg11: 11 
... la le~illlnd~ del trabajo_ 

deb1a atender, ante t<>do, a evitar la explotacion de laa clases l.!!. 
, . 

borantcE, lllas no era Pu unica minien entn formula negativa de nue-

va cxplotadcii°, 11ino qui' perPesufo 11na finalidnd ~8 alta, contri

l:uh: con e.l ruto de lB lcgiulado~ oocial a la transfonuu:i~ del 

, - tt re&imen economice .•••• Au! quedoron lllllrcnd1111 por prhnera y uni-

ca ve%. el derecho ll'!Cldi:1mo, ha do11 Cinalld11def1 del derecho de - -

trabajo, la inl!lediata y la r::edi l\tu, el 11 ... ,,jonlllliento de las condi-

cione.s debida¡¡. del obrero y 111 1todifl cndÓn del re gimen individuo

listll y Hhral. Li. le¡;i11hd~n de trabajo no dehÍa 11er una lcsi.!!, 

lacio(, rÍgidll liino, mall bien un conjunto de bases que al dcsenvol-

verse en Ja for1llll de ccnvt.'nlos int'u11triales celebradoa con respec-

tivns orgnnhadones de pnrnne11 y trabajadorn€ o mediante los fa

llos de los tribunales de trnl•ajo, pennttir~n realizar permanente-

/ 11 
inentc la formula de le ic:!entici. oportunidad para todos (C) " 

/ V "" l i la legialacion del tiu~rjo En .ucatan es e primer ntento para --

(B) De la Cueva Mario.- Derecho ~exicano del Trabajo, 
Editorial Porrua, Mexico D. F., 2a. Edicion de 19~2. 

(C) De la Cueva Mario.- Derecho r~xicano del Trabajo, 
Edítor1a1 Porruo.- Y.exico D.F., 2a. Edicion de 1962. 



renli:r.ar una refonr.a total del estado mexicano y, por otra parte -

t I 
reprl'r.entn uno ~e los pene11micnto11 111ns avnn:~ndos de e11n epoca, no_ 

, . 
solnlllt'nte en l'.cxtco Aino en el n:undo entl"ro •••• ". 

Una vez instalado el Congreso Constituyente en la dudad de -

Quer:taro como ya antes dej: dicho, en el aii'o de 1916, en la eceio~ 

del f ele di.dcml;rc ac le c!i¡;' lectura al Proyecto de Constitucio'n,

cn r.1 que solamente se 1:onalgnaron dos 11dicione11 n los artfculoe -

V y 73. 

El p;n:afo final del Articulo V decfa: "el contrato de traba

jo solo obligern
1 

n preutar el servicio convenido por un perfodo que 
_. # 

no exceda de un ano y no podra extenderae, en ningun caso, la - -

renuncia, perdido e 11U?no1•cnbo de cualquiera de los derechos polit.i 

cos y civiles". 

Y la fraccion X del Articulo 73: "El Congreso tiene faculta-

des: ••• para legislar en toda la Rcp~blica sobre mincr!a, comercio, 

instituciones de cre'dito y trabajo" •• 

, 
En la aesfon decima, celebrada el lC' de diciembre de 1911: la_ 

, I 

segunda co111fsicn de conetilucion integrada por l'aulino Machorro Na!. 

vaez, Hilario Medina, lleriberto Jara, Arturo Mendez y el Dr. Agus

tin Cnrza Conzalez, diJ a conocer a la Asamblea el dict~111en fonru

lado respecto al Artfculo So. que decla: 

"Nadie podr~ ser obligado a prestar trabajos peri;1onales sin -

la justa retribucio~ y sin su pleno consentimiento, salvo el tra--

bajo impuesto como pena por la Autoridad Judicial, la Ley persegu.!. 



( ,, 
ra la vagancia, y dctcnninara quicneR son los que incurren en ese_ 

delito. 

En cuanto a los servicios p~blicos, e~lo podr:n ser obligato

rios los tc'nntnos que establezcan las leyes respectivas, el de las 

annas, el servicio en el rlll!\O judicial para todos los abogados de_ 

la rep~blica, y el jurado de loe cargon de elccci~ popular, y o--

bligatorio11 y gratuitos, laR funciones electorales". 

"El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningun con. 
;' 

trato pacto o convenio que tt'.nga por objeto el menoscabo la perdi-

da o el irrevocable 61lcrH1cio dr. la libertad del hombre, ya sea -

por cnusan de trabajo, de educacio~ o de voto~ religiosos. La ley 

en consecuencia no permite Ja cY.f~trncia de ~rdcnre t!Ona'sticae, ~-

cualquiera que sea la ¿enominoci~n y objeto con que pretendan ere-

girse. Tampoco puede admitir convenios en los que el hoobre pacte 

su destierro o en que. re11und e tempor11l o permnnente a ejercer de-

tenninac!a pro!esiÓn, indut>trin e col!lerdo", 

"El contrato de trabajo solo ol>ligarJ a prestar el servicio -

convenido en un pcr!odo que no eco 111Byor de un añ'o, y no podr~ ex

tendertoc en ningun cnso la renuncia, p..:'rdida o menoscabo de cual--

quier derecho polÍlií'o o civil". 

"La jornada l!lll
1
xitn11 de trabajo orligntorio no excederá' de - --

ocho lioras, aunque ei:;ta haya sido impuesta por sentencia judicial. 

Se estarlere como oblif,&tc•rit' el dePcanso". 

El dict~en a qut! se hace m/rito en los pÓrrafos anteriores -



suscitaron una serie de discusiones y pol:micas acaloradas que --

hicieron patente que dentro úil cor.stituyente ee fonnarar. dos gr.!!_ 

pos perfectamente definidos, el de los renova.dorcl' que defienden __ 

con celo y aq;uir.enton jurídicos e.l tlel proyecto de Vcnustiurc Ca

rranza y E'l de los jarobinos que a~n cuando no propinllltnte puede_ 

<lecine que fueron franccs opo111tores al proyecto del primer Jefe 

del Ejt°rc:itt' Constitucion.il!llta sl Cll verdad que pugnaron porque_ 

dentrc de los preccrtos conat1tudonal1rn, y en eR¡>ecial en el ar

tfculo 5o. rrn c.:onf!ig11ar~n garantías en materia de trabajo es evi-

dente que la idea total del constituyente en el fondo era ide'Ílti-

ca y as! nos hace saber Juan de Otos Bojorquez (D)CL ~UEVO ~RtIC!!_ 

LO 123, de Trueba Urbina (E) Et. DIARlO DE LOS DEBATES DKL CONGRESO 

CONSTITUYENTE. 

As! pues el or!gen del art!culo 123 se encuentra en el dict,! 

111en y pri~ra discusiC:n del artfculo So. (F) que adiciono' este --
, , 

precepto en los terminas que ya he dejado precisado¡ atraves de -

las dhcuRior.es que suscito' el dict~en del precepto lllencionado -

se llego' a la conclusióñ de que les adiciones propuestas por la -

• ' t { coriillf"n GUe las frnnulc no ten en cal-ida en el C'ap tulo de "Gn--

rant{as Individuales" porque su finaUdad era distinta, estat.-a --

destinada a satisfacer aspiraciones sociales puee no se puede por 
, 

menos de reconocer que loe principios basicos de tal iniciativa -

no llevaban el prop:Sito de proteger al ind.ividuo sino a una cla-

se social: la trs~ajadora. 

(D) Cro'nica del Constituyente Ob.cit.PaR. 199, Trueba l.'rbina Al V,!. 

rez. 
(E) El Nuevo Art{culo 123 y siguientes.- Trueba Urbina Pág. 37. 
(F) El Diario de loa Debates del Congreso Constituyente Plg.961 

Trucba Urbina. 



Algunos de los constituyentes bajo la influencia del carta- -

b&"n clá'sico de las constituciones de otros paÍaea advirtieron al 

atacar el proyecto fol'lllulado por la segunda comiei~ que las adi-

ciones propul'etas al Art{cul.o 5C1. quedaban en la miRma sltuacltn -

de annonfa que "un Santo Cristo armado de pi e tolas". (G) 

(H) F.l diputado Froyli(n C. M.anj arre:. interpretando el sentir_ 

de sus compari°eros que integraban el constituyente propuso el eeta

bleci11l1ento dentro de la carta 11111gna de un capftulo especial eobre 

"TRABAJO" que a la postre qued.S consignado en el CapÚulo VIII ba

jo la den0111inaci/n de: "del trabajo de la previsi;n social, y que 

a la letra decía: (1) 

• ARTICü1.0 123.- El Congreso de la Union y laa Legislaturas de_ 
, 

los Eatados deboran e.xpedir leyea sobre el trabajo fundadas en las 

necesidadea de cada rcgio'b ain contravenir a las bases siguientes_ 

las cuales regira~ el trabajo de los obreros jornaleros empleados_ 
;f 

domestf.cot> y arteuanos y de una manera general todo contrato de -

trabajo. 

' " ' 1.- La duraciCln de la jornada ma.x:l.1114 oera de ocho horas. 

H.- La jornada m~xima de trabajo nocturno sera' de siete horas. 

Quedan proU\>idaG las labores insalutrea o peligroirno paro --

las mujeres en general y poro los j~VencB menores de 17 anos. QU!_ 

;f 

da tambier" prohibido a unas y otron el trabajo nocturno industrial; 
;f ~ 

y en los establecimientos comerciale.s no podrnn trabajar despues -

de las 10.00 de la noche. 

(G) El nuevo ArLfculo 123.- Ob.Cit. Pag. 655. 
(11) Cronica del Constituyente Pag. 203 Mexico D.l'. 
(I} Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Paga. 

16 y 17. 



, 
III.- Los jÓvenes rAyorea de 12 áños y lllf.!nores de 16 tcndran 

como j ornnda /axima la de sds horas. El trabajo de los l1irÍos me

nores de 12 niÍos no podra' ser objeto de contr~to. 

IV.- Por csda seis dfas de trabajo debera' disfrutar el opera--

rio de un d(a de descanso cuanéo menos, 

V. - Las mujeres durilnte loa tres meses anteriorea al parco no_ 

desellJPeñnr:n trabajos ffsicos que exijan esfuerzo material consi-

derabfo, En el mu lliguicntc el parto disfrutara~ complete111entc -

de descanso debiendo percibir ou 1alario !ntegro y cona~rvar au --

empleo y lol! derechos que hubieran adquirido por su contrato. En 

el perfodo de la lactancia tendrn~ dos descansos extraordinarios -

por d/a, de media hora cada uno, pnra amM!llntnr a sus hijo&. 

o ~ 

VI.- El salario minimo que debera disfrutar el trabajador 

ser; el que se considere suficiente atendiendo a las condiciones de 

" cada region para satisfacer laa necesidades normalea de la vida 

del obrero, su educadCn y loi¡ placeres honestos coneidera~dolo CE. 

1110 jefe de fa~ilia. En to¿a empresa agr{cola comercial f a~ril o -

minera los trebajadores tendrn'n derecho n una pnrtf cipn<:i~n en las 
, , 

utilidades que !lera reg11l<ld·:i c.>m» .ind'.c'' la fracc.l.on IX. 

VII.- Para trabajo 'igual debe corresponder salario igual sin -

tener en cuenta sexo ni nacionali¿ad, 

~ 
VIII.- El salario m!nilllO quedara exceptuado de embargo compen--

,/ 
sacien o descuento. 



IX.- La fijacion del tipo del salario mlnimo y de la partici--
1 , , 

pacion en las utilidades a que ee refiere la fraccion VI se hara --
, 

por comisiones especiales que se formaran en cada municipio subor-

' , dinadas a la junta central de conciUacion que se eetablecera en -

cada estado. 

X.- El salario debera' pagarse precisamente en 11\0tleda de cur--

so legal no siendo permitido ser o hacerlo efectivo con mercanc!ae 

ni con vales fichan o cualquier otro signo representativo con que_ 

se pretenda substituir la moneda. 

XI.- Cuando por circunatancias extraordinarias deban aumentar

se las horas de .lomada ee abonar: ca1110 salario por el tiempo exc.!. 

dente un ciento por ciento mas de lo fijado para las horas norma--.. 
lea. En ningun caso el trabajo extraordinario podra exceder de --

tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Loa hombres me-

noree de 16 años y lu mujeres de c114lquier edad no son admitidas 

en cota clase de trabajo. 

líll.- En toda negoc1acto'n 11grfcol11 industrial minera o cual
, 

quier otra clase de trabajo los patroneo estaran obligadcn a pro--
, , 

porcionar a loo trabajadores habitaciones comodas e higienicaa por , , 
ln& que podran cobrar rento que no cxcedera del medio por ciento -

del valor catastral de lns fincaa. Igualmente debcran l'Rtablecer_ 

escucllls, enfennerf as y deU'~e servicios neceserf.oa a la comunidad, 

Si laE negociaciones estuvieren situadas dcntr.o de las poblaciones , , 
y ocupan un numero de trobajacores mayor de cien tt>ndra ln primero 



de las obligtcioncs mrncior.ada11. 

>:!TI.- AilemÍa l'll esto11.11.is1r.os cer.tr.os dt> trabajo cuando su po- -

, " blacion e:xccdn de 20C habitantes deber.a resrrvaree un eup11cio de -
, 

terreno que no sr.ra menor de clr.co mil metros cuadrados para el e~ 

tablccimiento de mercados p~blicos, lnstalncio~ de edificios des--

tinados a los servicios municipales y centros recreattvoo. Queda 

prohibido en todo centro de trabajo el e.stablcc1miento de expen- -

dios de bebidas embriognntee y de casas de juegos de azar. 

" XIV.- Los empresarios scran responsables de los accidentes del_ 

trabajo y de las cnfermeda¿es profeeionales de loo trabajadores -

sufrida11 con motivo o en ejercicio de la proíeei~n o trabajo que -. , 
ejecute, por lo tanto los patrones deberan pngnr la indemnizacion_ 

correopondieote ses~n que haya corta consecuencia muerte o si~ple--

mente incapacided te~poral o permanente para trabajar de acuerdo -

con lo que les leyes detenninen. 
I 

r.atn responsabilidad aubsistira_ 

a~ en el caso de que el patr~n contrate el trabajo por un inte~ 

diario. 

' I • , 
XV.- El patron estar.a obligado a observar en la instalacion --

de sus establecilllientos los preceptos legales sobre higiene y sal.!!. 

bridad y a adopt4r las 111edidaa adecuadas para prevenir accidentes_ 

en el uso de las ni.:quinas instrumentos y materiales de trabajo as{ 

como a organizar de tal lllllnera que resulte para la salud y la vida 

de los trabajadores la mayor garant{a compatible con la naturaleza 
I 

de la negociacion bajo les penas que al efecto establezcan las le-

yes. 



, 
XVI.- Tanto loA obrero11 como los 0111preearioe tendran derecho 

para coligarse en sus respectivos intereses formando sindicatos,--

asociaciones profesionales, etc., etc. 

" XVII.- Las leyes reconoceran como un derecho de loe obreros y de 

loa patronee laa huelgas y loe paros. 

XVIII.- Las huelgas seran l!cita11 cuando tengan por objeto conse

guir el equilibrio entre los diversos factores de la producciin --

anionizando los derechos del trabajo con los del capital. En los_ 

servicios p~blicos sera obligatorio para loa trabajadores dar avi

so con diez d{as de anticipaci~n a la Junta de Conciliaci~ y Arb! 

traje de la fecha séñ'alada para la euapensio~ del trabajo. 

Las huelgas eeriÍn consideradas como ilÍcitas uhicamente cuan-

do la mayotinde los h!U!lguistae ejerciera actos violentos contra -
, 

las per~ona~ o las propiedades o en caRo de guerra cuando aquellos 

pertenezcan a los esta~lecimientos y servicios que dependen del --

gobierno. Los obreros de los eetablecimientoa fabriles militares_ . , 
del gobierno de la Republ icn no estnran comprendidos en las dispo-

sicionen de esta fracdc:'n por ser asimilados al eje'rcito nacional. 

, t , 
XIX.- Loo paroa eeran 1 citos unlcamente cuando el exceso de -

, 
produccion hngs nece11arJ.o suspender el trabajo para mantener los -

~ 
precios en un Hmite custeablc previa aprobacion de la Junta de -

" Conciliacion y Arbitraje. 

XX.- Las diferencias o loe conflictos entre el capital Y el 

• . , d 11 1 / trabajo se sujetaran a la decision de una Junta e Conci ac on --



, 
y .\rbitra.1e formada ¡ior i.gual numero de representantes de los -

obreros y de loa patrones y uno del gobierno. 

~ 
XXI.- Si el patron se negare n someter sus diferencias de arbi-

traje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta se dara'por --
, 

terminado el contrato de trabajo y quedara obligado a indemnizar -

al obrero con el i~porte de tres meses de salario ade~ de la - -

responsabil:ldnd que le resulte del confl:lcto. Si la ner.ativa fue

ra de los trabajadores se dara'por terminado el contrato de traba-

jo. 

, 
XXII.- El potron que despida a un obrero sin causa justificada o 

, 
por haber ingresado o una asociaclon o sindicato o por haber toaia-

I f , 
do porte en una huelgo licita estara obligado a eleccion del tra--

bajador a cuQplir el contrato o a indemnitarlo con el importe de -

tres 111esu de r.s larf o, I gunllllen te 
,. , 

tendra esta obligacion cuando 

el obrc>ro se retire del servicio por falta de probJdad de parte del 

patrono o por recibir de ~l malos tratos ya sea en eu persona, en 
, , 

su conyuge, pac!res, hijos o hermanoll. El patron no podr11 eximirse 

de esta responsa~ilidad cuando los llllllos tratos provengan de de--

pendientes o fa.miliares que obren con el consentimiento o la tole-

rancia de el. 

I 
XXIII.- Loe creditos en favor de los trabajadores por salario o_ 

- I I sueldes devengados en el ultiJr.O ano y por indemnizacion tendran 

preferencia sobre cuajquiera otra en loe casos de concurao o de -

quiebra. 



XXIV.- De las deudas contrnldas por loo trabajadores a favor de_ 

sus patrones de sus asociados familiares o dependientes, solo sera' 
I 

responsable el miRmo trabajador y en ningun caso y por ningun mot.! 
, , 

vo se podra exigir a los miembros de eu familia ni seran exigibles 

dichas deudaa por la cantidad excedente del sueldo del trabajador 

en un mee. 

t I 
XXV.- El servicio para la colocacion de los trabajadores sera -

gratuito para 'ate, ya se efect~e por oficinas municipales bolsas_ 

' de trabajo o por cualquier otra 1nstitucion oficial o particular. 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y -

I 
un empresario extranjero debera ser legalizado por la Autoridad --

1 

Municipal competente y visado por el Coneul de la nacion a donde -

el trabajador tenga que ir en el concepto de que adema~ de las 

cla
1

usulas ordinarias se especificar: claramente que loa gastos de_ 

la repatriacion quedan a cargo del empresario contratante. 

I 
XXVII.- Seran condicioneo nulas y no obligaran a los contratantes 

aunque se expresen en el contrato: 

a) • - Las que estipulen una jornada inhumana por lo noto

riamente excesiva dada la Índole del trabajo. 

b).- Las que fijen un salario que no sea remunerador a -
, 

juicio de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje. 

c).- Las que eeñ'alen un lugar de recreo o fonda, cafe, -

taberna, cantina o tienda paro efectuar el pago del salario cuando 

no se trate de empleados de esos establecimientoe. 

- " d).- Las que entranen obligacion directa o indirecta de_ 



adquirir loa artfculos de coneUlllo en tiendas o lugares determina--

dos. 

e).- Las que conntituyan renuncia hecha por el obrero --

de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de traba-

jo y enfermededes profesionales, perjuicios ocasionadon por el CU,!I! 

plimiento del contrato o por deaped!rselc de la obra. 

f) .- tas que penni tan detener el salario en concepto de_ 

multa. 

g).- Todas las de~o estipulaciones que i~pliquen renun-

eia de algun derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de 

proteccirin y auxilio a loa trabajadores. 

XXVIII.- Las leyes determinar~ loe bienes que constituyen el 

patrill!Onio ¿e la familia bienea que ser;n inalienables, no podra'n_ 

, ' aujetaree a gravlllllftnea r~ales ni embargos y seran translllitidoo a -

tltulo de herencia con la simplificncio'n de las formalidades de --

los julcion euceeorios. 

Y~IX.- Se consideran de utilidad eociel: el establecimi~nto 

de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de ceeacic:fn -

involuntnr~a de trabajo, de accidentes y de otros con fines ana'lo-

gos por lo cual tanto el C.obierno Federal como el de cada estado -

deberÍn fomentar la organizacio~ de ineti.tuciones de esta fndole -
, 

para infundir e inculcar la prevision popular. 

XXX.- Asi mismo sera~ consideradas de utilidad social las 

' sociedades cooperativas para la construccion de casas baratas e --



.,, 
higienicsa destinadas para ser adquiridas en propiedad por loa --

trabajadores en plazos determinados. 

T R A N S I T O R I O S 

, 
ARTICULO II,- Entre tanto el Congreso de la Union y los de -

loa Estados legislen sobre los problellllls agrario y obrero laa ba--

' sea establecidas por esta Constitucion para dichas leyes, se pon-
, , 

dran en vigor en toda la Republica. 

b) LAS FRACCIONES XXI y XXII de LA CONSTITUCION DE 1917: 

Lila fracciones XXI y XXII del Artlculo 123 de la Constitucicm 

de 1917, se comprendieron en el precepto indicado en los tel'11Únos

literales de la transcripción total que del milJIDO hice en el inci-

&o anterior por lo que considero innecesario hacer una nueva repe-

tic.ioñ de las fraccione!' referidas y consecuentemente me ocupare' -

a contiuuaci~n del inciso siguiente de este Capftulo. 

e) REFORMAS : 

El precepto constitucional transcrito ha sido objeto de di---

versae refortll.llB en sus distintas fraccfoneA. Para el objeto de e,! 

te tral:-ajo ve habré' df! referir Jnican:ente a las que conciernen a -

las fracciones XXI y XXII. 

' En la sesi~ de 17 de noviembre de 1948 celebrada en la Cama-

ra de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos un 



grupo de legisladores encabezados por Fernando A.milpa, Blas ChUlJla• 
, 

cero, L. Wolstano Pineda y otros mas con la mira de lograr la est! 

bilidad obrera absoluta propusieron una refot1111l a la Fracció'n XXI_ 

del artfculo 123 en loa términos siguientes: 

Se reforma la Fracci~n XXI del art{culo 123 de la Conatitu· -

ci¿n Política de loo Estados Unidos Mexicanos en los e:tlllinos si-

guienteo: (J) "Si el patro~ 11e negare a &01lleter sus diferencias -

a arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, ee dará 

por terminado el contrato de trabajo y quedara" obligado a indemnizar 

al obrero con el in:porte de tres 111et1es de salario adema~ de la re.! 

ponsabilidad que le resulte del conflicto siempre que el trabaja-
, 

dor no elija el cumplimiento del contrato conforme a la Fraccion -
, 

XXII.- Si la negativa fuere de los trabajadores quedara por ter-

minado el contrato del trabajo". 

, # ~ 
El Presidente de la Republica Lic. Adolfo Lopez Mateos envio_ . 

a la 11. C1U11ara de Senadores la iniciativa de reforma a las frac- -

ciones Il, III, VI, XXI y XXXl del Inciso "A" del Art!culo 123 --
, , 

de la Constitucion Gr.ncral de la Republica y en el Considerando O~ 

tavo se dice: (K) "Es neceRario asegurar a loe trabajadores la es-

tabilidad en sue cmpleoa mediante las reformas consiguientes de 

las fracciones XXI y X:Xfl del inciso "A" del Artfculo 123 de la 

Conetitucio~ para dar plena vigencia al propo~ito del constituyen· 

t.e de 1917 modificando los textos a fin de evitar que loa patrones 
, 

no se eometar. al arbitrio de la Junta de Conciliacion y Arbitraje 

o rechacen el laudo que d1cte cuando el trabajador despedido 1nju!, 
I . 

tificadamente haga uso de lor derechon que le concede la Fraccion_ 

(J) riario 0f1ciaJ JS3:1. 
(K) Dinric rfJcieJ lS~8. 



XXll. Las diversas Pituaciones que pueden mediar en un despido in. 
, 

justificado seran tomadas en cuenta por l!! l.ey para eximir al pa--

trÓn de la obligacü~n de cumplir el contrato mediante el pago de -

una indclllllizaci.;'n". 

Las reformas mencionadas ee publicaron en el Diario Oficial -

de la Fcderacion de 21 de novi.embre de 1962 y quedaron en la oi- -

guiente forma: 

FRACClON XXI.- Si el patri{n se negare a someter sus diferen--

clas al arb.itraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta Fe 

dar: por termioat1o el rontrato de trcbujo y quedará' obligado a - -

inde111ni1.ftt al obrero con su importe de tres meses de salario - - -
, 

adereas de la rcsponeabilidad que le resulte del conflicto, F.sta -

disposicio71 no Bcr: aplicable en loe casos de las fracciones con--

"' e!gnadnE ~n la frnccior. siguiente. Si Jn negativa fuere de los -
,, 

trabajadores se dnra por terminado el contrato de trabajo. 

, 
f'JlACCION XY.11.- El pntron que despida a un obrero sin causa --

, 
justificada o por haber ingresado a uno nsodacion o sindicato o -

por haber toitado parte en una huelga licita catara obligado a ele,t 
;' 

cion del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el_ 

importe de tres meses de salario. La Ley determinará loa casos en 
,, , 

que el patrono podra ser exilllido de la obligacion de cumplir el 

"' contrl!to mediante el pago de unn in~emnizacion, Igualmente tendl'a' 
~ 

la obligacion de in<!cmnir.ar al trnbnj11dor con el importe c!e tres -

meses de salario cuando se retire del servido por falta de probi-



dad del patrono por recibir de ;l malos tratos, ya sea en su per-

sonn o en su cC:nyuge, padree, hijos o heI'lllanoe. 
, 

El pntron no po--

' dra ex1.m1rse de esta responsabilidad cuando los malos tratos pro--

vengan de depend'ientes o f amiliarea que obren con el consenti111:len

to o tolerancia de ;1. 

Es indudable que el contenido de las fracciones XXI y XXII -

del ir.ciso ''A" del art!culo 123 Constitucional rcíon::ado ee ocupa_ 

• de la cetabil!dad de loe asalariados en sus empleos y no porlra - -

ser de otra suerte porque de lo contrari~ el derecho del trabajo -

no llenarfa su funci~n porque el principio del derecho mexicano se 

apoye en la subsistencia de lo reloci~ del trabajo en fonM inde

finida co~o lo establece la fraccion III del Artículo 24, precepto 

fste que se complementa por lo dispuc.-sto en el Artfculo 39 que - -

detet'lllf.na que si tet'lllfnndo el plazo por el cual se celebr~ el con-

trato subsiste la 11\4ter1n de trabajo y las causa& que le dieron -

origen el contrato se prorrogará por todo el tiempo que tales cir-

cunatancias perduren. Al mismo tiecpo que se procura garantizar -

la estabilidad del trebajador, la propia Ley respeta su libertad -

atentP a lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley por cuanto a que 

el precepto establece que el trabajador no quedar/ obligado a pre.! 

tar aus servicios por ~s de un añ'o, libertad que le permite si le 

conviene, servir a otro potro~ o dedicarse al trabajo lfcito que 

mejor le plazca sin tener que esperar largos años en un empleo o de 

lo contrario exponerse a la responsabilidad civil. Respecto de la 

estabilidad en el trabajo, De la Cueva dice: "Del valor que se •-



atribuye a este principio depende el presente, es como dice la - -

Ley en el Artfculo 95 la base del patrimonio del trabajador y en -

el futuro en la atención a que los años de servicios van creando -

' . una serie de derechos de ascensos o escalafon y de jubilacion~ Y_ 

continúa diciendo: 

' (L) "Es cierto que aun no se ha logrado en todas las empresas 

el reconocimiento ~e estas garantfas llJlB ee indudable que es la --

tendencin de nuestro derecho y que en las mas in¡lortantea, sh{ en -

donde pudiera deciree. que comienza 11 tener plena realizado~ el d~ 

recho del tr11bajo son ya una realidad; y estos derecho11 no pueden_ 

destruirse y Plt>DOI' por un acto de voluntad del patrifn". 

Es un error encontrAr en las fracciones citadae un simple deeeo---

del. trabajador de obtener un mayor bieneetar temporal, un &Ulllento_ 

' I de salariar., unll rcd1•cd<'n en Ja jornada de trabajo, un mayor nu-

lllCro c!e d!as de vr.c11c1.or.e11 o d disfrute de una mejor stencio'n me-

d!cn; Jo que po11itivamcntc el trabajador reclall\a ee la seguridad_ 

de su preia~nte y de l'U futuro y ee obvio que ente objetivo eecen-

cinl ha quedaco consolidado en la auboislencin ce la relaci<fn de_ 

traba.Jo que 61:: e11cucntra garantir.ado en las fracciones a que - ---

antes tnP he referido, la idea no es completwr.cnte nueva; pero su -
,, ; , 

act\Ull formulocion y t!l proposito firme del Ejecutivo de 111 Nscion 

de extenderlo e lae maB veriadaa mnn.i foutaciones de la vida imH--

vidual y social constituye sin dudu alguna novedad. 

F.l derecho mexicano es el unico que hn usbidc recoger esta --

/ ' aspiracior. y marca el rumbo que ha de seguir la legielacion en tanto 

(l.) Di nric Cl l dal ~ !'5~ , 



, 
subsista el regúnen capitalista y en cualquier otro que se esta- -

blezca y por mayoría de raz~n debe el obrero estar garantizado en 

au pro sen te y 11u futuro,' 

CRITERIO DE 1.A SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, 
Amparo D-6849/36/la. 

En la ejecutoria Gustavo Adolfo de la Selva de fecha 29 de ju

lio de 1936 la Suprellla Corte de Justicia modifico' su criterio en -

relaci~n con la interpretaci;n y aplicaciJn de las fracciones XXI_ 

y XXII del Ardculo 123 y establecio lo siguiente: (H) "La frac- -

ci~ XXII del artfculo 123 scg~n lo sostenido por esta sala en al-

gunas de sus ejecutorias vino a revolver el grave problema relativo 
, 

a la detenninacion unilateral del contrato de trabajo; el derecho_ 

com~n admitfa en todos aquellos contratos en que ee hab(a fijado un 

plazo de duraci;n o que no se había celebrado para la conclusit'n de 

una obra determinada que cualquiera de las partea pod{a darlo por_ 

terminado exigiendose a lo mas un aviso anticipado cuya duraci~ -

variaba entre ocho y treinta dfas; y como en realidad loa contra-

toa de trabajo se celebraban siempre por tiempo indefinido exist{a 

en la mayor!a de los casos la posibilidad para los patrones de - -

despedir a voluntad a sus trabajadores. Ante la gravedad de esta_ 

aituacio'n que hac(a inestable la pooicio~ de los trabajadores en -

las empresas la fracció'n XXII del artfculo 123 determinJ que el -

patro~ no podia despedir a sus obreros sin causa justificada por -

U10tivos imputables al trabajadoro por necesidades de cara'cter te"cni 

co o econÓ!llico en esa virtud el contrato por tiempo indeterminado_ 

que es el que fundamentalmente diÓ lugar al problema inencionado no 

puede darse por conclufdo por voluntad del patr~n sino.s_uando conc~ 

(M) Semanario Judicial de la Federacion. Editorial Oficial, 
To1110!Lll Pag. 68.- Hexico, D.F. 1936. 



rran esas causas justas a que oe ha hecho referencia. Ahora bien. 
, 

la fraccion XXII concede al trabajador que ha sido despedido dos -
I 

acciones: la de reinstalacion y la de pago de tres meses de sala--

rio y la raz~n de esta dualidad de acciones eet{ en que el despido 

puede originar en multitud de casos que el trabajador no se sienta 

ya contento o no este' de acuerdo precisamente por lo injustificado 

del despido en continuar trabajando en la empreua y entonces en 1,!! . , 
gar de reinstalacion opte por una indemnizacion. Atento lo expue.! 

to y el car:cter imperativo del Artfculo 123 cuyas nol'lllllB se illlpo-

nen en todo caso de lll4nera obligatoria resulta evidente que todo -

acto o toda diuposicio'n que tienda a deDtruir el derecho del tra-

bajador ce contraria al texto y al eepfritu de la repetida frac- -

ci¿n XXII sin que valga alegar que loa derechos concedidos al tra

bajador en esta ultima fraccitn se encuentran limitados por la XXI 

del propio precepto; porque tal criterio es contrario al espfritu_ 

del Art!culo 123 y a la naturaleza mitrma del derecho del trabajo.

porque de dar tal alcance a la fracci~n XXI resultarfa que en mul

titud de casos se harlnn lugatorios los derechos de loa trabajado-

rea cosa que se pone de manifiesto et se considera los diferentes_ 

derechos que el repetido Art!culo 123 otorga a loe obreros entre -

ellos el relativo a la obligacitn de los patrones de indemnizarlos 

por los riesgos profesionales; si la fraccitn XXI autorizara al P.!!. 

tron en todo caso a no someterse al arbitraje de la Junta o a no -

• aceptar el laudo cuando el trabajador exija su indemnizacion por -

accidente sufrido en el servicio o por haber contraído una enfe~ 

dad profesional podrían los patrones para eludir el cumplimiento•. 

de esa obligaciOnm!llifestar que no se somet!an al arbitraje de la_ 



Junta ya que en e11te caso no tendr!nn sino una reAponsabilidad - -

limitada nl pago de los tres meses de salario y ln responsabilidad 

del conflicto fijada en los nrt!c11los 600 y 602 de lu Ley Federal_ 

del Trahnjo¡ responsabilidades que son menores a las que correspon 

den a los riesgos profesionales. Y lo mismo que se dice de loe -

riesgos profesionales ocurre a proptsito de los restantes derechos 

pues si un patr~n deja de cubrir durante un largo perfodo de tiem

po su salario n un trabajador podrfa igualmente eludir el pago no_ 

somctie°ndooc al arbitraje de la Junta. Ahora bien, esta soluciJn_ 

es evidentemente contraria a ln naturalein del derecho del traba-

jo y al esp!ritu que infonna el Art!culo 123 pues no puede enten--

derse que el legislador hubiera querido garantizar los derechos -

de los obreros y al miamo tiempo hubiera consignado la posibilidad 

de que los patrones dejaran de c11111plir las obligaciones respecti-

vas. En consecuencia cuando se trata de derechos que corresponden 

a es.da trabajador individualmente considerado y que sean de los -

consignados en el Artículo 123 la fracc1tn XXI no puede tener apl.!_ 

caci&n; porque para que el derecho exieto es necesario que ade&ts_ 

de que se proporcione la v!a para hacerlo efectivo pues de no ser_ 

as! el derecho en realidad no existe y vuelve a decirse serla - -

"' ilogico suponer que el Legislador consignara derechos que no pue--

den realizarse. 
, 

Consecuenteaente debe concluirse que la Fraccion_ 

XXI del Articulo 123 de la Constituct~n establece una regla general 

que sufre limitaciones como las se'ÍÍnladas en el m18lll0 Artículo y_ 

1 

que en tal concepto le fraccion XXII del mismo viene a establecer_ 
, , 

una limitacion al derecho del patron para no someterse al arbitraje 

de la Junta o para negarse a aceptar el laudo que se hubiera dict.! 



do puesto que de no ser ASÍ ade.mas de contrariarse al espíritu del 

miBlllo Articuoo 123 ae haría negntorio el derecho concedido a loe -

trabajadores en la Fracción XXII; porque baetar!a la negativa del_ 

patron a someterse al arbitraje para que el derecho de elección de 

los trabajadores entre las acciones de reinstalación y pago de la_ 

inde11111ización de treo meses de salario, dejara de producir efectos. 

Sl pues quisiera darse a la fracción XXI un valor absoluto llegaría 

a estnblecerse una contradicción entre los preceptos y una ee re-

fiere a eituacionee generales y el otro a un caeo de excepción, el 

segundo viene a lilllitar para ese caso loe alcances del principio -

general y en claro que la fraccion XXII debe considerarse como una 

excepcidn de la XXI y que la f racc1Ón XXII consigna un principio -

especial derivado de la naturaleza laiaftlll de eetos preceptos puesto 

que la fraccion XXII solo tiene nplicnci¿n en un caso concreto y -

en cambio la XXI s! puede extenderse a varias situaciones eoto eo_ 

puede tener una aplicación con motivo de numeroooa conflictos de -

niuy diversa naturaleza que pueden surgir entre las partes. No es_ 

pues exacto que la fracción XXI venga a constituir una limitación_ 

a la fracción XXII sino que lo cierto es la inveroa según quedo'-

demostrado". 

I.n teeia transcrita despuéo de considerar las variao interpre

taciones propuestas llegó a la conclusión a mi juicio l~gica y ju

r!dica111ente de que la fracción XXI del Artículo tiene nplic.!!. 

c1Ó los casos de despido contemplados en la fracción XXII~eoto -

es,que aquella se aplica en los conflictos colectivos de la natur!!_ 

leUJ económica cuando se implantan nuevas condiciones de trabajo_ 

esto coJDO un ejelllplo entre muchos en que la Junta de Conciliación_ 



y Arbitraje al (altar un w~vimiento de huelga decrete un aUlllento_ 

dp salarios o señnlc nuevas vcntnj as economicns para los obreros;-

que el patron se niegue a abrir de nueva cuenta la negociación; o_ 

bi.en en ur.a !lt•ntcnda colectiva en que se ordene un reajuste de A,! 

larios si los obreros se niegan a regresar al trabajo habrá de - -

aplicarse la fracción XXl. 

' En resumen la ejecutoria referida fundamenta la validez de la 

fracci~ XXII en lo relativo a que consagra la justa aRpiracio'n de 

la clase obrera al buacat la estabilidad en sue relaciones de tra-

' ' ' bajo tn8xlme que la aplicocion de dicho fraccion en n11du ksiona ni 

' , vulnera la 11b~rta~ del patron pueato que la dicha fraccion clara-

111ente establece que ella fundat1enta la acci~n del trabajador cuan-

do sin cn11sa juPta se le priva el trabajo, lo cual quiere decir -

que si la causa es justa el rntr&n r.o aolo puede despedir al trab!. 

jador sino incluso quedo liberado no o~l~ de la retnsta]aci;n &ino 

ta111bien del pa&o de la indctnl'l1%aci&n de tres meses de 5alario. 

Pofftcriormcntc la Corte modificJ su jurisprudencia al estu- -

diar y resolver el mnparo D-4271/940/la.- de Osear Cue, segu'n te-

sis de 25 de febrero de 1941 (N) en el sentido de que la fracci~_ 

XXI si era aplicable a los casos de despido por los fundamentales_ 

• contradicciones en relacion con la de Gustavo Adolfo de la Selva y 

' la justificacion de las refonnas y alcance de las fracciones XXI y 

XXII del Artfculo propuestas por el Ejecutivo de la Unio'n. 

TRANSCRIBIRE A CONTJKUACION LA EJF.CUTORIA CITADA: 

"REUIS1'AUCION FOPZOSA DE LOS OBREROS, IMPROCEDENCIA DE LA.--

n:) SEf'ftN.U~!(1 jltplC:JAL rw l.A IT.PF..F.M:lm~. 



Cuando se demanda por algun obrero que haya sido despedido injust.!. -

ficadamentc la reinatalacitn, se está en presencia de una obligación 

de hacer porque si de acuerdo con lo previsto en el Art!culo 1949 del 

Código Civil vigente se debe entender por obligaci~n de hacer la pre,! 

taciÓn de un hecho reinstalar un trabajador tiene forzos11111~nte que ser 

una obligacio'n de hacer porque el hecho que presta el patrJn ea el de 

devolverle al o~rero su empleo es decir le vuelve a proporcionar tra-

bajo para que pueda operar el contrato respectivo que estaba en sus--

penao. Establecido lo anterior se tiene necesariamente que aceptart~ 

biln que en las obligacionea de hacer la ejecucion forzosa es imposi-. 
ble. Tanto la doctrina como nuestro derecho COlllUn y los antecedentes_ 

de la Ley Federal del Trabajo ssi como esta aceptan tal premisa. En e 

fecto el cu111Plimiento de un contrato produce dos acciones a favor del 

acreedor que oon: exigir el CUlllplieiento forzoso cuando sea posible o 

en su defecto la reacisio'n del contrato y el pago de la Ley Federal -

del trabajo COlllO Ja expo&iciÓn de motivos que el Presidente de la Re

publica envi~ al Congrego con el proyecto de la Ley Federal del Trab,! 

jo de fecha doce de 11111rzo de mil novecientos treinta y uno la que en_ 

el p/rrafo 52 dice: "ei la obligado~ es la de reinstalar a un trabaJ!!. 

dor en ou puesto (obligacion de hacer) y el patro'n se resiste a cum-

plirla por aplicacio'n de los principios del derecho comu~ la obliga-

cio'n se trnnsfonna en la de pagar dañ'oa y perjuicios". 

Sentado pues que la reinstalaci6n es una oblignciÓn de hacer y -

que la ejecucio~ íori:oea de e'sta es imposible procede estudiar nho- -

ra la for111a de aplicnci~n e interpretacion de las fracciones XXI y 

XXII del referido Articulo 123 constitucional. la fracci~n XXII 

se'iialada establece que cuando el patr~n despide a un obrero - - - -

i:···.f: 



sin causa justificada o por haber ingresado a una Asociacio'n o Sin 

diento o por haber tomado parte en unn huelga l!citn estar/ obli&!. 

do a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indelllilizar-

lo con el importe de tres meses de salario; y la fracción XXI del 

propio Artículo establece a su vez que si el patrón se negare n --

someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronun--
, 

ciado por la Junta se dnra por tet111.1nado el contrato de trabajoque 

quedara obligado a indcmnitar nl obrero con tres meses de salario_ 

adellllls de la respont1abUidad en el conflicto. Estas disposiciones 

son bastante claras y fijan la posición en casos semejantes tanto_ 

del trabajador como del patro~ de acuerdo por otra parte en lo es-

tablecido por los nrtlculoa 600, 601 y 602 de la Ley Federal del Tr.!!, 

bajo. Es evidente adeauls que tratandose de una obligación de ha--

O!?" cO'lllO es la reinstalación pedida su cumplimiento se resuelve en_ 

el pago de dal\os y perjuicios de confonnidad con la doctrina y con 

todos los precedentes legislativos segun se há demostrado ya en I! 
neas anteriores. As! lo há establecido el Articulo 1848 ya citado 

del Código Civil vigente y éste prind.pio ha'oido confirmado en las 

fracciones XXI y XXII del Artículo 123 constitucional y lilllitado t 

tratandose de los conflictos entre el patrón y el trabajador el --

caso en que se puede dar por terminado el contrato de trabajo sin_ 

más consecuencias para el patrón que el pago de tres 111eses y la --

responsabilidad del conflicto y sin que las fracciones del precepto 

constitucional de que se trata puedan tener aplicación para con- -

flictos económicos y de orden distinto al de la pugna individual en 

tre el patrón y el obrero. No es admisible ni conveniente por 

otra parte que est11ndo distanciados uno y otro por inotivos que pue 



dan aer simples y graves continden sin embargo en una relación - -

forzada que perjudicar!a el equilibrio y la annon!a que debe exiat 

tir entre el capital y el trabajo para la mayor produccio"n por u".tt 

timo aparte de lo antijud'dico y h;¡ata monstruoso que ser!a ejer-

cer violencia en las obligacionr.s de hacer la reinatalacicfn pedida 

equivaldr!a a considerar el contrato de los trabajadores en el - -

contrato de vital!cio cosa que induciría a los extre1110s condenados 

por el Art!culo 5o. Constitucional que proh1be que se lleve a - --

efecto ningún contrato que,tenga por objeto el menoscabo o el irre-

vocable sacrif{cio de la libertad del hombre ya sea por causa de -

trabajo de educación o de voto religiooo. En conclusión por todas 

las razones ya apuntadas con anterioridad es decir porque las - -

fracciones XXI y XXII del Artículo 123 Constitucional se complemen. 

tan entre a! toda vez que dichas fracciones conceden al trabajador 

el derecho de exigir el cumplimiento forzoso del contrato del tra

bajo o bien el pago de loa da~os y perju!cioo y por otra parte - -

cuando se dice que el patrón puede negarse a acatar el laudo de la 

Junta o a &Ollleter sus diferencias al arbitraje, en los casos de 

cumpli~iento de contrato de trabajo estan subordinando el derecho_ 

del trabajador a la naturaleza de las obligaciones cuyo cumpli- --

miento se exige y es claro que ni el legislador ni el juzgador - -

pueden llegar a hacer cumplir obligacionea de imposible realización, 

ni tampoco se puede dejar al trabajador sin la justa compensación_ 

I 
por la negativa del dador del trabajo, a cumplir con la obligacion 

y a hacer ya cont'l'aÍda". 

Vistas las contradicciones contenidas en las ejecutorias tran!_· 

critns adquieren relevante valor las reformas propuestas por el --



por el Ejecutivo de la Unio'n y oprobodas por el Congreso de la --

Unio'n y en especial para el objeto de ese trabajo las que se ref i,g_ 

ren 11 l~ fracciones XXI y XXll Inciso "a" del Artículo 123 Constl-

tucional; porque tienden a resolver deflnitivamente las dudas, ~e-

diante la declarncion que la facultad que otorga a los ~mpresarios 

para no someterse al arbitraje o rechazar el laudo de las Juntas -

de Concililldbn y Arbi traJe, no podrJ usarse cuando se trate de 

las acciones por despido injustificado o en otrae palabras como el 

propio Primer Magistrado lo expone en el Considerando Octavo de su 

iniciativo de refot'11111s: "Ee necesario asegurar a los trabajadores_ 

la e&tabilidad en sus empleos mediante las refonnas consiguientes_ 

de las fracciones XXI y XXH del Inciso "a" del Articulo 123 de -

la Constitución para dar pleno vigencia al proposito del Constitu-

yente de 1917 1110dificsndo los textos a fin de evitar que los patr_g_ 

nos no se BOIDOton al arbitraje de la Junta de Conciliaci~n y Arbi-

traje o rechacen el laudo que d:lcte ,5._Uando el trabajador despedido_ 

in:IUstificadftlllente haga uso de los derechos que le concede lo fras_ 

cto'n XXII". 

No cabe la menor duda que las Reformas de las Fracciones XXI y 

XXII encierrlll\ la garantía de estabilidad de los trabajadores en -

sus empleos independientemente del abuso a que pueden dar lugar los 

casos de excepci~n que en la ~ltima citada se establecen; pero 

considero que la garantía es incompleta en lo que ee refiere a su_ 
, 

proyeccion en lo futuro y con apoyo en lo que el mismo Primer Hagi!. 

trado reconoce en el preibbulo de su iniciativa al decir: "Como en 

la actualidad se han puesto de manif.iesto nuevos requerimientos de 

ju.aticia que no encuentran plena sat1efacc1Ón en los textos de di-



cho Artículo 123 ••• "creo que debe adicionarse el precepto cltado -

con una fracción por la que se garantice el futuro del trabajador 

cuando ya no ee encuentre en condiciones, por su edad, de devengar 

un Hlario. 



ie el hombre que vive de su trabajo, para librarlo de la necesi-

dad y de la explotacicfn de que oecularmente ha sido objeto, toma_ 

imperativo la norma y declara la nulidad de loe pactos derogato-

rios. 

Ahora bien, si el Derecho Obrero tiene por objeto la regula

cion del trabajo subordinado, no podremos encontrar relacion alg~ 

na entre esta disciplina, sus ideas y concepciones sociales y ecQ 

n~micas de la época contemportnea, con los fen~nos, ideas y con 

cepciones de lae épocas antigUll y media. 

Para llegar a la actual concepción del Derecho del Trabajo,

ae hicieron necesarios -en el devenir del tiempo- la realizacicfn_ 

de wta serie de fen~menoe y evoluciones que, por considerarlos de 

inter/s para este trabajo, habre* de ocuparme de ellas y en forma_ 

muy especial, en lo relativo a la libertad de la persona humana y 

al Derecho del Trabajo colllO gsrant!a de esa libertad. 

ColllO consecuencia de la calda del I11perio Romnno, deviene en 

el proceso hietorico lo que es conocido como la Edad Media. El -

mundo unificado bajo la tutela de Roma, se disgrega y tal disgre

gacicfu trae consigo una etapa de aislllllliento del hombre, el cual, 

más tarde busca su aeentllllliento en grandes centros urbanos¡ todos 

tratan de formar un mundo aparte y quienes mejor lo consiguen son 

los religiosos; son los dfas de los anacoretas. El laico no al-

canzÓ tal fin, pero lo persiguiC:. 

Los l!mites de la economla en esa :poca, son fiel reflejo de 



la aituaci~n imperante¡ no se consume tai's de lo que ae produce, y 

no se produce sino lo que se consUlllCl, lo necesario para satiafa-

cer las necesidades. 

La vida en comJn se rige por W\ contrato, el de servidlllllbre; 

de contenido conauetudinario y que se reduce al deber del setior -

de defender, correlativo al del servicio del siervo. 

La servidUlllbre de la gleba y el colonato de la e'poca feudal, 

son manifestaciones de esclavitud y de la explotaci~n del trabajo; 

porque cuando el ha111bre que es un ser libre, queda obligado a ha

cerlo todo o casi todo en beneficio ajeno, decimos que esta.some

tido a esclavitud o servidUlllbre. 

En las diversas manifestacioneH de esclavitud se encuentra.

sin duda alguna, el antecedente de la explotaci~ del trabajo del 

b01abre por el hOlllbre y lo qU<? a la postre produce o provoca la l,!! 

cha' de claaea, 

En la edad media, dec!a, el sc!or lllllB poderoso se encierra -

en su caetillo y tolere que individuoR mas pobreo vivan a au de~ 

rredor; se erigen loa feudos. Pero al crecer 'etos, la poblacicfn 

se multiplica y los peque!oe feudos desaparecen por efecto de las 

guerras que entablan entre s! los grandes feudos, dando as! ori-

gen n la aparición de centros dens11111entc poblados que pugnan por_ 

su libertad para gobernarse, y la obtienen, bien por la rebeli6n_ 

o por pacto con el poderoso señor feudal o con el rey; estos he-

chos destruyen el aislllllliento imperante para volver nueva111ente a_. 



la vida de la ciudad. No obstante lo anterior, la rivalidad en--

tre ciudad y ciudad, trasunto del aislamiento en que antes se ha-

bia vivido, cobra auge y el mejor instrumento que fomenta este º.!!. 

tado de rivalidad es la corporacio'n, instituci~n 'stn que obra a_ 

1 ~ 
su vez sobre la composicion o estructura de la poblacion. 

La corporacitn ee une entidad organizada para servir a un -

fin que se considera de interes p~blico; en el origen, en la inten 

cio'n y en la realizacio'n, la corporación fuÓ la asociactctn de los 

maestros, de loe patrones, en e!, de los productores de una rama, 

para regular la produccio~ y el consumo de los artfculoa que man~ 

facturaban; j~s fueron considerados miembros de ella loe apren 

dices ni loe compim°eroe. 

La rcgulecion del f enÓmeno económico en las corporaciones se 

rigiÓ por las ordenanzas que eran eu ley, las cuales se dictaban-

por las neJ1111bleas de loa 11111eetros, y eran sancionados por la aut.2. 

ridad municipal o por la real; tales ordenanzas ten!on por objeto 

colocar a todos loe maestros en un plano de igualdad. 

COlllO ae ha dicho anteriormente, las corporaciones enfocan su 

problema desde el punto de vista de loa productores, sacrificando 

en su provecho a la persona de los trabajadores. Asi pues, cons

tituyendo los corporaciones un regimen de tipo totalitario, cerr.!_ 

do dentro de los t!mitea estrechos de una ciudad, tenla a la lar-

ga que resultar inadecuado para atender eficazmente los requeri-

mientos de loe necesidadee de una poblaci~n que se superaba lllOllle.9_ 

to a lllOl!lento con mucho de lo que correspond!a a una ciudad cerra-



da, y por tantx> desaparece, mi:xime que c01ll0 ya se mencionJ antes, 

' . , au creacion fue obra del artesanado, clase que en aquella epoca -

y atento al estado de las fuerzas econtmicas imperantes, detenta

ba los elementos de la producci~n, lo cual hace evidente que fue-

ron conatituldas en favor de los poseedores y en perjuicio de los 

despose/dos. 

Caatorena dice: (21) "Es curioso comprobar que solo hasta la 

:poca en que se inicia la decadencia del regimen corporativo, se_ 

producen choques y conflictos entre coaipaneros y maestros. Cuan

do el rlgimen estuvo en auge, las relaciones entre unos y otros -

fueron siempre armo!ticas". 

Lo anterior era l~gico, puesto que en tanto que el compat\'ero 

y el aprendiz soportaron la presto~ que ejercfan los maestros sin 

protestar, las relaciones fueron cordiales; pero, una vez que los 

s!os de aprendizaje aumentaron y el titulo de maestro fue solo P.!!. 

trimonio de la ancianidad, es entonces cuando brota violenta lu--

cha de clases, y asi vemos como a partir del siglo XVIII, fo1"1118n_ 

los compañeros asociacionce especiales, "Associations Compagnon-

niques en Francia; Gesellenverbaende, en Alemania". (22) 

La causa detet111inante de la dasaparici~ del R¡gimen Corpor.!!_ 
, . . 

tivo, derivo de la lll!lpliacion de los mercadoe y el nacimiento de_ 

las relaciones econJmicas entre las ciudades mar!tilll8e y terrea--

tres, el deocubrimiento de Al!IJrica, el progreso de lae ciencias,-

el desarrollo del capital, etc. 

(21) castorena JesJs.- Manuel del Derecho Obrero. 
Imprenta Didot.- Pag. 22.- 1957.- Mexico. 

(22) De la Cueva, Mario.- Op. cit. Pag. 315. 



Al re'gimcn corporativo le sigue el mercantilismo, sistema -

capitalista y de eronom!a nacional. el cual de acuerdo con la - -

Jpoca daba al Estado una fieonom!a intervencionista, El Estado -

debla acrecentar sus reeervao de metales preciosos y adoptar una_ 

polÍtica enc11111inada a adquirir ma~ y mife, y dejar sali~ menos de_ 

esos mismos metales, procurando con ello mayores exportaciones, -

as! como mantener uno balanza favorable, y para realizar esos dos 

fines, la industria y el ccv.ercio tenlan que ser objeto de una --
I 

organizacion; asi ve~~s como ya se antepon!a el fin hedonista al_ 

humano: el atesoramiento privaba sobre todo; por ende loe mercan-

tilistae hubieron rle defender la libertad de industria. Al mismo 

tiempo que el mercant!liSllO se decid{a por la intervenció'n ap\m--

tada, se pronunciaba contra todo principio de organizacio"n de loe 

traba)adorea y de loa patronos, inspirada la idea en impedir la -

reatauraci~n del régillJen corporativo¡ sin embargo, los h0111bres de 

aquellos tiempos, imbuidos del ideal liberal no podían tolerar el 

monopolio del trabajo¡ la burguesfa, por su parte, necesitaba de_ 

manos libres para poder triunfar en su lucha contra la nobleza: -

el derecho natural proclamo' identico derecho al trabajo para to-

dos y contraria al principio de libertad toda organizaci&n que 1!!!, 

pidiera o en cualquier forma estorbara el litre ejercicio de -

aquel derecho. 

El mercentilislllO gobernó muy poco tiempo las relacioneff eco

nÓmfcas de los pub los. l!ste sistema trasladó las ideas y princi

pios directores ¿el r:gimen corporativo a las grandes naciones. 

~i como el corporativismo fu/ toda intervencio~ en la ciu--



dad, el mercantilis1110 lo fue en la naci~n. 

Al amparo del fen~no abstencionista, el capitalielllO ini- -

cia su obra: grandes empresas, grandes organizaciones de cre'dito, 

de seguro, de comercio y una absorción de loe grandes y loa pequ!. 

• nos capitales de loa pueblos, con loe cualca crea deopuea los - -

nuevos inatrWDentos de dOlllinio; para su realizaci6n se hizo nece

saria la utillsacio'n de asalariados: niños, mujeres, campcelnoa,-

acrecentaron el ejército de trabajadores que configuraron la gran 

ciudad, a la cual se aU!ltÓ aiempre la gran miseria, esto ea la - -

contrapartida del capitalilJDIO, que produjo un catado de inconfor

midad, la reacción del eap{ritu frente a la pobreza, el abandono_ 

y la explotación del hOlllbre, lo que se conoce en el mundo con el_ 

nombre de doctrinas econJmicaa, en esta ~poca se preparaba ya la_ 

revoluciob francesa, traa de la cual se encuentran Rosseau, la ~ 

evolucion econo'mica que deter111in& lo desaparicton de lae corpora

ciones, las doctrinas econ~icas de loe fiaiocratae y de los - -

cl;sicoa ingleses y la escuela del Derecho de la Naturaleza y de_ 

Gentes. 

La esencia de la doctrina rousseauniana es la que establece_ 

que los hombres son por naturaleza libres e iguales, y si esta s.!. 

tuactc:ri desaparecí& con la creac1i:n de la propiedad privada que • 

nació en el momento en que ho111bre dijo: "esto es lllio" y excluyo" -

del goce de la cosa a loa derna'a, se perdieron la libertad y la -

igualdad, y si tal es la realidad, ugrego'Roueseau, es entonces.-

preciso encontrar una nueva fonna de sociedad en la cual el hombre, 



entre1111~dose 11 todos, no ae entregue en realidad a nad 1e, y per--

1111tnezca tan libre como 11ntes, tal como lo es de acuerdo con su 

naturalei:a; la libertad del hombre sera', pues, la finalidad de la 

nueva organización social la que, para su reallzaci;n, requiere la 

destruccio'n de las cadenas que ligan 11 los hombres, esto es, la -

propiedad privada, pues aei parece desprenderse de su discurso S,2. 

bre "Loe Origene11 de la beaigualdad entre loa Hombres". (23) 

En sfntesie, se puede decir que Rousseau consid1ira indispen

sable una forma del Estado que garantice a cada hombre una liber

tad real, lo cual entraKa una enorme diferencia con las ideas de_ 

los fioiocratas que sustentan su tesis en el despotismo legal, -

que no era otro que un monarca fuerte que cuidara de la aplicacio"n 

del derecho, que a su vez, habría de garantizar el libre de11arro

llo de las fuerzas naturales. Lo anterior revela porqué en la R!,. 

voluc1ctn Francesa no triunf Ó el pensamiento de Rousseau, sino el_ 

orden econ~mico liberal sustentado por loa fisiocratas. No hay -

mas que dos tJrminos: o oe admite la existencia de un orden natu• 

ral y entonces nada tiene que hacer el hombre, mas que soportar y 

sufrir sus consecuencias; o se comprueba que lo que llamamos or-

den natural es obra del hombre y ello requiere la creacio'n de algo 

distinto. 

El liberalismo sociolo'gico, no obstante mantener el princi-

pio del individualismo en oposicion a la absorvente dominacion -

del Estado, admite que Jete se inmiscuya en las relaciones priva

das del hombre para evitar que el d~bil sea explotado por el fue,r 

(23) Del.a Cueva, Mario.- Op. Cit. Pag. 20.-



te¡ con ello se construyó el nuevo r:gimen: todos los hombres aon 

igualmente lihres, lo fueron en el estado natural en que cada quien 

persegu{a su propia utilidad y debe continuar si,ndolo, sin mas -

limitaciones que el que no illlpida a los demos identica libertad. 

El individualismo y el liberalismo predicaban la libertad, -

asegurando que ella conduciría a la igualdad pero ocultaban que,

entre el fuerte y el d&bil ea la libertad quien tllBta; la libertad 

no conduce por si sola a la igualdad; c"sta en cambio, conduce -

a la pérdida de la libertad. En el orden jurldico liberal que -

protege la libertad de contrataci6n, la posesiJn pacífica de las_ 

riquezas y la libre clltllpetencia, se desarrolla el sistema capita

lista; 14 burguesía compuesta por los antiguos artesanos enriquec! 

dos por el comercio y el ejercicio del pre'etalllo 1 y el proletaria

do. 

La Revolucidn Francesa que estallJ en febrero de 1848, li- -

quidd'la 1ll0narquia de la casa de Orleans e instauró la Rep~blica 

en Francia. Los trabajadores luchaban por eu derecho a trabajar_ 

y consiguieron violentarse y que se proporcionara trabajo a los -

parados en los lllllll8dos tallcren nacionales, co~¡uistas 'staa que 

fueron consignadas en el decreto de 26 de febrero y cuya importa!!_ 

cia fundamental estriba en que fueron las primeras obtenidas me-

diante la acció"n violenta del proletariado. 

En México so suscitaron también fenoÍnenos semejantes a los -

que he dejado transcritos. En la Colonia existió la organizado'n 

corporativa que en sus rasgos fundamentales correspond{a a la de_:. 
...... 



Europa; (24) el trabajo de las ciudades se ejecutaba por los - -

artesanos. l~s españoles Instituyeron en México loe sistemas a -

que estaban famtliarizados y organizaron los oficios en gremios,-

que como ya dijimos responde a la misma idea y fines a que res--

pondlan en Europa. La abolicio'n de los gremios no fue. objeto de_ 

una medida dirigida a ese íin; lndirectBll'.ente las Leyes de Refor

ma (1861) dieron n1 traste con la organización gremial, cuando --

declararon la desamortización de los bienes de las asociaciones -

religiosas, las de las cofrad!as y las de loa gremios, dado su C!. 

ra~ter religioso. A partir de entonces, las relaciones obrero•p!. 

tronales y las de todo orden se desarrollaron dentro de un amblen, 

te francamente liberal que alcania su plenitud en loa Últimos - -

veinte años del gobierno del General Porfirio D{az. 

La Constitucio"n de 1857, inspirada en los mismos cuerpos de_ 

leyea que regían en Europa, no pOc!Ía sino poner de 111Anifieato en_ 

su contenido el esp/ritu liberal que c8.lllpeaba en la or¡anizact&n_ 
, 

economica y política de las constituciones extranjeras. 

Nuestra patria, "hasta el añ'o de 1910 aparecla como un esta

do feudal; la burguesía era esencialmente territorial y por ello_ 

la Revoluc{on, en sus orlgenes ful eminentemente agraria". (25) 

Al triunfo de la causa revolucionaria y ponerse a debate pa

ra su aprobacio'n el proyecto de reformas a la Constitucio'n de 

1857, segu'n proyecto del c. Venustiano Carranza, y como ya antes_ 

lo expresamos, fueron objeto de acaloradas discusiones, entre - -

(24) Castorena Jesus.- Ob. Cit. Pag, 20 y 31.
(25) De la Cueva Mario.- Ob. Cit. Pag. 87.-



otros, los correspondientes a loe artículos 4o. y So.; el primero 

de los cuales, en esencia qued& igual al que reg!a en la Conatit,Y. 

ciÓn de 1857, esto es, continuó conservando el espíritu de las a!. 

rant!as individuales, la libertad al trabajo. El artículo So. por 

su parte, trata de garantizar en fot'lll4 efectiva esa libertad; en_ 

ellos se encuentra la idea del derecho del trabajo, según lo rel.!. 

ta Juan de Dios Bojorquez y se confirma en el Diario de los Deba

tes de Constituyentes de Querétaro,pueato que, y sobre todo, en -

el JltiJno de los artfculoa ~encionados, ae contienen diapoeicio-

nes de la lllllterla de trabajo, y en reuJmen, es el antecedente in-

mediato de la formulaci~n del artículo 123. 

De las reglas que en ellos se contienen, puede decirse que -

son derlvacionea del principio individualista de la libertad de -

trabajo, adema'1, los artículos 11 y 13 transitorios, apuntan tatll"-

bien prevenciones en materia de trabajo. 

Para uno mejor apreciación de con:11.1llto de loe preceptos ind.! 

cadoa, tanto por lo que hace a la Constitucion de 1857 (26), cOlllO 

a la vigente, transcribo en pJrrafo aparte el contenido de ellos, 

as! como los de loo transitorios referidos: 

Constitución de 1857. Constitución de 1917. 

Articulo 4o.- Todo hombre es Articulo 4o.- A ninguna persona -
lihre para abrazar la profe- podrá impedirse que se dedique a 
sión, ind\1atria o trabajo que la profesión, industria, comerci'¡;' 
le acomode, siendo dtil y ho o trabajo que le acomode, siendo_ 
nestll y, para aprovecharse :- lícitos. El ejercicio de esta 11 
de sus productos. Ni uno ni bertad solo podrá vedarse por de~ 
otro se le podrá impedir, s,!. terminación judicial, cuando se -
no por sentencia judicial, - ataquen los derechos de terceros_ 
cuando ataque los derechos - o por resoluci¿n gubernativa dic-

(26) ConRtitucfon Po~ltlrf J~~7.- E~itorlnl Oficial. 



de terceros o por resolu- -
ci6n judkial, dictada en -
los t6nntnos que marca la -
ley, cuando ofenda los de -
la sociedad. 

Articulo 5o.- Nadie podrá -
•er obligado a prestar tra
bajos personales sin la jua 
ta retribucicin y sin su pl~ 
no consentimiento. La ley -
no puede autorizar ningún -
contrato o el irrevocable -
sacrif 1cio de la libertad -
del hombre, ya sea por cau; 
sa de trabajo, de educacion 
o de voto reltgioao. Tampo 
co puede autorizar conve- ::
nios en que el hOUlbre pacte 
81.1 pro11cripcion. 

tada en los términos que marque -
la ley, cuando se ofendan los dere 
chos de 111 sociedad, Nadie puede:. 
ser privado del producto de su tri!_ 
bajo, sino por rcsolucion judicial. 

Ln Ley dctenntnará en cada Estado, 
cuales son las profesiones que ne
cesitan título para su "ejercicio, 
lus condiciones quo deban llenars;' 
pora obtenerlo, y las autoridades_ 
que han de expedirlo. 

Articulo 5o. - Nad 1e podrá ser obl.!.. 
gado a prestar trabajos personales 
sin la justa retrlbuci&n y sin su_ 
pleno consentimiento, salvo el tr.!!_ 
bajo impuesto como pena por la au
tor !dad judicial, el cual se ajus
tará a lo dispuesto en las fraccio 
nea I y 11 del Artículo 123. -

En cuanto a los servicios publicos, 
solo podrán ser obligatorios, en -
los te"nninos que establezcan las -
leyes respectivas, el de las armas, 
loa de los jurados, los cargos con 
cejiles y los cargos de elección -;: 
popular, directa o indirecta, y o
bligatorias y gratuitas las funci~ 
nea electorales. 

El Estado no puede permitir que se 
lleve a cabo ningun contrato, pac
to o convenio que tenga por objeto 
el menoacabo, la pérdida o el irre 
vocable sacrificio de la libertad
del hombre, ya sea por causa de -
t~abajo, de educación o de voto r.!!_ 
ligioso, 

La ley en consecuencia, no pel'lllite 
el establecimiento de órdenes 1110-

na'aticas, cualquiera que sea la de 
nominaci6n u objeto con que preteñ 
d a n erigirse. -

Tampoco puede admitirse convenios 
en que el hombre pacte su proscrf~ 
ci6n o destierro, o que renuncie -
tetllPoral o penn.anentemente a ejer-



cer determinada profesi&n, industria 
o comercio. 

E~ contrato de trabajo solo obliga
ra a prestar el servicio convenido 
por el tiempo que fija la ley, ein
poder exceder de un año en perjuicio 
del trabajador, y no podra extender 
en ningun caso, a la renwicia, ptr
dlda o menoscabo de cualquiera de -
loa derechos pol!ticoa o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho -
contrato por lo que respecta al tra 
bajador, solo obligar/ a &ate a la
correspondiente responsabilidad ci:: 
vil, ain que en ningun caao pueda -
hacerse coacciln sobre su persona. 

Articulo 11 transitorio.- Entre tan . -to el Congreso de la Union y loa de 
loa Estados legislen eobre loo pro
bleinaa agrario y obrero, las baoea 
establecidas por esta Constituci6n
para dichas leyes, se pondr• en vt': 
gor en toda la Rep~blica. 

Articulo 13 transitorio.- Quedan ex 
tinguidaa de pleno derecho las deU:
dae que por ra1&n de trabajo, h.ayan 
contra!do los trabajadores, hasta -
la fecha de esta Conetituci&n, con 
loa patl'onoa, sus fA111.lliares o in..= 
tenned:iarioa. 

b) AMORTIZAClON Y DlSHlNl'ClON DE LA CAP.ACIDAD 
PRODUCTIVA DEL TRABAJADOR. 

Es sabido que, de acuerdo con la doctrina, el salario es la_ 

contraprestact~n del servicio, aoi pues, resulta correcta la afi.t 

• l!Utcion de que el salario que percibe el trabajador es el que - --

corresponde al trabajo contratado. Esta fJrmuln simplista encie-

rra sin embargo, situaciones ~ue no corresponden a sus principios 



rectores. 

Independientemente de que existen diversas formas de sala- -

rio, considero que, para el objeto de este trabajo, solo se hace_ 

necesario referirme en forma escueta a la locuci~n salario, como_ . . 
el que mejor conviene para designar la percepcion del trabajador_ 

a cambio de sus servicios. 

(27) El Papa LeÓn XIII en la Encíclica Rerum Novarum, dice -

que el trabajo humano tiene una doble cualidad: ee personal, pue!!_ 

to que la fuerza de trabajo es inherente a la persona humana y -

propia de ella, y ea adema~, necesario, puesto que el hombre nec.!!_ 

Sita vivir de su trabajo, Si se atiende Únicamente al pri111er re-

' , quislto, resultara l{cito al hombre pactar cualquier salario; ma.!!. 

• si se tolll4 en cuenta el segundo en otencion a que existe por ley_ 

natural un deber de existir y que el pobre solo adquiere de su -

trabajo los modios necesarios para·cllo, será indispensable que el 

salario baste para cubrir lao necesidades del obrero que sea fru-

gal y de buenaa costwubrea. 

(28) La teoría de la plusvalía sostenida por laa escuelas -

socialistas, trataba de demostrar que puesto que la utilidad del_ 

empresario no ee sino la parte de la energfa del trabajo que de-

tenta, debia fi.jarse un mlnimo que recibieran invariablemente los 

obreros. La ley de bronce de los salarios explicaba a su vez. --

que los obreros merced a la ley de la oferta y la demanda, no re

ciben sino el mfnimo absolutamente indispensable para eubeistir,

lo que, adema~ de impedir todo progreso para las clases laboran--

(27) Enc/clicae Edit. PeriÓdicos S.C.L.- La Prensa, la. Edic., 
Page. 46 y 47. 

(28) Encíclicas Edit. Perio~icos S.C.L.- La Prensa la.Edic. Pag.47. 



tes era contrario a la dignidad de la persona humana. 

De lo anterior ao concluye que el salario que recibe el tra

bajador generalmente no corresponde al traba.Jo desarrollado o en_ 

otras palabras, a la capacidad productiva del trabajador, de don

de podelllOa obtener una segunda concluei~, eeto ea que el trabaJ.!!. 

dor no recibe la justa compensacio'n a la labor que desarrolla, y_ 

por tanto, que ese excedente de energ!as que se traducen en bene

ficios inmediatos de loa patronos y que no ha si.do reiuunerado, se 

va amortizando para obtener en un 1U0111ento detel'1111nado la contra-

prestación que al trabajador lícitamente pueda y deba exigir. 

Para mejor ilustrar lo anterior, vea.os un ejemplo al caso:

consideramoa que al lado del trabajador con la iuas baja prepara-

cien y con obligaciones rudimentarias, existe una gaaa de obreros 

que de acuerdo con el desarrollo del maqutnis1110 iiuperantc en la -

actualidad, requieren capacidades aapacÍf1cas para la ejecucion -

da loe trabajos que Be les encC111iendan, o dicho en otras palabras, 

que poseen conocimientoo t;cnicos necesarios para el trabajo que_ 

ejecutan. 

Ahora bien, en el caso de los segundos tnencionados, que por

otra parte son de los que tiendan a generalizarse, COlllO consecue.!l 

cia de la industrializacio~ del pa{s y, admitiendo que conforme_ 

a loe dispoaicioncs legales del coso, el salario que se les fije_ 

inidulmente por el trabajo contratado, 11ea el que corresponda a_ 

la labor que al principio han de desanollar, tal salario, al - -

transcurso del tiempo, no corresponde ya n1 a la productividad --



del obrero o del empleado, ni n ln experiencia adquirida; - - ---

puesto que el trabajo ejecutado es mayor que el de un principio y, 

o bien, por la experiencia adquirida esta' la posibilidad de suge-

rir mejores slstell\lls de trabajo, cuyos resultados permitan un ma

yor benefici.o al patrono; pero sin que éste lo retribuya en justa 

proporci6n a loa bene{Jcios que ae le aportan, porque es com~ y_ 

corriente que en estos casos el salario original permanece insl t.!!_ 

rable, o en el mejor de loa casos, no aumenta en la proporci6n --
, 

que debiera en rnion de ln 1U1yor o mejor productividad del obrero. 

Traducido lo anterior, considero que se opera una amort1zaciÓn de 

trabajo, cuyo pago deja de hacerse durante un largo perlado, o 

bien, jami:s se lleva a la practica; lo que no solo es injusto, 

sino que choca con el espÍrltu proteccionista que impera en el 

Derecho del Trabsjo Mexicano. 

Por lo que conaidero que se hace necesario e indispenaable -

incluir dentro de las fracciones que forl!l4n el Artículo 123 Cona-

t1tucional, con alguna otra que per111lta y haga posible legalmente 

que el trabajador exija la reintegrocion en numerario, de la amo,r 

. -tiiacion de su trabajo acwaulado en el transcurso de muchos anos_ 

de servicios, ya que si tal alllOrtizacio~ ha beneficiado directa e 

indirectamente al patrono, consideramos que es de estricta y ele

mental justicia, que la COlllpensaciÓn corra a cargo de éste, me- -

diante la instituci~n de la jubilación o pensión de retiro: pero_ 

no como un acto realizado graciosamente o por un humanismo mal 

entendido, sino como justa coreepondencial al beneficio que el 

obrero o el empleado le dejC: al patrón durante muchos años de se!. 

"·';' 



vicio. 

c) RESPONSABILIDAD MORAL DE LOS PATRONOS. 

Do la relaciÓn que se establece entre el patrono y el traba

jador, derivan una serie de obligaciones y derechos recíprocos, o 

que por lo iaenos as( debiera ser ya que lllllbaa partes, hemos de a.!!_ 

mitir, ponen en juego au 1n$enio para evitar el c1.1111plimiento de -

aua obligaciones, aunque quien 11ejor &xito obtiene en su actitud_ 

ea el patron, por ser de entre ambos, el mas poderoso, - economic~ 

y culturalmente -. 

Loe art!culoe 111 y 113 de la Ley Federal del Trabajo, rea-

pectivamente, se ocupa de ae11'.alar tanto las obligacionea de loa -

patronos, cOlllo la de los trabajadores; obligaciones que colllO ya -

dij1.lll0d, ruabas partea eaten cOGlpelidaa a cumplir. 

No obstante lo anterior, considero que ademas de las ollisa

cionea que la ley ae~ala al patrono, éste tiene otras de caraé-

ter 1110ral, que aún cuya imperatividad no corresponde a la ley se

!alar, no exime a aqull de cumplirlas; precisamente por su mayor_ 

capacidad econÓmica y debe por tanto preveer a garantizar dentro_ 

de sus poe1.bilidades, no solo el presente de sus servidores, sino 

tam.bic°n su futuro y el de aquellos que de 11 dependan. Pero sin_ 

que tal prevision constituya una carga excesiva para el trabajadoT, 

o una reducciort de sus exiguos salarios, sino como est{mulo que -

derive de una mutua comprenst~n y como corresponde a su calidad -

hUl!lllna, con lo cual se logrará que el trabajador realice su labor. 



con 11111yor empeño, eficiencia y cuidado, consciente de que el ~xi

to de la empresa le perm~te esperar que, una vez que su capacidad 

haya decrecido, no quedara' expuesto a que se le prive del empleo_ 

cuyas consecuencias representan enfrentarse al gravísimo problema 

de la miseria y sus incalculables repercusiones. 

Cabe advertir sobre el particular que, el Artículo 123 Cons

titucional, en su ley reglamentaria, ha se5alado una serie de obl!. 

gaciones a los patronos que en otrao épocas fueron conoideradas C!!, 

mo de carácter moral; en afirmación de lo anterior, baota leer la 

obra de Garc!a Oviedo (29), en la cual el autor se ocupa de oetia

lar, como obligaciones morales de los patronos, el de proveer a -

la conservaci&n de la salud del obrero, el trato hU111ano que a - -

late debe dispensársele, el suministro de loo elemcntoo necees- -

rios para que lleve a cabo su trabajo, et., etc., obligaciones~ 

éstas que colllO lllltes dije, estan contenidas c01110 notmas jur{dicas 

en la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, lo anterior no quiere 

decir que con el contenido del precepto constitucional referido,

ee ha agotado todo beneficio a que pueda aopirar el trabajador, -

cuya proyecciifn ee finca para el futuro, en el Derecho del Traba

jo, que por no eer una disciplina estática, sino dinlmica, hsbrl_ 

de ajustar su functo"n en la medida en que surjan nuevos requeri-

mientoa de la clase trabajadora. 

d) EVOLUCION EN EL COSTO DE LA VIDA. 

Considero que son mdltiples loa factores que influyen en la_ 

evolución del costo de la vida, su enumeracio'n y an'liais requie

(29) Cnrc!a Cvfedo.- Ob, cit.- Peg. 39.-



ren un estudio que excedería con mucho los fines de este trabajo; 

por tanto, solo me penaitire' señalar los que a mi juicio y por su 

notoriedad es evidente apreciar. 

En princfpio se puede afinaar que la evolucio'n en el ·costo -

de la vida, corre al parejo de la correspondiente a los sistemas_ 

economices imperantes en cada Jpoca; la creaci~n de nuevas necea! 

dades y el deseo de adquirir nuevos eatiafactores, son otros de -

los fen~enos que determinan la evoluciJn en el costo de la vida, 

como lo son tambie'n las guerras, la apertura de nuevos mercados, -

el desarrollo del 111aqulnia110 y de la energ{a¡ la industrializaciÓn 

con la correspondiente concentracion de grandes con¡loaerados, --

agudizaron el costo de la vida; las sequías y grandes precipita--

cienes pluviales, etc. 

llelllOs visto que la econOlllia cerrada que impero' en la Edad 

Hedla, ere& un estado de inquietud en la clase trabajadora, lo 

cual propici; el establecimiento del Régimen Corporativo, cuya ~ 

ta fue el logro de una mejor remuneración para la llllAno de obra; -

que no a otra cosa &e enclllllint el agrupamiento de hermanos de una 

mis1118 profeaiÓn y de loa aprendices por su lado, cuya mira tuvo -

por objeto escalar a loa puestos superiores, aspiraciones latas -

que como ya mencioné, se traduclan en la obtención de mejores sa

larios, que les pennitieran llevar una vida UU:s de acuerdo con su 

calidad hUlllana. 

La iadustrializaci~n, el 111aquinhmo y 'el desarrollo de la --

' , , 
energ{a, motivo en la epoca contemporanea grandes concentraciones 



de trabajadores en zonas (abriles; agudizando con ello el alto -

costo de la vida. Este mismo fen~eno en sus efectos, aún cuando 

no en sus causas, puesto que derivó de la expansio'n del comercio, 

se presentti tambien en los siglos XVIII y XIX en que, con la des.!!_ 

pariciÓn de laa corporaciones, se convierten loe arteeónos en pr_2 

letarios quedando sometidos a la hurgues/a dominante, esto es, se 

llevó a cabo la supresión del r~gimen econo~1rLco imperante, para -

dar paso al mercantilismo. Mencion{ tambien, que las guerras han 

urcado en forma inequívoca la evolución en el costo de la vida -

ya que, los pueblos que se han visto envueltos en ellas, en busca 

de su recuperaci~n econÓaúca, han pugna1o por obtener un 111ejor •

standard de vida, 

El inflacionismo con su con1ecuencia inmediata, la deflaciJn, 

es t1111bi~n otro de los factores que afectan a la evolución en el_ 

costo de la vida. 

El año de 1929, en que tuvo lugar la caída de la bolsa de V!, 

lores en Wall Street, queda fijado en la historia de la humanidad 

como wta de las lllllllrgaa experiencias a que tuvo que enfrentarse C.!!, 

si el mundo entero, puesto que sus repercusiones fueron de caraé

ter mundial, y prohijaron el advenimiento de loe reg{menes facis

ta. en Italia y nazi en Ale111&nia, que adoptaron gobiernos dictato

riales, considerando que con ello lograr{an sacar a sus pueblos de 

la miseria en que se debatían. 



a) lJ. JUBlt.ACION EN LEGISLACIONES EXTRANJERAS. 

b) EVOLUClON Dl:J. CO;ICEPTO. 

e) PENSI~RS CIVILES DE RETIRO. 

d) l.A JUBILACION EN ALGUNOS CONTRATOS COLECTlVOS. 

e) EL SEGURO SOCIAL y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SER
VICIOS SOCIALES PARA TRABAJADORES DEL ESTADO. 

a).- LA JUBILACION EN LEGISLACIONES EXTRANJERAS: 

(30) José Hada Gol\1 Horeno ae1{aJ.a como antecedentes de la -

jubilaciJn la creacio'n de 1011 Hontep!oa Españolea que. original--

ll!!nte ae instituyeron con el objeto de 4111Parar a la11 viudas y - -

huérfano& y extendieron aue beneficios a loa CllllOR de invalidez y 

vejez y, algunas veces, a 101 de enfet11edad y •uerte. Tale• orl! 

niamos constituían sociedades de socorros mutuos.; el autuali9110_ 

los inspira, alienta y da vida, 

El autor citado menciona el Montepío Militar constituldo en_ 

1761¡ en 1763 ~l Hontep{o creado para loa Consejeros, Magistrados 

y F.mpleadoe de la Adm1n1strac1on Civil de Justicia, as! como el -

Hontep{o de las Reales Oficinas de 1764 que c0111prend{a a los em--

pleadoa públicos. El autor referido continfut diciendo que, el•

prf.Der Montepío que cubrió el riesgo de invalidez derivado del tr.!!. 

bajo, fue el de los Corregidores y Alcaldes Mayores; agrega que -

los abogodos, ~dicos, cirujanos y boticarios, también tenían los 

suyos para asegurarse de los riesgos y contingencias de invalidez 

(30) Derecho de la Previsi6n Social; 
Jose Maria Co~i Moreno.- Tomo I pag. 28. 



enfermedad, muerte y supervivencia. 

Los Montep{os Espaaoles se extendieron a tierras americanas_ 

y as! encontramos en junio de 1773 la Real Declaraci6n, "sobre -

el 111.dtodo y observancia con que debe cumplirse en los .Dominios de 

Allle~ica lo diapueato en el Reglamento del Honteplo Militar de - -

1761". La RMl Cédula de 8 de febrero de 1803 determinó la pro

teccio~ "a los empleados de la Administración de la Real Hacienda 

que han servido bien y fielmente, y no pueden continuar desempe-

ñando sus destinos por su edad achacosa". Acord&baae a loa que -

hubiesen servido 30 años "todo el sueldo que 11e encuentren disfr.!:!. 

tanda. Si hubieran servido 20 años, las dos terceras partea; y -

si otilo doce a~os, la mitad. Pero si no hubiesen llegado a los -

doce años de buenos servicios nadie gozar; de jubilacion, a menos 

de que haya imposibilitado en el desempeño de su empleo y real -

servicio, en cuyo caao disfrutara' lo mismo que si hubiese cumpli

do el tiempo de doce años o ma~, si fuese el motivo de su i11poeib!. 

lidad" 

De lo anterlor resulta por demaá evidente que ya desde aque'

lla época se consagraban los beneficios que ee denominan "jubi- -

laciÓn". 

Durante el siglo XIX, en la RepÜblica Argentina, y en lo re

lativo a las pensiones, resulta interesante observar la institu-

cicrn de beneficios jubilatorios, organizados sobre la base de al

gunas Cajas para determinados gremios, asl como la primera jubi-

lacio:i que se concede el 4 de julio de 1810 a favor de Pelix Pin!, 



da Murillo, incapacitado de la vista a quien se fij~ su jubila- -

ci6n sobre la base de la ~ercera parte del sueldo que percibía; -

el Estado, para acudir en auxilio de quienes requerían un beneficio 

de esta naturaleza resolvió que (31) los productos del nuevo 111-

puesto en loe azJcarea, vinos y aguardientes "aer!an destinados -

para tal fin, lo que revela el caracter gratuito del beneficio, -

cosa lata que consideramos cOlllO la solución lilas correcta y justa. 

En Francia, las pensiones respondlan en loe primeros tiempos, 

a facultades discrecionales del monarca como es faéil de observar 

en la Procl4D14 Real del 22 de agosto de 1790, en laa poatrimerlaa 

del reinado de Luis XVI, en la cual se oetableci~ (32) que, el --

Y.atado debe co=penaar loa servicios preatados a la sociedad solo_ 

cuando por su importancia y duracicfu merezcan ese teati110nio de -

reconocimiento". 

Por primera vez se introdujeron loa requisitos relativos a -

la edad y al tiempo de servicios sobre la base de 50 y 30 años, -

respectivrunente; se aludía además, a la exigencia de que se tra!!, 

ra de· servicios efectivos, que hacen a la esencia de nuestros Si.!!, 

temas fundados en el trabajo. 

Carlos Garda Oviedo, dice: (33) "El seguro de vejez que, -

con el de accidentes de trabajo es el más destacado de los Segu--

ros Sociales, ya que la previsión de invalidez por los añoe, con_ 

el deslll!lparo muchas veces o, en todo caso, con la carga en el pt.!!_ 

supuesto familiar que esta situación lleva apa.rejada, es lo que -

(J!)Derecho de la Previsión Social.- Jose Ma. Gofii Moreno; 
Tomo I paga. 34 y siguientes. 

(32)Derecho de la Previsión Social.- Jose Ma. Góñi Moreno; 
Tomo I, pag. 40. 

(33~0bra citada, paga. 36 y siguientes. 



mas viva se ofrece en el. espíritu de las gentes y lo que mayores_ 

y mas justificadas inquietudes despierta". 

Hace referencia el auto señalado a que, entes de la primera_ 

guerra mundial tenían establecido este beneficio o seguro bajo la 

denominacidn de retiro obrero, Alemania, Inglaterra, Francia, Ru

mania,' España, Portugal; Italia, Bélgica, Checoeslovaquia, Bulga

ria, Grecia, Argentina y Chile. El seguro en cuestión fue orga-

nizado a la baee facultativa, r~gimen que se conoce como el de l.!. 

bertad eubsidiada en el cual, el Estado, fundamentalmente se obl.! 

ga a bonificar la cuota del obrero; Alemania alteró el sietema -

imponiendo la obligatoriedad como se ve en su ley de 22 de junio_ 

de 1889, sistema éste que ee abstuvieron de adoptar los dema's - -

países, temerosos de que los obreros, mal avenido& a cotizaciones 

periÓdicae se adhirieran al sistema; la obligaci6n de los obreros 

solo es admisible cuando las circunstancias económicas de éatoa lo 

permitan; es aquí en donde se encuentra la fundamentaci&n de que_ 

la pensión jubilatoria debe ser un beneficio a favor del trabajador 

y a cargo del patrón, puesto que asi lo consideraron en principio 

laa naciones que instituyeron el seguro de vejez, tal y como apa

rece de los datos aportados de Carlos García Oviedo, quien advie!, 

te que: 

"Tal vez una 111ayor silllplicacion de la teénica y maquinaria_ 

del seguro y la estimación de la vejez obrera como carga de la -

industria, con la consiguiente cxclusi&n del trabajador en el ªº..!!. 

tenimiento del sistema entrañe en s! mismo un sentir máe acorde -



con el régimen general de asistencia para los trabajadores que han 

visto pasar ya sus mejores af\os de productividad y solo aguardan_ 

para su vejez, la tranquilidad de disfrutar de una vida acorde -

con su calidad de persona hU111.tna; porque de otra auerte cabe agr!. 

gar que lo contrario entrañaría la posibilidad de que se instituy!. 

ra un seguro para accidentes de trabajo,. cuyo derecho lo obtuviera 

el trabajador a c11111bio de vr1maa o descuentos de aus exiguos sal!, 

rios, lo que ademas serla absurdo, y en el medio 11exicano chocarla 

con disposiciones de la Ley Federal del Trabajo sobre el parti- -

cular. 

En \olc{xico, en la época de la Colonia, y siguiendo loa aliamos_ 

pasos de España se instituyeron tlll!lbi~n Cofradías, Heraandades y_ 

organizaciones gremiales que pueden considerarse cOlllO las pri.-e-

ras expresiones del mutualislllO aodenio y cuyo fin era proporcio-

nar asistencia médica y asegurar el sustento de invalidez, viudas 

y huerfanoa. 

b).- EVOLUCION DEL CONCEPTO: 

De acuerdo con lo expresado en el capítulo anterior aparece_ 

por delllll~ evidente que el concepto "jubilación" tuvo como anteceden, 

te el ll81114do· "Seguro de Vejez" y "Pensión de Retiro", cuyos ori

genes derivaron del derecho reconocido a loa empleados públicos -

a continuar recibiendo un emolumento detet'lllinado al cesar en eue_ 

funciones activas; eoto ce, asegurar fundamentalmente el digno ~!. 

tiro del trabajador y procurar que Jste mantenga en la pasividad_ 



una situnci¿n equivalente a la alcanzada en el trabajo, después -

de acrecentar a lo largo de su existencia la riqueza no solo del_ 

patrono, sino de la comunidad; lo anterior pone de manifiesto el_ 

criterio civilista de la época. 

En España, como resultado de la celebraci&n de un Congreso -

de Economía Nacional se legisló sobre retiro obrero obligatorio -

en el a~o de 1919 cuya aplicación práctica tuvo efectos en 1921. 

En 1955, por Decreto-Ley de 2 de septielllhre del mismo aílo, se el!. 

varon las prestaciones del seguro de vejez, e invalidez. 

En F.etndoa Unidos de Norteamérica, en el año de 1883 se creci 

un régimen de retiros para loo funcionario& y empleados del Gobie!'., 

no Federal, el cual fu' objeto de transfot'1114cionea en 1920 y 1935, 

fecha esta Última de la cual datan sus bases actuales. Sobre la_ 

jubilación, c. Wilson Randel, dice: (34)"El movimiento obrero, --

tal vez sin darse cuenta de ello, ha abordado un problema que se_ 

adentra mucho en todos loa hogares de la Nación, ya soa en la ca

sa del aula humilde e impreparado de los obreros o la mansi~n del_ 

presidente de una compan{a; el temor de ls inseguridad en la ve--

jez y la necesidad de prevenirse contra ella. En el curso de la_ 

historia comparativamente corta de la contratación colectiva den-

tro de la industria norte11111ericana, no ha llegado a plantearse en 

las pláticas obrero-patronales un problema mas importante, mas -

dificil y llllla expueoto a desacuerdo que el de las jubilaciones", 

Y agrega: "Las jubilaciones no son nada nuevas ni para la indus--

tria ni para los sindicatos, muchos de los cuales empezaron como_ 

asociaciones fraternales o ben~volas, con la mira de prestar ayu

(34)El contrato colectivo, su negociaci~ y revisión. Principios 
prácticos.- Paga. 318 y siguientes. 



da a sus miembros necesitados de entre loa cuales destacaban por_ 

su condición de menesterosos, los ancianos". 

En la Uni~n Americana las primeras compañia& particulares -

que establecieron la jubilación fueron la American Expresa Company 

en 1875; y el Ferrocarril Daltimore y Ohio, en 1884. Loa regille-

nea jubilatorioa en la Unión Americana, no tardaron en alcanzar -

un lugar importante en las relaciones obreras. En 1916 la Ofici

na de Estadística de Trabajo del Gobierno de la UniÓn, publico' --

una lista de 117 prograiaaa que entonces se encontraban en vigor,

y en los cuales se ocupaban de impartir proteccicm a loa obreros_ 

que duran 11148 tiempo del que pueden prestar servicio. 

En lo relativo a la aportacitin para la fot'llBci&n del fondo -

para cubrir las pensiones por retiros de vejez, retiros ferrovia-

rioa y retiros del servicio civil, en el caso de los dos prillera

mente neñalados la contribución es bipartita de trabajadores y P.!. 

tronos, en tablas preestablecidas; e~ el Último de los referidos_ 

es tambi~n bipartita, con la salvedad de que el patrono es el Go-

bierno Federal, quien soporta toda diferencia re1111ltante del pago 
, , 

de las prestaciones y el costo total de la adminiatracion del re-

gillen. 

Para el disfrute del beneficio de retiro a los beneficiarios 

se les aefialaban dos requisitos, años de edad y de servicios efes_ 

tivos; indicando para el primero sesenta o sesenta y cinco años y 

para el segundo treinta años. Es prudente observar por otra parte, 

que en Estados Unidos como en casi todas las naciones del mundo - · 

que tienen instituido el retiro por vejez (jubilación), el concel!. 



to de la caridad ha desaparecido y, lns jubilaciones se conaide--

ran parte legítima de la remuncraci6n del trabajador; ya no se 

discute en las convenciones colectivas de Eatados Unidos si se 1!!. 

cluyen las jubilaciones, alno que se ocupan de estudiar su monto; 

el patro'n ha reconocido que la jubilaci~ es algo a qud tiene der.!!_ 

cho el trabajador. 

C. Wilson Randle hace una clasificaciÓn de las jubilaciones_ 

que divide en seis clases y que, por considerarla de intere~ a --

continuación transcribo: 

l.- De acuerdo con la clase de administracio'n: 

a).- Por la cOlllpa~{a 
b).- Por el sindicato 
c).- Conjuntamente 

2.- De acuerdo con el grupo amparado: 

a).- El sindicato 
b) .- La fábrica 
e).- La industria y la zona 

J.- De acuerdo con el orígen: 

a).- Unilateral 
b).- Negociada 

4.- De acuerdo con el método de financiamiento: 

a).• Con fondo 
b).- Sin fondo 

5.- De acuerdo con el ~todo de acumulación de fondos: 

a).- Con contribuciones 
b).- Sin contribuciones 

6.- De acuerdo con su estructura: 

a).- Legal 
b) .- Privada 



Las jubilaciones general.mente se llevan a cabo en las grandes 

compañias ya que, las pequeftas no enta'n en condiciones de soportar 

el gravamen que representa la jubilaci~n. y por tanto no son fac

tibles desde el punto de vista actua~ial. 

El Instituto Colombiano de Seguros Sociales creado por Ley de 

11 de diciembre de 1946, incluye entre otros el Seguro de Vejez a_ 

empleados y obrer1'>S nacionales con cincuenta afios de edad y veinte 

de senicioa; el re'1'Jimen para la constituci6n del fondo se consti

tuyo mediante cotizad.6n tripartita, a cargo del trabajador, del -

patrono y del Estado, a cuyo efecto la poblnci&n trabajadora eattf 

dividida en ocho c.ategorias relll\lllerativas correlativas a loa dife

rentes salarios que a cada una do ollas le corresponde. 

Uruguay, en el año de 1911, instituye un rÓgillen tendiente a_ 

resarcir al trabajador de los dafios originados en el empleo. A 

este le siguió, en el año de 1919, otro destinado a prevenir los -

efectos económicos resultantes de la desocupación y, en 1925 se -

implanta el sistelllll jubilatorio para el peraonal de empresas han-

carias, siendo seguido por el Instituto de Jubilaciones y Penaio-

nes del Uruguay, creado en 1933 y que subs1sti6 hasta 1948, en que 

fue subatitu!do por tres regillenes independientes, a saber: a) Pa

ra el personal civil, escolar, de servicios p~blicoo y afines; b) 

Para el personal de la industria y el comercio; c) Para el traba

jador rural, el personal de servicio y afines. 

El sistema para el financ14lllicnto de las jubilaciones gene--

ralmente ea bipartita, con excepción de las correspondientes a tr,! 



bajadores rurales y personal de servicio y afines en que la aport!. 

ciÓn del afiliado es voluntaria, 

Para el disfrute de las jubilaciones por vejez se establecen 

determinados requisitos de edad y años de servicios se~Ún el ré&! 

men a que están sujetas, y aiempre que el &ltimo no sea menor de_ 

diez años. 

En Italia, a mediados del siglo XIX, diversas iniciativas prJ:. 

vadas tendieron a compensar los infortunios originados en el tra

bajo, mediante cOlllpensaciones de diversa especie, a cargo de los_ 

patronos y de mutualidades; el r&gimen era muy restringido pero -

con el transcurso del tiempo fué tendiendo a otras actividadea -

hasta que en 1935 se procedio' a la reforma integral del régimen,

ftjándose aua caracteres y orgenizaci&n. 

Los seguros de vejez tuvieron comienzo con la creactJn en 

1898 de la Caje de Previsión Sociel para vejez e invalidez de los 

obreros; la pensi~n de vejez ee otorgaba a quienes hab{an contri

buido durante un período mínimo de años, con determinado número -

de aportaciones, y satisfecho el requisito de haber cumplido 60 -

añoa de edad si se trata de hombres, y 55 si son mujerea, las pe.n. 

sionea eran variables. La financiación de loa regímenes se funda 

sobre la base de la aportaci~n bipartita, a cargo del empleado u_ 

obrero y del patrono. Los trabajadoree independientes hacen su -

aportación por a! mismos; el Estado contribuye al fondo mediante_ 

cuotas establecidas en el presupuesto y con recursos de or{gen -

illlpoaitivo. La tendencia actual ee orienta a hacer gravitar el -



costo sobre el conjunto de la sociedad, con el consiguiente au- -

Diento al vol"1ien de los recursos ilnpositivoa o indirectos y a l.!_ 

mitar loa de or!gen contributivo directo y a cargo del interesado. 

En Alemania el seguro de vejez e invalidez, comprende un lllll

plio c11111¡>0 de aplicación; general.mente este tipo de seguro es 

obligatorio, con escasas excepciones en lo relativo a empleados y 

los beneficios comprenden una cantidad básica, con un suplemento_ 

por costo de vida y un subsidio familiar. La penaio'n de retiro -

se concede a loa hombres cUAndo han cumplido 6S años de edad, y a 

loa mineros SO años de edad; a las mujeres cuando han cumplido 60 

años de edad, y en el caso de las v!ct!Jaaa del facciamo, 60 años_ 

de edad para loa hOllbrea, y SS para laa mujeres. El rc:'gimen de -

financill!lliento ea bipartita a cargo del patrono y del trabajador. 

En Rusia se acuerdan loa siguientes tipos de pensión respec

to de la vejez. Regular de vejez: Grupo 1 de actividad, a los 50 

años de edad y 20 de servicios, el 60% del salario ba'sico; Grupo_ 

2 de actividad, a los hombrea con 60 años de edad y 2S de califi

caciÓn, y a las mujeres con 55 y 20 años respectivamente, el 55%_ 

de dicho aalario; Grupos 3 y 4 de actividad, con iguales edades_ 

y tiempos de servicios, el 50% del salario; Trabajadores inteleE_ 

tuales, a ciertas categorías de trabajadores intelectuales (prof!_ 

sores, médicos, agrónomos, etc.), despuéo de 25 años de trabajo -

ininterrumpido, el 50% del lllllorio; Héroes del Trabajo, despuJo de 

35 años de trabajo, antigÚ~dad que atribuye la denominaci~n hono

rífica de "Héroe del Trabajo", el 75% del salario; se tiene ade-- · 

IDAB,instituÍdas otras series de pensiones personales para los BC,! 



démicos, artistas, escritores, etc., y para las personas que, - -

sin reunir requisitos para obtener las pensiones anteriormente 

descritas, acrediten méritos de guerra, revoluci~n, actuación, 

sindical, desarrollo del Estado Soviético, etc.,con un monto fijo 

de 450 rublos mensuales. 

Para el financiamiento de las pensiones se acude a las con-

tribuciones deducidas de loa salarlos b~sicos, bonificaciones, -

sobre tiempos, etc., etc. El porcentaje de dichas aportaciones ea 

variable y se determina por la {ndole de actividad que se deaarr2 

lla. 

En Checoeslovaquia, la penai;n de vejez se concede al cumplir 

65 años de edad, que se reduce a 60 ai ae ha laborado un tiempo -

efectivo de 20 a!los, y si se trata de mineros, cuando llegan a 

los 55 al'ios de edad. Los fondos para cubrir las pensiones loa S.!?, 

porta íntegramente el patrono (Empresa Estatal casi siempre, por

tratarse de un régimen comunista). 

c).- PENSIONES CIVILES DE RETIRO. 

En México, por ley de 12 de agosto de 1925, se crecf la Dire.!:_ 

ción de Pensiones Civiles de Retiro. (35) A las disposiciones -

contenidas en el reglamento que rigiÓ el sistema de la Dirección_ 

de Pensiones Civiles de Reti~o siguió la Ley General de Pensiones 

Civiles de Retiro, que por Decreto de 5 de 1D4rzo de 1946 expidió_ 

el entonces Presidente de la Repdblica, General Manuel Avila C-=.!, 

cho, la cual se public& en el Diario Oficial de fecha 13 del mes_ 

(35) Diario Oficial 31 de Dic. de ¡9¿7, 



y afio citados¡ Ley que en su arrCculo lo. dice: "Para loe efectos 

de esta Ley, dentro del concepto de trabajadores quedan comprend.!. 

dos loe funcionarios, empleados y obreros que prestan sus eervi-

cioa a la Federaciort y a los gobiernos del Distrito y Territorios 

Federales. 

Los trabajadores, sus familiares y los pensionistas, tienen_ 

derecho, conforme a las disposiciones de esta Ley, a todos o a a! 

gunoe de loa siguientes beneficios: "I.- Pensiones directas para_ 

los trabajadores.- II.- Pensiones directas para loa fllllliliares de 

los trabajadores que fallezcan en el servicio o a consecuencia de 

él, o que teniendo derecho a pensi~n no la hubieran solicitado.

III.- Pensiones transmitida& para los fat11iliarea de los penaioni.!, 

tas que haYan contribu{do a la fol'lllllcio'n del fondo de pensiones •• 

... ".- El artículo referido contiene, adema"a, aiete fracciones -

mils que, para los fines de este trabajo, considero innecesario -

transcribir. 

El articulo 2o. dice: "Pensión ea el derecho a una presta

cion periódica en efectivo •••• La obligaciJn de cubrir las pensio

nes corresponde originaria y primordialmente al Estado". En el -

articulo So. se señalan los recursos con los cuales ne formar/ el 

Fondo de Pensiones, a saber, el actual Fondo de la Direccio~ de -

Pensiones Civiles de Retiro¡ loe descuentos forzosos sobre los -

sueldos de loa trabajadores; las aportaciones que deban dar los -

Gobiernos Federal, del Distrito y de los Territorios Federales; -

el importe de loa créditos intereses a favor de la Dirección de_. 

Pensiones y a cargo de los Gobiernos Federal, del Distrito y Te--



rritorios Federales, etc., etc. 

El artículo 25 determina que' personas tienen derecho a pen--

alon directa, a saber: los trabajadores que cumplan 55 años de -

edad y hubieren constribu{do nonnal111ente durante 15 añoa como m{

nimo a la formacio'n del Fondo de Pensiones; los trabajadores que_ 

tengan por lo menos 25 aiíos cumplidos de servicios, y hubieren -

contribuido noniialmente durante 20 aKos, como mínimo, a la forma-

cion del Fondo de Pensionea¡ se refiere además, a los trabajado--

rea que ae inhabiliten f{aica o intelectualmente en servicio o 

fuera de Jl; a loa deudos de loo trabajadores que fallezcan en o 

a causa del trabajo y, de aquellos que teniendo derecho a la pen

aion no la hubiesen solicitado; y en el articulo 39 se fija el -

monto de las pensiones en proporción directa a los añoa de aervi-

cio y de acuerdo con una tabla preestablecida que so inicia con -

lS al'ioa de servicios y 40 % de jw 1 laciJn y as! sucesivamente --

en form11 progresiva hasta llegar a los 30 años de eervicios y el 

100% de la jubilacio~; el mismo artículo establece diversas moda-

lidades respecto de las fracciones de la III a la V inclusive --

del articulo 25 del orden4111iento referido. 

Con fecha 30 de dicielllbre de 1947, el señor Lic. Miguel Ale

mac Valde's, entonces Presidente de la Rep~blica, expidió la Ley_ 

de Pensiones Civiles (36), en cuyo art(culo lo. se dice: "La pre

sente Ley se aplicará a los trabajadores al servicio civil de la_ 

Federacio~, del Departamento del Distrito Federal y de los Territ~ 
1 

rios Federales, aei COlllO a los trabajadores de la Direccion de --

(36) Diarjo Oficial.- 31 de Djc. de 1947.-



Penalones y a loe de Ofici.naa o Servicios Pu"blicoa, cuyos cargos_ 

y remuneraciones esteh enumerados en las Leyeo Orga'nicaa del res

pectivo eervicio o en los presupuestoe de egreeoa de aquellas en

tidades, y siempre que no tengan su propio r:gimen de pensiones,_ 

estatutaria o legalmente establecida. El articulo 2o. establece 

que: " Para loa efectos de esta Ley, ne entiende por trabajador -

todo funcionario, empleado y obrero que preete sue servicios a -

los organismos publico& a que oc refiere el artículo anterior, ~ 

dlante la expedict&n del nOlllbrru11iento legal correspondiente". En 

el artículo 3o. ae~ala que quedan exclu!dos de esta Ley loa tra

bajadoreo del Poder [,egislativo, en atención a estar amparados -

por la Ley de Jubilaciones de 5 de octubre de 1936, con las eal-

vedades que hace para que dichos trabajadores puedan acogerse al_ 

beneficio de esta Ley; el artículo 4o. ae'iiala los derechos qllAl -

lea aoisten a loo trabaj~dorea y a sus familiares, as! como los -

requt. i tos que para tal ef ch' to deben llenar, poniendo en primer l.!!. 

gar el relativo a las penaionn$ por vejez o por inhabilitaci~ P.!. 

ra los trabajadores; el mismo b&ueficlo para loa f11111lliarea bajo_ 

circunstancias especiales. como e'.l de fallecimiento del trabajador 

si diofrutaba de la pensirin o, no o\,stante tener derecho a ella -

no la hab!a solicitado; de la devolui:!Ón de los descuentos, etc.• 

etc.; en el artículo 73 que cOlllprende 3 fracciones, en la l se -

dice: "Los trabnj adores que cumplan SS a1foa, como mínimo, al Fondo 

de Pensiones •••• ¡ en la I I establece que: 111011 trabajadores que -

se inhabiliten f Íoica o intelectualmente a causa del servicio o a 

consecuencia de é1, sea cual fuere el tiempo que haya estado en -

(36) Diario Oficial de 31 de diciembre de 1947.-



{unciones, a menos que la inhabilitación hubiere,!_ido producida v~ 

luntariamente por el trabajador, •• ". Y por u'lti.mo, se refiere a_ 

la inhabilitación a que alude la fracci&n anterior, cuando éota -
, 

se deriva de causas ajenas al trabajo, en cuyo.caso la pension --

solo se otorgara'si el afectado hubiere cumplido 15 añ~a de ser--

vicio y cubierto en el mismo per!odo las contribuciones para el -

Fondo de Pensiones; en el artículo 39 se establece el monto de --

las pensiones en forma progresiva de a«os de uervicios y el 40% -

de loa salarios, hasta llegar a 30 afioa de servicios y el 100% del 

salario. 

Por decreto de 26 de diciembre de 1955, siendo Presidente de 

la República el aeñor don Adolfo Ruiz Cortinea, se reformÓ la Ley 

de Pensiones Civiles en lo relativo a la f racci~n 1 del Artfculo_ 

73, en los t~rminos siguientes: "Los trabajadores que cumplan 55 

añoo de edad y hubieren contribuÍdo nol"ll18lmente durante 15 años C,2 

mo mínimo, al Fondo de Pensionea. Tambien tendrln derecho los --

trabajadores que hubieren cumplido por lo menos 53 dilos de edad -

y hayan prestado servicios durante JO dlíos como minimo". La fras. 

cion I del Articulo 89 reformada quedo asi: "cuando el trabajador 

tenga 55 años de edad y hubiere contribuido al Fondo por lo menos 

durante 15 años, la penaion ser~ igual al tanto por ciento de los 

sueldos que hubiere disfrutado y por loa que ae le hubieren hecho 

descuentos para el Fondo, tol!l4ndo como base la tabla siguiente:--

"15 años de servicios con el 40X de salarios, y as{ progresivamen

te hasta llegar a 30 años de servicios y el 100% de sueldos"; y -

conUnu'a: "Loa trabajadores que hayan cumplido 53 años de edad -



y que además hayan prestado 30 años de servicios como a!nimo, ten. 

drán derecho a la pensión que le corresponda en loa ténainoa de -

lo preceptuado por el dltimo rengl&n de la tabla anterior, y de -

acuerdo con la fracciÓn I del Articulo 73"; la fraccion III re

formada quedo' de la alguiente fonia: "Cuando el trabajador se inh!, 

bilite f!aica o intelectual111ente por causas ajenas al servicio, -

si tiene por lo 11enoa 15 años de aervicioa efectivos y hubiere 

contribuido a la foraación del Fondo durante el aismo perlado, P!. 

ra determinar el 110nto de la pensiJn se aplicará la af 11111 tabla -

de porcentaje establecida en el inciso 1) de este Artículo". La 

Direcci~ de Pensiones Civiles creada por la Ley de Pensiones Ci

viles de Retiro de 12 de agosto de 1925 ae transforma en un orga

nismo que se denOlll.inarÁ Instituto de Seguridad y Servicios Socia

les de loa Trabajadores del Estado,que tendr¡ el car:cter de or-

gan1B1110 pbblico descentralizado con personalidad jurldica y patr! 

aonio propios y cuyo domicilio aerá la ciudad de Hdxico. 

Este Instituto tendra' a su cargo las preatacionea que esta -

Ley establece (Artículo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de loa Trabajadores del Estado). La Ley cit.! 

da entr~ en vigor el primero de Enero de 1960, y fue~promulgada el 

28 de diciembre de 1959 y publicada en el Diario Oficial de fecha 

30 del mes y año citados. 

Rl artfculo 72 dice: "Tienen derecho a la jubilaci&n los tr.! 

bajadorea con 30 años o más de servicios e igual tiempo de contr.!. 

buci~n al Instituto, en los términos de esta Ley, cualquiera que_ 



sea su edad". 

La JubilaciC:n dará -derecho al pago de una cantidad equiva- -

lente al ciento por ciento del sueldo regulador que ee define en_ 

el Artículo 79 y eu percepción comenzará a partir del dia siguien 

te a aquel en que el trabajador hubicHe disfrutado el ~ltilllO suel 

do por haber causado baja; en el articulo 77 se fija una tnbln de 

jubilaciones que se inicia con 15 años de servicios y 40% de suel 

do y en fonna progresiva hasta llegar a los 29 añoa de servicios_ 

y el q5% de sueidos. 

El Artículo 78 establece: ''La pensión total por vejez que ee 

conceda con cargo nl Instituto, en ningun caso podrá ser inferior 

a $12.00 diarioa, ni exceder del 100% del sueldo regular a que se 

refiere el articulo siguiente, aJn en el caso de la aplicación 

concomitante de otras leyes (Promedio de los sueldos en los ~lti

lllOS 5 años, sueldo regulador). 

La Ley de Pensiones Civiles de Retiro, desde su pr01llulgac1Ón 

y modificaciones posteriores de que fue objeto, hace patente la -

preocupación de los diversos Ejecutivos de la Uni&n que en ella -

han tenido ingerencia, de establecer disposiciones que garanticen 

a loa servidores del Estado; pero no solo durante los per!odoa en 

que materialmente prestan sus servicios, sino cuando por su edad_ 

avanzada ee encuentran ya impedidos de laborar o bien, aún hacien_ 

dolo su capacidad ha decrecido notablemente. 

Se puede afirmar que entre otros antecedentes de la Ley ref.!!, 



rida, tiene especial relevancia el programa y manifiesto político 

del Partido Liberal Mexicano, publicado el primero de julio de 

1906, pidiendo entre otros asuntos vitales, en el punto 27, ser_!!. 

forme la Constituci6n en el sentido de establecer: "Laindaini%aclon 

por accidenteR y la pension a obreros que hayan agotado eus ener• 

gias en el trabajo". (37). 

I.a Ley dol Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

los Trabajadores del Estado que substituye a la Ley de Direccio'n_ 

de Pensiones entró en vigor el pri11ero de enero de 1960. 

d).- LA JUllILACION EN ALGUNOS CONTRATOS COLECTIVOS: 

El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Rep~blica 

Mexicana al igual que el Sindicato de Trabajadores de Petroleros_ 

de la Rep6hlica Mexicana en loa contratos colectivos de trabajo que 

ambos Grganismos sindicales tienen celebrados con la ad111inistra-

cio"n de las empresas correspondientes, tienen pactado como un de-
I 

recho de sus agremiados el de la jubilacion. 

En lo relativo a la primera de las citadas organizaciones, -

en el Cap!tulo XXIX del correapondiente Contrato Colectivo, vigen. 

te, se reglainenta el beneficio en los termines de sus Art!culoe -

391, 392, 393, 394, 395, 397, 398 y siguientes. 

F..n su parte relativa los art{culoa citados establecen que P.!. 

ra disfrutar del beneficio de la jubilacion deben satisfacer los_ 

trabajadores un ml.nimo de edad y de años de servicios efectivos ·

prestados, que van, respectivamente, de los 60 años de edad Y 15_ 

(37) Evoluci¿n Mexicana del Ideario de la Seguridad Social, 
Miguel García Cruz.- Pag. 18. 



años de servicios efectivos; se establece la forma en que se int~ 

gra el salario para calcular el monto de la pensión jubilatorin,

el salario ordinario tabulado, el tiempo extra regular y permanen 

te, comisiones, igualas y compensaciones que señalen las disposi

ciones contractUllles o convenios registrados para el puesto res-

pectivo; se fija como mhximo para la percepción del beneficio, el 

85% del prollll!dio del salario mensual, computado durante los dos -

ultimos años de servicios efectivos; se establece la obligacio~ -

por parte de la empresa para el cUlllplimiento del beneficio jubil!, 

torio de aportar con limite anual máximo de erogacitin de - - - -

$6, 000 ,000 .00, conviniendose expres11mente que dentro de la parti

da señalada, queda incluldo el personal de conf ian&a que llegare_ 

a gozar del beneficio jubilatorio. 

La jubilaci~n en la organizac1Ón ferrocarrilera, tiene sus ª!!. 

tecedentes en las herm4ndades ferrocarrileras que funcionaban de!. 

de el ano de 1904, poro se difcrenc!an en cuanto al fondo para su 

cobertura ?Ot cuanto a que aquéllas se originaban de las aporta-

clones que los agre~iados hacían para tal efecto, y la actual co

rre Íntegrll.lllente a cargo de la empresa. 

Por lo que se refiere a las jubilaciones en la Industria Pe

trolera, aun cuando se carece de datoa respecto de si las Compa-

ñias Petroleras que fueron expropiadas por necreto de 18 de marzo 

de 1938, ten!an o nó establecido en favor de sus trabajadores el_ 

beneficio de la jubilación y del sistelll8 sobre el cual se rigiera 

~sta. al podelllO& afirmar que a partir del decreto expropiatorfo r! 



• ferido, la organizacion sindical de trabajadores de la Industria_ 

Petrolera, coneagraron desde la vigencia de su prilller contrato C,2. 

lectivo de trabajo, el derecho de sus agremiados a disfrutar de -

la jubilación una vez que hubieren satiafecho los requisitos de -

edad y de años de servicios, que se establecieron originalmente,-

respectivamente, a la base de 55 aKoa de edad y 25 siros de servi

cios, El por ciento (e la peneiJn jubilatoria, asi como la aati.!!. 

facción de los requisitos de edad y años de eerv1cioa, han sido o!!_ 

beto de ref ormaa que quedaron consagradas en los diferentes con--

tratos colectivos de trabajo revinadoe peri&licamente cada dos --

año11 hasta llegar al actualmente en vigor en que con algunas mod.!. 

ficaciones, la pensión jubilatoria llega hasta cubrir el 100% del 

aalario tabulado, incre111entado con las prestaciones que sobre el_ 

particular aeñata la Convencio'n Colectiva. Cláusulas 157 y 158 

del Contrato Colectivo. 

En el caso de la industria petrolera es prudente observar --

que en la mislll4 se consagra una garantla especial en favor de loe 

agremiado11, consiotente en que durante el per1'odo prejubilatorio_ 

que c0111prende de los 5 años anteriores a los 25 ee!ralados para el 

disfrute del beneficio, el trabajador no puede aer despedido de -

su empleo sino por causas infamanten. 

Me he pennitido ocuparme de la situacion que priva entre loa 

trabajadores ferrocarrileros y petroleros, y las correspondientes 

elllJ>resas por cuanto 11 que en aznbas dependencias descentralizadas, 

corre a cargo exclusivamente de las 111in11111s el pago de las pensio-

nes jubilatorias, agregando que la inquietud para elaborar este -



trabajo derivo" el criterio sustentado por la H. Suprema Corte de 

Justicia de la Nacio'n, en el sentido de que la jubilación no ee un 

derecho legal, lo que impide que el trabajador exija la satisfac

cio'n del beneficio con las caractcr!sticas que al salario da la -

Ley Federal del Trabajo en su Art!culo 86. 

TESIS DE LA CORTE: 

"La jubilacibn constituye la obligaci~n que 11 virtud de con

trato adquieren loe p11trones para proseguir satisfaciendo sus sa

larios a los trabojadores que les hnn prestado servicios durante_ 

el tiempo que señala ese contrato, en calidad de compensaciJn por 

el desgaste orgJnico de esos trabajadores y consiguientemente la_ 

incapacidad que a través de ese lapso les ha producido, y al lle

narse laB condiciones requeridas por esa contratacio'n obtiene el_ 

obrero el derecho de que se le cubran los pensiones relativas CO!!. 

forme a lo pactado, entrando as! a su patrimonio el derecho a re-

cib!rla11 y a su vez los patrones la obligacio'n de pagitreoloe. 

8325/45/la. Jose H. Vela y Conga. 12 de Agosto de 1946". 

"La jubilacio'n es un derecho extralega.l, puee no se encuentra 

consagrado en la lcgiel.11c1Ón de trabajo. Se trata de un derecho_ 

de origen contractual que derlva de la voluntal unilateral del P.! 

tro~ en favor de ous trabajadores. 5782/55/2a. Amado Contreras y 

Coaga. 3 de Febrero de 1956. Mtro. Lic. Alfonso Cuzman Neyra. -

Srio. Lic. J. Sandoval". 

2.- mcREMENTO TIEMPO EXTRA A LA PENSION JUBILATORIA: 

La jubilaciln es un derecho cxtralegal; la cual no queda in-



clu{da como f onnando parte del concepto que de salario ordinario_ 

determina el Artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo por cuanto 

a que aquélla ee otorga con la conformidad de los interesados y -

se rige en los terminoa pactndoa, La Suprema Corte sostiene el_ 

criterio de que las jubilaciones constituyen un acto voluntario de 

los patrones y debe eetarse sobre el particular a lo convenido; -

por lo que si no se obliga en forma expresa a incluir dentro de -

su monto determinadas percepciones, no pueden ~atas formar parte_ 

en eeos casos, del salario ordinario del trabajador. El benefi-

cio extralegal de la jubilaciort que otorga Pemex, es sobre la ba

se de que las pensiones se calculen tomando en cuenta lo que las_ 

partes han definí.do en el Contrato Colectivo de Trabajo como sa-

lario ordinario, siendo indiferente si este se aju11ta o no al que 

contempla el Artículo 86 de la Ley Laboral porque dicho beneficio 

no tiene su apoyo en el precepto legal invocado ni en ninguna di.!!, 

posici~n legal y que, ni aJn en el mejor de los caeos, puede ale

garae que exista una renuncia de derechos del trabajador en los -

t¿rm1nos de lo establecido por el Art{culo 15 y 22 de la Ley Fed!_ 

ral del Trabajo". 

"De acuerdo con el Articulo 2o. del sexto punto Tesolutivo -

del laudo presidcnci.al de 25 de octubre de 1935, la pensitn jubi

latoria de los trabajadores ferrocarrileros debe calcularse sobre 

la base del salario percibido de nómina, promediado durante los -

dos Últi'lllOS aKos de aervicioa efectivos prestados, debiendo ente.!!_ 

derse por salario percibido de n&mina, el que figura en la nofutna 

o sea el tabulador con exclusio'n de cualquier otro pago adicional 

sea temporal o permn.nente, por lo cual, si una junta toma en cue.!!_ 



ta, para fijar el monto de la pensión j ubilatoria, 1tt compensa- -

ci~n y el tiempo extra pagados al trahajador en forma regular y -

permanente, con ello viola las garantlas de la fJllpresn. 705/47/ 

la. r'F,CC. Nacionales de Mexico, 8 de agosto de 1947". 

e),- EL SEGURO SOCIAL Y EL INSTITU1'0 DE SEGURIOAD Y 

SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL -

ESTADO. 

Las idean sobre el Seguro Social en Me~ico, empezaron a sur

gir en los pri.meroa años del preeente 8lglo, hasta lograr erigir_ 

en lnstituci.Ón Constitucional el Seguro Social. 

Al entregar don Venustiano Carranza el proyecto de Reformas_ 

Constitucionnlen al Constituyente de Quer~taro, el lo. de diciem

bre de 1916, al dirigirse a la Asamblea usa por primera ve~ la pa 

labra "seguridad social", dándole un significado de libertad y 

justicia lejoa de toda opreoiÓn y explotación de los puebloa, al_ 

expresar: "Con la responaabilidad de los empresarios pai-a los ca

sos de 1 ncidenteli con loe seguros para los caeos de enfermedad y_ 

vejez. Con todas estas reformas espera fundnmentalmente el gobie!, 

no a mi cargo que las institucione~ pol!ticas del pa!e reeponde-

rfn satisfactoriamente 11 las necesidades sociales; que loe agentes 

del poder p~blico sean lo que deben ser: instrumentos de seguri-

dad soci lll". 

En la eeeiÓn del Congreso Constituyente correopondiente al -

dia 23 de enero de 1917, la Primera Comision de Puntos Constitu-

cionales integrada por Francisco J. Mujica, Enrique Recio, Enri--



que Colunga, Alberto R11111on, Luis G. Monzon, presentó' como Capitu

lo VI Constitucional el "Del trabajo y de la Prevision Social" que 

fufÍ leído y aprobado en esa misma fecha, donde se establecen las_ 

fracciones XIV, XXV y XXIX del Artículo 123 Constitucional rela-

cionadoa con los Seguros Sociales. 

Fraccion XXIX,- Se consideran de utili1ad social: el establ~ 

ci~iento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de 

ceaaci~n involuntaria de trabajo, de accidente y de otros con fi

nes análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de -

cada estado, deberán fomentar la organización de instituciones de 

esta fndole para infundir e inculcar la previsiÓn popular. 

Despue'a de una serie de proyectos para establecer el Seguro_ 

Social, el principio contenido en la fraccion XXIX del Art!culo 123 

de la Carta Magna cristaliza el 15 de cn~ro de 1943, fecha en que 

se public~ en el Diario Oficial la Ley del Seguro Social cuyo pr~ 

yecto correspondió al Lic. Ignacio Corcia TelLez, que deaelD¡>eñaba 

la cartera de la Secretarla del Trabajo en el gobierno del Gene-

ral Manuel Av1la Camacho. El Seguro Social en aua variadas fol'lll8S, 

jubilación por veje:. de los trabojodorct1, 11cguro de vido e indem

nizacioÍi por occidenteB de trabajo, procura los prop¿aitos de pr,2_ 

tecci~n a lo clase trabajadora. El sistema para constituir el -

fondo para cobertura de los beneficios ea tripartito y ln aporta

ción la hocen loe trobojodores, los patronos y el Estado. El si!_ 

telllll en cueatio'n hoce una excluf\i&'n del eeguro de riesgos profe-

sionales cuyas aportaciones corresponden exclusivamente a los pa-. 



trones: esta solució'n se expUc6 en uno de los párrafos de 111 ex-

posici~n de motivos de la J.cy. 

"La base econ~micn del sistema del Seguro Social se constit,!! 

ye por las aportaciones que con cantcter de cuotas hacen los pa-

tronea y los trabajadores y la contribucio'n del Estado; excepto a 

lo que ae refiere al seguro de accidentes del trabajo y enfermed!! 

des profeiüonnfos, y por lan razones que quedaran señallldns en el 

capitulo respectivo, en los demas ramos del sistema, para cubrir_ 

las preatncioncs en servicios, en especie y en dinero, loa fondos 

se obtienen de lns prestaciones antes sel'lnlndaa". (311) 

No obstante lo anteriormente expuesto, en lo relativo a las_ 

aportaciones hny una tendencia que se extiende rópidamente, en la 

cual se quiere excluir B los trabajadores de la obligación. El -

licenciado de la Cueva en su obra citada dice: 

"La realidad es que las cuotas del Seguro Social son, inme--

diat8111ente una carga de la empresa, y, 111.(!diante una carga social, 

quiere decir, de los consumidores, Lo pri.mero es cierto, se dice, 

porque el salario que efectivamente perciben los trabajadores de-

be ser suficiente para sostener, en el presente, una existencia -

digna, y por tanto las cantidades que pagnn los trabajadores al -

Seguro tienen que ser un excedente de aquel salario; al fijarse -

loo salarios en los contratos colectivos e individuales, especial 

mente en loa primeros, los trabajadores van recl11111ando aumentos -

que les permi.tnn llevar el nivel de vida que estiman justo y lo -

9ue pagan al seguro social es un aumento que han incluido en el S!! 

(38) DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, Tomo II; 
Lic. de la Cueva.- Pag. 202. 



iario que recllllllan. Por otra parte, la segunda proposición tam-

bién es cierta, pues los recargos en los salarios y las aporta- -

ciones de loa patronos constribuyen a form.ar o a a\llllentar los CO..!!. 

tos de producción, y en via refleja, los precios, o lo que es 

igual, son pagados, en tiltima instancia, por loa consumidores. 

La argUlllentaciÓn es, sin duda, de gran fuerza,y si de otro lado, 

se atiende 11 que las razone.a que apoyan la obligacio'n de los obr~ 

ros, no son fundamentales, se puede i11111ginar que en el futuro, -

quedarían suprimidas las aportaciones de los trabajadores. Final 

mente, la tendencia de los trabajadoreg es obtener, en los contr,! 

toa colectivos, Regun veremos en piÍrrafos posteriores, que loa P.! 

tronos asuman integralmente lo oblig11ciÓn". 

El Seguro Social Mexicano según su Ley, constituye un servi

cio p~blico nacional quo se establece con cara'cter obligatorio en 

los te'nninos y con los reglomentos que la misma lo se«ala; se 

crea, para su organización y administración, con personalidad ju

rídica propin, un organismo descentralizado que se denomina "Ins

tituto Mexicano del Seguro Social". F.sa Ley comprende vartoe t!. 

pos de seguros, a saber: accidentes de trabajo y enfermedades - -

profesionales; enfermedades no profesionales y materiales; inval,!. 

dez; vejez y muerte, cesan da en edad avanzada, etc. 

F.1 r~gimen del seguro obligatorio c<J111prende tlllllbi:n a loa 

miembros d1• las sociedades localeo de crédito agr{cola, loa de 

l.as sodedadea de cré'dito ejido l. En los cosoa de las sociedades 

mencionadas, entes serán consideradas, para los efectos de esta - · 



le)', como 1'Rtrc11cs: rnre Joi; r11n1or. 1k cnfo.rncdadea ni' profesiona

les y dr rr.nternidnd, invalid<'t:, vejez, cr11111nt!n 'i 11mertc, lt.a so

ciedades referid1111 quedarón fll!jetna 111 régimen rle contrirucion -

biparti te, cubrlen<ic dicl1al! <'nt:ldndre el 5(11. de las pr:!mai; totalu 

y el r.Ftatlo el otro 5C'X. 

El ré'r.in•en llrl Seguro obligatorio coir.prendc en rrimer tel1!'1-

ro a toda peri;or.11 q1Je se encllent n: "Jr.ct•la<!n a ottn por l.!n cC'r.tt,!! 

te• de trnt-ajl', il'cerentlfr.nti;c.f:ntc c'P 11: ¡1crtional:!1'111i jur!dicc o • 

la 11Hur11ll'111 econ6ciku lle J pc.tr~n; 11 los que preotar. 1w11 sen•i-

dos en \f$rtt•(I de un contrnr<' c!e Eprcndlr.ojc, y a Jet< miethrof; di; 

11e>C'hc'Pt!c1• coornativns a que ya enteo l"'c rcíer!. rara lo& efec

tos de. la 1.cy que corecnt111r.or:, ue r.!"llll:lccr, de ocuerdo con la rE"

trfb1;dt'n Ql!e perciben en rlirwro lor: asegurados, una tabla en que 

sé se'líalnn diversoo grupos. 



El salario a que se refiere la tabla ,referida, comprende el in--

greso total que obtiene el trabajador como retribucion por sus --
I 

servicios¡ si ademas del salario en dinero el trabajador recibe -

habitacio'n o alimentacidn, se estima aumentado eu salario en un -

veinticinco por ciento, y si recibe alimentación y habitacion el_ 

aumento se estima en un cincuenta por ciento. Si alguno de los -

asalariados percibe como retribución por eus aervicioe uuÍe de - -

ochenta peeoa diarios por trabajos preetadoe en dietintos empleoe, 

loe patronos cubrira'n separadamente loe aportee que les correepon. 

dan con baee en el salario que cada uno de ellos pague al intere-

sado, el cual, cuando la BUlllS de loa ealarioa de que disfruta exc~ 

da del salari.o mfntJno regional respectivo, tendr~ a su vez la o-

bligaci6n de cubrir los aportes que determina la Ley del Seguro -

Social. La clasificacidn del trabajador, para el disfrute de pre.! 

taciones 1 se harf en el grupo que corre11ponda a la ouma de los --

salarios percibidos en los dietil\to11 empli!os. 

La ley que eo comenta, en lo relativo al seguro de acciden--

tea del trabajo y cnfennedades profetiionales establece una tabla,_ 

a la cual se ajusta el pago de los suboidioe en forma proporcio-

nal a los salarios promedio y m~xil!lO que disfruta el asegurado, -

iniciandose con un promedio de $7.00 y maximo de$ .00, al que se 

le fija como pensión mensual la su11111 de $157.50, y para salarios_ 

de m;s de $80.00 diarios y sin promedio ni ma'xilllO se le fija una_ 

pensio'n de $1,800.00; las pensiones fijadas en la tabla referida_ 

r~presentan aproxillllldamente entre un 70 y un 75 por ciento del S,! 

lsrio promedio de que disfruta el asegurado. Las prestaciones del 



seguro de riesgos profesionales, inclusive los capitales consti-

tutivos do las rentas lÍquidas a fin de áño y loa gastos adminis-

trativos, ser1tn cubiertoR !ntegramente por las cuotaR de los pn-

trones. La I.ey, tambi~n en lo que se refiere al seguro de enfer-

medades profesionales se establece aplicando un subs ldio en lo r!_ 

rativo al primer grupo a ln base de $4.20 diarios, aumentando pr~ 

gresivamente hasta llegar al grupo P), con salarlos mayores de -

$80.00 di.arios, al que correoponde un subaidio también diario de_ 

$54.00 • Se condiciona el disfrute del subsidio al pago que se_ 

haya hecho por lo menos de 6 cotizaciones semanales en los ~lti--

mos nueve meses ante.riores a la enfermedad. Loe recursos necesa-

rios para cubrir las prestaciones y loe gastos adminiatrativos --

del seguro de l.'nfermedades no prof el!ionales y de ..aternidad, asi_ 

como para la constitucidn del fondo de reserva, se obtendra~ de -

las cuotaA que estln obligados a cubrir los patronos y los obre-

ros y de lo contribuc.l~n que corresponda R1 Estado. Para detel"lll.! 

nar los aportes de los patronos y de los trabajadores, para el 

efecto apuntado, la Ley la ajusta a la tabla correspondiente, C.J:!. 

yo c~puto se comprende en perfodoR semanales y en forma progres.!, 

va fija loa correspondientes, inicl/ndose en loa salarios prome-

dio y in:xtmo de $7.00 y $8.00 respectivamente, y en relaciÓn de -

los cuales corresponde al patrono pagar una cuota de $2.20 y al -

' trabajador $1.10 , hasta llegar a la sUll\a de mas de $80 .00 dia-

rios y sin 11.mi te, correspondiendo enterar el patrori una aporta-

cio'n semanal de $28.36 y al trabajador por igual perfodo $14.18. 

Para el pago de seguros de invalidez, ceeantla y muerte, la_ 



Ley tiene estable~ida una tabla ae111e.jante a la que ya me he refe-

rido, con la varinnte relativa o la cuota anual para su disfrute, 

y aumentos por semana de cotizacio'n; ee establece que para que --

el asegurado tenga derecho al disfrute del beneficio debe haber -

alcanzado la edad de 65 alios y justificado el pago al Instituto de 

un mínimo de 500 cotizacionea eelll.tlnales, y se advierte que en ni!!. 

gun caso una penaio'n de invalidez o de vejez podrá ser inferior a 

$150.00 mensuales. Se establece un eistem.a tripartita para cu- -

brir las prestaciones y los gastos administrativos que ocasionan_ 

' loa seguroe en cuention, esto ea, con lna aportaciones de las - -

cuotas que catan obligados a cubrir los patronos y los obreros y_ 

con la contribuciori que corresponde al Estado; para tal efecto se 

establece una tabla en que se fijan las aportaciones para los dos 

primeramente señalados, a ln base de cuotae semanales, y de acue!. 

do con los aalo.rtos promedio y maxlmo de $7.00 y $8.00 diarios, -

por los que corresponde al patrón un aporte de $1.46 y al trabaj!_ 

dor $0.74, y aa! progresivamente hasta llegar al de salario dia·

rio de rr.rfs de $80.00, por el que corresponde al patr!n la obliga

cti:n de aportar $18.90 y al trab11,jador $9.45. 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 

· I.OS TRABAJADORES DEI, ESTADO. 

El artículo 123 Cona ti tudonal establece: "El Congreso de -

la Unido, sin contravenir las bases siguientes debera' expedir le

yes sobre trabajo, las cuales regirn'n {inciso b) entre los pode-

res de 111 llnio'n, loe Gobiernos del Distrito y de los Territorios_. 



Federales y sus trabajadores"; a semejanza del inciso a) del - -

precepto referido, 11e contienen en el mismo, bases que fijan la -

.1ornada diaria y sus modalidades, el derecho al dlsfrute de des--

canso y vacaciones, del establecimiento de loa anlados ojustand.Q. 

se en lo relativo a lo dispuesto por el Articulo 86 de' la Ley La-

boral, de los derechos de e11calnfo~1; de las circunstancias y con

diciones en que podrari acr suspcndldoa o ccaados, del derecho de_ 

asociarse para la defenao de sus intereses comunes, de la forma en 

que se organizar: la seguridad social confoI'llle a las bases mlni--

mas que se señalan, y entre las cualea se comprende la consisten

te en la obligaci~n de cubrir los accidentes y enfermedades prof~ 

sionales, las enfermedades no profeoionnles y maternidad y la ju

bilación, la 1nval1dc:r., vejez y muerte. Previene además que los_ 

conflictos individuales, colectivos o intersindicales sera'n sorne-

tidos a un Tribunal Federal de Conciliscion y Arbitraje integrado 

segJn lo prevenido en la Ley regllllllcntnrin. En el Articulo 2o. -

transitorio se establece que: "Entre tanto se expida la re.specti-

va ley reglamentaria, continunrJ en vigor el Estatuto de los Tra-

bajadores al Servicio de loa Poderes de la Union en cuanto no se-

oponga a la pre sen te." 

La Direccio'n de Pensiones Civiles creada por la Ley de Pen--

sienes Civiles de Retiro de 12 de Agosto de 1925, se transforma_ 

• en un organismo que ee denominara Instituto de Seguridad y Servi-

cios Sociales de loe Trabajadores del Estado, que tendrá el ca- -

racter de organismo p~blico descentralizado con personalidad jur.! 

.dica y patrimonio propios, cuyo domicilio sera la ciudad de Mexi-



co. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

los Trabajadores del Estado, en los t:rminos de su Articulo lo._. 

transitorio, determina que la misma entrara" en vigor el dia prim~ 

ro de enero de 1960, r.a Ley relativa se promulgÓ el 28 de dicie.!!!. 

bre de 1959 y se publfc~ en el Diario Oficial de 30 del milllllO mee 

y año. 

La Ley que me ocupa en su articulado guarda gran similitud -

con la correspondiente de Pensiones Civiles de Retiro de 12 de -

agosto de 1925, y las modificaciones de que fu.t objeto la mislD4,-

a las que ya me refer! en el inciso c) de este Cap!tulo. De las 

diferencias que existen en las Leyes mencionadas, cabe referir loe 

diversoo seguros que el artf culo Jo, de la Ley que COlllento, esta-

blcce en las fracciones I a VI inclusive, en las tres primeras -

de las cuales se eotnblecen con caricter de obligatorias, las - -

preetnciones de seguro de enferinedades no profesionales y de 11&--

ternidad; seguro de accidentes de trabajo y enfet'llledades profe&!.!!, 

nsles; servicios de reeducacion y readaptacio'n de invalide~; ser

vicios que eleven los niveles de vida del servidor pilblico y de -
; , 

su familia, y promociones que mejoren la preparacion tecnica y --

cultural y que activen las formas de sociabilidad del trabajador_ 

y de su familia. Las fracciones VII a la del precepto 111enci.!?_ 

nado, guardan gran similitud con las que forman el articulo 4o. -

de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro. 

~ 
!.a Ley que comento establece que para la formacion del fondo 

para cubrir los seguros y prestaciones a que ae refiere el artic_y_ 



lo 3o. Re constituira' con la aportacio'n que hagan los trabajado-

res al Instituto, como cuota obligatoria, a razo'n del 8% del auel 

do b&aico que disfruten. l.a cuota se aplicar& en la fonna siguie.!!. 

te: 2% para cubrir el seguro de enfer111edades no profesionales y_ 

de maternidad, y 6% para tener derecho a las prestnciones ee~ala-

das en lns fracciones IV y XIV del dicho artículo 3o.- La Ley r~ 

glamenta en su art!culado el regimen a que deben sujetarse los 

trabajadores para disfrutar de los diferentes seguros establect--

dos en el Artlculo 3o. n que me he referido, y en lo que se re- -

fiere a la jubilacio~ y a las pensiones por vejez, invalidez y --

muerte, en el cap{tulo VIII, secciones primera, eegunda y tercera, 
I 

se establece la fortllll en que nace el derecho (a la jubilacion y -

a la pensio~ por vejez, invalide: o muerte) para gozar de tales -

beneficios; oe establece que los trabojadores con 30 a~oa o más -

de servicioa e igual tiempo de contribucto'n cualquiera que aea --

su edad. La jubilacio~ da el derecho al pago de una cantidad --

equivalente al 100~ del sueldo regulador que lo define la propia_ 

Ley, y el cual se integra exclusivmnente, con el sueldo o sueldos 

percibidos, sobre los cuales se hubieren cubierto las aportacio~ 

nes correspondienteo; aaimisl!IO, para calcular el lllOnto de lao --

cantidades que correspondan por jubilaciC:n o por penai~n. se tolll!. 

' ra, el promedio de los sueldos diaf rutados en los 5 años inmedia--

tos anteriores a la fecha del acuerdo por el que aquélla se conc_!. 

da. En lo relativo al 1nOnto de la penei~n por vejez se fija una 

tabla en la que ae establece como m!nilDO para disfrutarla, 55 - -

años de edad y la prestación que se inicia con 15 años de servi--



cio y a la base del 40% se.acrece progresivamente hasta llegar -

a loa 29 al!oo de servicios y 95% de. salario. 



LA TEORIA INTEGRAi. 

Cons1dero que para desarrollar el te111a que me ocupa, "La - - -

Teoría Integral", eo necesario aeguir una secuencia lo'g'ica y orde

nada, par lo que en rrilller térmi.no eetab leccrC111os Que' es la Teo--

ria Integral? qué explica eota Tcoria? que'divulga? •••• para dar_ 

conteetaciÓn 11 las anteriores interrogantes, nada mas procedente -

a mi juicio, que acudir a las obras del Doctor Alberto Trueba Ur-

bina, quien ah!, nos da o conocer su Teoría Integral, dici~ndonoa_ 

que: 

"La Teoda Integral explica la Teoría del Derecho del Trabajo_ 

para aus efectos dinlmicos, como parte del derecho social y por -

consiguiente como un orden jur{dico dignificador, protector, y - -

reivindicador de los que viven de sus esfuerzos manuales e inteles_ 

tuáleo, para alcanzar el bien de la coD1Unidad obrera, la seguridad 

colectiva y la justicia oocial que tiende a socializar loa bienes_ 

de la producción; estimula la práctica juridico-revolucionaria de_ 

la asociacion profesional y de la huelga, en funci&n del devenir -

histórico de estas nonii.as aocialce; comprende, pues, la teor!a re

volucionaria del articulo 123 de la Constitución Pol!tica Social -

de 1917, dibujada en sus propioe textos" (39). 

Continúa diciendo el Maestro Truebn Urbina que: 

"lo.- La Teor!a Integral divulga el contenido del art!culo 123 

cuya grandiosidad insuperada hasta hoy, identifica el derecho del_ 

trabajo con el derecho social, siendo el primero parte de éste. En 

consecuencia, nuestro derecho del trabajo no es derecho pJblico ni 

(39) TPUEBA UllIIINA.- Derecho del Trabaje.- Ob. cit. Fag. 117.-



derecho privado. 

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

de 1917, ee el estatuto proteccionista y reivindicador del trab.!!. 

jo: no por fuerza expansiva, sino por mandato constitucionalque -

COlllprende: a los obreros, jornaleros, empleados, domesticos, arte

sanos, buro'cratae, agentes comcrcialca, me'dicoe, abogados, artie-

tas, daportietae, toreros, te'cntcos, ingenieros 1 etc., 11 todo aquel 

que preste un servicio personal a otro mediante una re111Unerac1Jn.

Abarca toda e.tase de tnbajadoreo, a los lla1118doa "subordinados o_ 

dependientes" y B loo autónomos. Los contratos de previsi6n de 

servicios del c&digo Civil, asi como las relaciones personales en

tre factores y depend1.entea 1 comisionistas y comitentes, etc., del 

cJdtgo de Comercio, son contratos de trabajo. La Nueva Ley Fede-

ral del Trabajo reglamenta actividadea laborales de laa que no se_ 

ocupaba 111 1.cy anterior. 

"Jo.- El derecho 111exlcano del trabajo contiene normas no solo_ 

proteccionillt1111 de loa tÍ"nbajadores, sino reivindicatorias que - -

tienen por objeto que estos recuperen la plusvalía con los bienes_ 

de la produccio'n que provienen del ri:rgimen de explotacto'n capita-

Heta. 

"4o.- Tanto en 11111 relacionea laborales COlllO en el campo del -

proceso laboral, las leyes del trabajo deben proteger y tutelar a_ 

loa trabajadores frente a sus explotadores, as{ COPIO las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, de la 111ioma manera que el Poder Judicial 

Federal, est,an obligados a sufrir las quejas deficientes de loa-

trabajadores. (art!culo 107, fracclon II de la Conetitucicfn). 

Tambiln el Proceso Laboral debe ser instrumento de reivindicació'n_ 



de la clase obrera. 

"So.- Como los poderes polÍticos son ineficaces para realizar_ 

la reivindicación dll los derechos del proletariado, en ejercido -

del articulo 123 de la Cona ti tuciÓn Social que consagra para la -

el.ase !!_brcrn el derecho a la revoluci~n prolotnria, podrari cnmbiar

se las estructuras económicas, suprimiéndose el r6gimen de explo-

tacicÍn del hombre por el hombre. 

"!.11 Teoría Integral es, en suma, no sólo la cxplicaciC:n de las 

relaciones sociales del artlculo 123 precepto revolucionario, y de 

sus leyes rcglnmcntnriae - productos de la democracia capitalista_ 

sino fuerza diale'ctica para lo transformación de las estructuras -

econo~icaa y sociales, haciendo vivns y diniÚnicns las normas fun~ 

mentales del trabajo y de la prcvisi6n social, para bienestar y -

felicidad de todos los hombree y mujeres que viven en nuestro pais" 

(4.0). 

Observando cuidadosamente el contenido de la Teoría Integral -

nos damos cuenta que tiene como meto une labor noble, justa y hlllll! 

na; se propone y persigue, que ee realice la dignidad de la perso

na obrera; asi tambie'n, la protecciort y reivindicacion de la mis-

ma. Conjuntamc.nte, autoridades del trabajo, juristas, maestros y_ 

estudiosos del derecho del trabajo, deben desprender una actividad 

intensa hasta que se logre la llll!ta de la Teor{a Integral, para el_ 

beneficio y felicidad de una clase social ton i.mportante en la vi

da de nuestro pa!s; la clase trabajadora. 

A) El fundamento de la Teor!a Integral del Derecho del Trabajo. 

Dcspues el movimiento revolucionario que tuvo como origen el -

que, Don Francisco I. Madero, se enfrentara al General Porfirio --

(4(1) TRl'EBA l'RBUlA.- Derecho del Trabajo.- Pags. 60 y 61. 



D!az, en la campaña presidencial de 1910 y no obstante que el se-

ñor Madero eetuvo por todae formae presionado y a punto de ser - -

apresado por el gobierno de don Porfirio, logró llevar en su lucha 

y en eu campaña, principios de todos conocidos, que alegraron y -

entusiasmaron al pueblo: "Sufragio Efectivo y No Reelección", que_ 

al triunfar conoeguir{an dos objetivos básicos e importantes y ne

cesarios dada la situacion política del pa!a, a saber: 

lo.- Impedir que continuara al frente del poder ejecutivo el_ 

Dictador Porfirio Diaz. 

2o.- Como conoecuencia de esos postulados y con el triunfo de 

la Revoluci6n, desterrar para siempre en la vida de Md'xico las re

elecciones presidenciales. 

Ahora bien, don Francisco I. Madero, en virtud de las circun,! 

tandas que exiatÍan lam~o' el "Pllln de San Luis", firmado el 5 de_ 

Octubre de 1910, y en el art!culo s~ptimo de dicho Plan, seffala el 

d!a 20 de Noviembre para que la ciudadanía tome las armas contra el 

gobierno de don Porfiri.o, estallando en dicha focha nuestra gran_ 

lu:ha armada que constituye uno de nuestros ma"s tra'Stcoe y apasion!. 

dos epieodios pol!tico-sociales en nuestra hietoria. 

Ante el triunfo de la Revolucidí1, y en elecciones totalmente d!_ 

mocráticas, fué electo Presidente de la Rep~blica don Francisco I. 

Madero iniciahdose en la vida de nuestro pafs, una nueva etapa po

l!tica, econdmica y social; y empezaron a eurgir loe primeros pro

yectos de leyers agrarias y del trabajo con lu tendencia de prote-

ger al campesino y al trabajador. 

Pero como ya es sab1.do por todo mexicano, el 22 de febrero de_; 

1913 fue traicionado y asesinado el presidente de la Repu'blica don 



Francieco I. Hlldero, junto con el Vicepresidente .lose María Pino -

SuR'tez, y cntoncea Rurge la revoluci~n conetitucionalieta jefa tu-

rada por don Venuatiano Carranza, Gobernador del Estado de Coahui

la, en contra del uRurpador Victoriano Huerta y sus sccuaces.(41) 

Despuca de cruenta lucha, triunfa el "Plan de Guadalupe", fir

mado el 26 de marzo de 1913, en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, 

y colllO consecuencia la r~volucio~ conatitucionnlista derroca al -

usurpador Huerta. Graves dlsendones entre los mis sobresalientes 

jefes revolucionarios crean una honda división en el primero enca

beiado por el primer jefe de lao filos de la triunfante revoluci6n 

y se forman tres grupos por poder contingentes del ejército cons-

titucionallsta; en segundo por el Gi!neral Francisco Villa, jefe de 

la fa1110aa División del Norte y el tercero por el General Emiliano_ 

Zapata, en el Estado de Horelos. Surgieron dificultades entre los 

grupos revolucionarios y en la Convencion de Aguascalientes en que 

oe convoco' a Generales y Gobernadores de loa Estados, en realidad, 

no ae llego' a ningw1a concluai~n pr4ctica sufriendo una derrota el 

General Francisco Villa, que se retir6 de la misma porque alentada 

por el grupo zapatieta y con un interesante documento continuo' aus 

laborea aprobando refol"lllla en materia agraria, en materia obrera,

decreta.ndo la supresión de las tiendas de raya, el reconocimiento_ 

de los derechos de asociación, huelga; y en esta forma termina sus 

actividades la Convenci6n de Aguascalientes. 

El gobierno de la Revolución tenía como sede el Puerto de Ve-

racruz, y el primer jefe del Ejercito Constitucionaliata, don Ve-

nustiano Carranza, inicia la etapa legislativa de caracter social_ 

y expide leyes y disposiciones en favor de obreros y c11111pesinos; -

(41) .- TRl'E'.BA l1RBUll .. - Tkmicho ilel Trabajo.- Pag. 142. 



posteriormente expide la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. 

"La Revolución ConatitucionaHata, se traneform~ en revoluci6n 

social y despert& hondas inquietudes entre la clase obrera, la - -

cual en todo momento hizo destacar sus principios de redención; -

lucharon y se preocuparon porque se expi.diera una legislación lab.!!, 

ral proteccionista de los derechos de los trabajadores. Con estas 

ideaa y estando en vísperas de la elección de diputados constitu-

yentes a que convocó el Primer Jefe del Ejercito Constitucionalis-

ta, se contribuyó a que resultaran electos diputados, auteÓticos -

representantes de la claoe obrera y c11111pesina, dejando una huella_ 

imborrable en 111 hintoria constitucional del país". (42) 

Era una necesidad manifiesta e indispensable que, los princi--

pios sociales conquistados por los campesinos y obreros en la lu--

cha del movimiento revolucionario, se incorporaran en una Nueva --

Carta Constitucional, y a ello tendieron todos los esfuerzos de --

los constituyentes. 

Entonces, en dtinde tiene su fundamento lo Teorla Integral del_ 

Derecho del Trabajo? 

Nuestra Teorfa Integral del derecho del Trabajo, tiene su fun-

damento en ls dialectica sangrienta de la Revoluci6n Mexicana y -

en los princip.ios y textos del artículo 123 de la Constitucio'n de_ 

1917. 

B) LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECllO DEL TRABAJO COMO INSTRU
MENTO JURIDICO PARA LA SUPRESION DEL REGIMEN DE EXPLO-
TACION CAPITALISTA. 

J..a unidad de la sociedad mexicana, se ha quebrantado como con-. 

secuencia de los intereses opuestos y el régimen capitalista que -

(42) TRt'EBA l'PJJUIA,~ALBF.RTO.- Derecho del Trabajo.- Pag. 124. 

,.,.;. 



vivimos. 

En efecto, los fnctores de la producción, capital y trnbajo--

originan conflictos, porquÓ rnzon?; el capital por su afán exagcr!!_ 

do de obtener mayores utilidades en detrimento del trabajo. El -

trabajo por defenderse contra la explotacio'n que implica la produc 

ciÓn capHaliRtn. 

Ea cierto, la pugna no desaparece, el capital ha funcionado y_ 

actuado de tal manera que se hn convertido costumbre y tradición -

la franca cxplotaciÓn. Asimismo, el trabajador por humanismo, por 

dignidad y por nccenidad defiende y reclama el producto de su tra

bajo, la justa remuneració'n del valor del mismo. 

Pues bien, cuando el artículo 123 se enfrente a loe factores -

de la producción, el trabajo y capital, reconoce la división de -

los explotadores. Solo que, las normas jurídicas fundamentalmente 

favorecen y protegen al fnct.or trabajo. 

La Teoría Integral del derecho del trabajo ea un instrumento jy_ 

rídico exclusivamente de la close trabojadora para protegerse y -

reivindicarse de los desigualdades implantadas por el regimen de e!, 

plotacion capitalista, yo que eeta Teoría Integral tiene su origen 

y fundnmento en la dial¿ctico tr/gico y dolorosa de la Revolucio"n_ 

Mexicana y en los principioo y textoe del Artículo 123 de la - - -

Constitución de 1917. 

Juatificaré lo antcrior111ente dicho: QulÍ es el Artículo 123 - -

constitucional?.- Es un precepto revolucionario, pero no de los -

que integran la clase trabajadora, y tiene disposiciones protecci.!?_ 

nietas y reivindicatorias de cáracter social dnicamente en favor -

de los trabajadores, porque los "derechos" del capital son de nat,!! 



raleza patrimonial. Esto se ve confit'l'Cllldo por el maestro ss'nchez_ 

Alvarsdo, quien nos expresa que "El derecho del Trabajo ha sido, -

es y será, un derecho, lllientras se viva en un r~gimen con tenden--

cia capitalista". 

La Teoría Integral tiene una meta, persigue que se realice la_ 

dignidad de la persona obrera; as! tambien la protecci~ y reivin

dicacio~ de la misma. Y qute'n atenta contra la dignidad de la - -

persona obrera, contra sus condicionee económicas, contra su pro-

tecci;n y reivindicacirin, contra sus derechos mas legítimos?. Uni

camente el r~gimen de explotacio'n capitalista. 

Es por ello, que la Teoría Integral del derecho, y los princi

pios y textos del Art!culo 123 Constitucional, proponen y persiguen 

la socialización del capital y de la vida en general, como UÍlica -

fórmula para solucionar los probleniaa planteados por el régimen --

capitalista en contra de los trabajadores. 

C) LA TEORIA INTEGRA!. Y SU FUNCION DE DIVULGAR EL ARTI
CIJLO 123 CONSTlTUCIONAL. 

I.a Teorill Integral necesita tener una justificación de carác--

ter social, ya que sin ello la podrÍmnos exponer a críticas y dis

cusiones que la llevarían a su propia destrucción. Ee necesario -

demostrar su valor inquebrantable dentro de nuestra realidad oo- -

cial sin presentar argumentos que sean calificados de extremistas_ 

o de extranjeristas, sino explicando su profundo contenido oo--

cinl y hum.1no que permita un entendimiento completo por parte de tg_ 

das las clases sociales del pa!s para obtener así la aprobacio'n 

unánime de la mtema. 



En l!fecto, es indudable histÓrka y jurídicamente que el de--

recho dt!l trabajo en lfoxico, nació con el Artfculo 123 de la Cons

titución de 1917; y que la Teoría lntegrnl, como ya se explic¿ en 

, ' paginas ante.riorcs, tiene su origen y fundamento en la di.alectica_ 

sangrienta de la revolucio'n mexicana y en loa principios y textos 

del citado precepto de nuestra Constiluci~n Pol!tica-Social de - -

1.917; en conaecuenda 111. Teor!a Integral, es la investigación - -

jurídica y social, en una explicncio'n mejor, dirlase que, es el 

estudio científico del Artículo 123 es por ello que la teoría pro-

fundiza en la entraña del derecho del trabajo y lo explica y lo d.!. 

funde l'n toda su extensión, es integral". (43) 

Consideramos que, después de enta explicación necesaria queda_ 

completamente justificada la denominnci&n y función de la Teor!a -

Integral. Y ya estamos en condiciones de poder afit"1114r que, la --

Teor!a Integral tiene como función predominante divulgar el conte

nido del Artículo 123 Constitucional. En qu~ fo111U1 divulga de a-

cuerdo a los hechos y circunstancias que provocaron su creación, -

d.mdole eu debida función, interpretación y finalidad que estable-

cieron y propugnaron los constituyentes de Querétaro en 1917?. 

Pues bien, divulga el Artículo 123, como lo que es expresión -

del grito de rebeld{a de la clase obrera frente al régimen de ex-

plotaciÓn capitalista! el derecho del trabajo, es, un derecho de -

clase, un estatuto exclusivo del trabajador y de la clase obrera,-

para alcanzar un destino histórico que tiene por objeto no sólo l_! 

proteccion o dignidad de los trabajadores, sino la reivindicación_ 

de aus derechos en el devenir constante de las relaciones labora--

leo hasta suprimir el r¿gi=en de explotación del hombre por el - -

(43) TRl'EBA l'RllHiJ. ALBERTO.- 01'. cit. Pag. 72. 



Para 11\ayor comprensión en conveniente exponer el concepto del 

derecbo del trabajo, fundndo en llU naturaleza social y en la fun--

ción revolucionaria del artículo 123. 

"Derecho del Trabajo ea el conjunto de principios, normns e -

instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a t.!!, 

doB los que viven de sus esfuerzoa uteriales o intelectuales para la 

re realhación de 11u destino histórico :socializar la vida humana". (+~') 

En consecuencia, los fines del Artículo 123 son dos: uno, pro 

teger y tutelar jurídica y economicamcnte a los trabajadores (to--

da persona humana que pre~ta a otra un servicio personal, cualqui.!!_ 

re que eea el servicio}; y el otro, ea ~a trascendental, la rei-

vindicaci~n de la clase obrera en el campo de la producci~n econo-

lllica, a efecto de que recuperen la plusvalía con loa misl!Os bienes 

de la producción que fueron orig1nndos por la cxplotacio'n del tra-

bajo hU111ano. As1 recuperl\ el proletariado los derechos ol produc

to Íntegro de suA nct 1 v idl'dea laborales, que a~ lo puede alcani:ar -

socializando el capital. 

La mayorf a de los tratadistas en derecho laboral nos confir--
,, 

llllln esta functon 6ocial de nuestro derecho del trabajo, por ejem--

plo, Porras !hez:, noo dice: "La Ley Federal del Trabajo, toda - -

ella y en particular en lo que lle refiere ol procedimiento labo- -

ral, ~eta'in6pir6da en PU C6p(ritu de protección al sector econmn.!. 

c~nt1• dlbll que lo eE la da11c obn•ra y campesina. Los conflic

tos de trabajo des11pnrec:en en el régb:en cnpi tnli&ta por JnjuF-

tc e il'hurr1mo, pnrr ttcr 11ubi;tJ tu!do por un oi&tell'.ll ec1Jnoírico • 

(44) TP\:E8/\ tRBHIA .,6.LIH'RTO.- Ob. cit. Fags. 75 y 76. 
(45) TPl'fül~ l'R.BTNA ALllERTO.- Ob. cit. Pags. RJ, 84, 85. 



social mas .1usto y hunnno" (46). Otros ceno Juan B. Cl1111ent, sen!_ 

lan que "el derecho del trabajo, denota una car11cteristica tutelar 

y human! taria que lo d1sti.nguc de los demas campoa del derecho". 

El articulo 123 no expresa la voluntad de la clase cupitaliata 

porque sus creadores 110 pertenecinn a esa clase, eran de extrae- -

e.ion ohrer11 con:o .Jara, Virtorta, Zavaln, Von Versen, Gracic!aa; - -

marxistas como ~aclns, Hugicn y otros''. (47). Ahora ai be r.cmpren 

dera en todn su magnitud y grnndio&idod el Articulo 123 de ln Con!_ 

titucion rol i.tico-socinl tle ~exico. promulgada en Qucrcturo el 5 -

de Febrero de 1917 aun cunndo dcsgrnci.adamente 111 11pUcaclon prtic-

tica del pre<'cpto no este llun al nlcnncc del pueblo. 

[1) l:L NACU:.Jt:NTO DEL Df.Rf.CllO DEL TRAB~JO A LA LllZ DE LA 
TEORIA INTF.GRAI.. 

El derecho del trnbujo y 1!11 lo prevblon aoc:ial, 111>1 como el_ 

derecho agrario tuvieron ~u nncimfcntc bnjo 111tuac1oner completa--

Dirnte difr:rrr.tt·n 11 ln ¿l. cualquier rr.na c!el dl.'uchc; en virtud de_ 

que an:l>or. ct<!l'nCJ!l!<mtcb tirr.er. ccr.:o cettt:!r.vtarloa los trnbnjacfo- -

res y clll!!rellfoos, 11ectoreo dt· 111 poblador que siempre han sido - -

objeto de injusticllls, dcspojandolos de sue na11 eleir.ent11ll:s derc--

ches. En efecto, Jc.i; diversos eatudiooos de esta disciplin11 coin-

ciden con ca ton rezon111111cntor., tcne1to11 a 8ar,cl;ez Alvt-rado el se- -

nolnr que: "la legislncicn agrar1a y lnbotal cawneda del movildcn-

to aociol de la segunda decadn del presente 11iglo constituyen E'l •· 

reflejo a:as fiel de las rozones de tipo politico, economice y so--

cial que compulsaren el fenomcno de lo que conocemos cono lo P.evo-

lucion Mexicena. Lo lesisl11<·io11 del trabajo en •'exlco, nace con -

(46) Trt'EB~ l'RBINA ALBERTO.- Ob, cit. Paga. 1C5 y 106. 
(47) TRUEBA URBINA ALUERTO.- Ob. cit. Pags. 1C7 y sig~. 



nuestro CÓdigo Político, promulgado el 5 de Febrero de 1917 como_ 

una respuesta a la injusticia y explotación de que se hizo vícti

mas n los trabajadores por efecto de los sistemas burgueses y ca

pitalistas que impernron desde fines del siglo XVIII". (48) 

Tradicionalmente ya desde hace muchos años, se ha dividido al 

derecho para su mayor comprensión y estudio, en derecho privado, 

COlllO es el derecho civil y el derecho mercnntil, y el derecho pÚ~ 

blico como es el derecho conotituc.ional, y el derecho adminiatrn

tivo, el derecho procesal, el derecho internacional, el derecho -

penal, el derecho f111cnl, etc., pero esta d tviaiÓn tradicional se 

viene a quebrantar colllO 1110tivo de nuestra Revolución Mexicana, en 

que s! surgi¿ un derecho de la revoluciort, y me estoy refiriendo_ 

a las garant!ns sociales pla81lllldas en la Constitución Pol!tico-B.!!. 

cial de 1917. 

Es precisa111ente en nuestra ultilllll Carta Hngna cuando se con~ 

quistan derechos en favor de la clase obrera y campellina. derechos 

obtenidos mediante un movimiento social que tuvo colllO escenario -

todo nuestro país, y que de ninguna 1114nera pueden quedar en pJbl!. 

co, ya que éstos, tuvieron como origen circunstanciaa total121ente_ 

diferentes, o bien ln proteccion de intereses particulares o bien 

la proteccto'n y custodia de intereses de carácter público, adema1' 

sus destinatarios no non una clase econ6micamentc d&bil. El der!_ 

cho p&blico esta formado y constitu{do por normas de carácter im

perativo y de aubordinodon por ello su apllcaciÓn debe ser rigu

rosa, mientras que las nortnaK laborales contienen principios so-

eiales que pretenden la justicia social con car;cter intuitivo y- , 

reivindicatorio en beneficio del trabajador. Entonces las dispo-

(48) TRUEllA l'FBINA AI.BErTO.- Ob. cit. Pags. 109 y 110. 



siciones en materia do trabajo no perten1?cen al derecho privndo,

es ut\ derecho social, no i;on normas dti aubordinacio'n sino de pro

teccio'n, integrado~ y n• lvindicncl<Ín en bencf ido dt'l trabajador. 

Al haber afirmado que el derecho del traba.lo no pertenece nl_ 

derecho p~blico, ea conveniente estudiar el Artfculo So. de la -

Nueva Ley Federal del Trabajo y que a continunc!Órl expongo: 

"Las d:lspoaicione.11 de e!lta ley son de Órden p1~blico, por lo que 

no producira' efecto legal, ni Impedirá el goce y el ejercido de_ 

los derechos sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: 

I.- Trabajos para ni~os menores de catorce años. 

It.- Una jornada mayor que la permitida por esta Ley. 

III.- Una jornada inhumana por lo notoriamente exceeiva, dada_ 

la Índole del trabajo, a juicio de la Junta de Concilia

cidn y Arbitraje. 

IV.- lloru extraordinarias de trabajo para lae mujet'ee meno-

reo de dieciseio años. 

v.- Un salario inferior al m!nimo. 

Vt.- Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta_ 

de Conciliaei~n y Arbitraje. 

Vll .- Un plazo 1114yor de una semana para el pago de loa sala- -

rioa a los obreros. 

VIII.- Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tien, 

da para efectuar el pago de loe salarios, siempre que no 

se trate de trabajadores de esos establecimientos. 

DC.- La obligaci¿n directa o indirecta para obtener artículos 

de consumo en tienda o lugar determinado. 

X.- La facultad del patrón de retener el salario por concepto 



de lllulta. 

XI.- Un salario menor que el que se pague a otros trabajadores 

en la misma empresa o eetablecimiento por trabajo de - -

igual eficiencia en la mislllll clase de trabajo o igual jo.!_ 

nada, por consideraci~n de edad, sexo o nacionalidad. 

XII.- Trabajo nocturno industrial, o en estnblecimientoa come!_ 

' ' cialcs despucs de las veintidos horas, parll las muj.eres_ 

y los lllenoreo de dieciaeis años. Y, 

XIII.- Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los -

derechos o prerrogativas consignadas en las normas de --

trabajo. 

En todos eetoo casos ee entendera' que rigen la ley o las nor-

111as supletori1rn en lugar de las cl&usul.as nulas". 

Podemos observar con claridad que, en el primer párrafo de e!. 

ta disposicion nos rieñala que las normas sustantivas y adjetivas_ 

son de Órden pÚblico. Pues bir.n, a la luz de la Teorfa Integral_ 

effte precepto ca contrario a los principios y textos del Artículo 

123 «institucional, que son de naturaleza social; tanto las nor--

mas sur;tantlvns como las procesales del trabajo, son de derecho -

social, como lo precisa la doctrina mexicana mas depurada. 

La legt"lac1Ón laboral no esti constituida por normas de su--

bordinaciÓn, el propio diputado Macias en el seno del Congreso --

Constituyente de 1917 señalaba que las normas relativas al trabajo 

deben de establecerse en la Constitución, pero no en el capítulo_ 

de garantías individuales, ca decir, donde estan los derechos pU'

blicos sub.1etivoa, y al refe.rirse al derecho de huelga expreso' --

que es un derecho social econo~ico. 



Por otra parte negar actualmente la nutonom!a e independencia 

del derecho laboral y adoptar su inclusion en ln jurisprudencia -

c;lvil M retroceder, es volver 111 pasado, es 11ccptar los arrenda-

mientas de servicios, cuestión imposible ya que cato significa --

atentar contra 111 dignidad humana, porque el traba.Jo del hombre -

no puede ser lllllteria de arrendamiento; y todos los que prestan un 

servicio a otro cstan protegidos por el Articulo 123 y Jamás por_ 

disposictones para regular el arrendamiento que son estrictamente 

de car¡cter privado. 

"A la luz de la Teoría Integral, nuestro derecho del trabajo_ 

no nací~ del derecho prjvado, o sea, denprendido del Co'dlgo Civil, 

sino de la dialéctica sangrienta de la RcvoluciÓn Mexicana, es un 

" producto genuino de esta, como el derecho agrario, en el momento_ 

CWllbre en que ne transformo en social para plasmarse en los Artl

culos 123 y 127, No tiene ningJn p11rentesco o relaci6n con el d.!!, 

recho público o privado, es una norma eminentemente autónoma que_ 

contiene derechos materiales e inmanentes y exclusivos para los -

trabajadores que son las Únicas personas humanas en las relacio-

nee obrero-patronales. Por tanto, el jurista burgu~s no púede --

1114nejarlo leal~ente en raio~ de que está en pugna con sus princi-

pios, por lo que incUlllbc al abogado soci3l luchar por el derecho_ 

del trabajo". (49) 

El derecho del trabajo que nació con el Art!culo 123 de la --

Conatitucio'n de 1917 se compone de dos tipos de nonnas¡ las eusta.!!. 

ciales y las procesalea, originando a la vez dos disciplinas: el 

derecho sustantivo y el derecho procesal, hijas de un tronco co--

mu'n, EL DERECHO SOCIAL. Loa principios y normas de uno y otro -

(l.!') Tl'l1EBA l'RBINA ALBP.P.TO.- O!>. cit. ra~. 112. 



alcanzan autonomía en razón de sus características especiales, -

aunque estan estrechamente vinculados e íntimamente relacionados" 

(50) 

Toda revolucibn ee origina normalmente por el excesivo abuso

de derechos y privilegios, en beneficio de una clase social que -

Viene n ser la más reducida, encontrandoee al frente de &eta, otra 

clase social, la más abundante que sostiene una fuerte desventaja 

en todos los 6rdenes: aoc.ial, polÍtico y econ~ico. Y en virtud_ 

de esta honda desigualdad, se empieza a quebrantar la coherencia_ 

de las rclacioneo en esta sociedad dividida y se empleita 11 gestar 

la revoluciÓn, que se inicia desde la manifestaci~ expreaa de -

inconformidad de la clase desfavorecida, hasta la culminación de_ 

hechos violentos en que derralll4n sangre muchos ciudadanos, donde_ 

se lucha por conseguir una verdadera justicia social que lea per

mita lo que todo ciudadano del mundo desea, respecto a sus dere-

cho11 j udd icop y hU11111nos. 

Eato precisamente sucedió en nuestra Revolucion Mexicana, y ha 

surgido de la misma, un Derecho Social pero no para la clase red~ 

cida que vive en la opulencia, oino para la clase mayoritaria COJ!!. 

puesta de trabajadores y compesinos. Para ellos fueron creados loe 

artfculos 123 y 127 de la Constituci&n Mexicana, y todos tenemos_ 

el deber de que se apliquen y cWllpl!ln o bien, denunciar a quienes -

loe violen, de lo contrario estaremos colaborando a esa honda di

Vision de nuestra sociedad y c~ co!l'lecuencia dando lugar a una -

nueva rcvolucio'n, es un orgullo nacional saber que, el derecho 

del trabajo naci~ en !ie'xico y para el mundo en el artículo 123 de 

la Conetituci~n de 1917; de lllOdo que eu autono~{a e independencia 

(50) TRUEBA l'PBlt:/. AU!f.R'lO.- Oh. cit. l'ag. 119. 



del derecho del trabajo provienen de la autonomía e independencia 

de la Constituc!&n Social. 

Sin embargo, dentro de nuestros autores mexicanos, tenemos --

que algunos de ellos se oponen a esta teorla como el Maestro Raf.!!_ 

el de Pina quien expone que: "r.a Ley Federal del Trabajo no esta' 

destinada a 114lvoguardar unilateralmente los derechos de los tra

bajadores, sino a regular según el criterio de la justicial oocial 

que inspira la ConotituciÓn Federal de Mexico, las relacione& - -

obrero-patronales, en for11111 que. queden igualmente protegidoa los_ 

interetm11 legf.ti111oe de los dos acctores de la producciÓn. El Es-

tado no puede poner su fuerza al servicio de una determinada cla-

se, en perjuicio de otra, sin contrariar peligrosamente su propio 

" destino. Ni la legialacion mexicana del trabajo, ni la Constitu-

don que le sirve de fundamento, autorizan a considerar esta ra-

iu del derecho nacional como un derecho de clase". (51) 

Se ha expuesto con claridad el carJcter proteccionista, tute-

lador y reivindicador de nuestro derecho del trabajo, que se con-

tiene en cada una de las fracciones del Artículo 123 constitucio-

nal, y en diversas disposiciones d(! la I.ey Federal del Trabajo, -

sin embargo, ea necesario puntualizar que la clase trabajadora, -

no debe olvidar uua obligaciones derivadas de las relaciones de -

trabajo, y esto es importante porque de esto tambien depende la -

reducción de los conflictos laborales; es decir, la clase trabaj_! 

dora no solo debe tener presente los derechos que le otorga el --

derecho laboral 111exicano, sino que, tampoco debe olvidar las obl.!. 

gaciones derivadas de esos derechos, porque si las incUJ11ple, lo -

más lÓgico es que se eat; colocando en una zona en que no lo po-

( 51.) TRl'EllA \'RBU:A LAllERTO.- Ob.cit. pags. 120 y sigs. 



"' dran proteger las normas de trabajo, porque estas protegen, tutelan 

y reivindican, a loe trabajadoree que lee han sido violados sus -

derechos a~n cumpliendo con eue obligaciones. 

En relación con lo anterior, manifiesto mi conformidad con 

Eugenio Guerrero, cuando nos dice: "A todo derecho correeponde 

una obligacto'n y vicevena. Este principio tiene máxima importan, 

cia en materia de derecho laboral, puco mucho se ha insistido con 

los trabajadores desde que ee expidió la Ley Federal del Trabajo, 

en los derechos de que son titulares, pero se olvidan de hacerlee 

notar las obligaciones ~ue tienen, El resultado ha sido un des--

bordamiento de los obreros, apoyados en aue dirigentes, que exigen 
, , ,. , 

del patron mas y 1114& prestaciones perdiendo la nocion de que - --

elloe también tienen deberes que cUT11plir. Esta verdad debe ser i,!! 

culeada, tanto por ser algo absolutamente justo y jurídico, cuan

to que por el intcre'e que naturalmente tiene el Estado en la nec.!!, 

aaria armonía entre patrones y trabajadores, como elemento el raás 

propicio, para el desarrollo industrial, comercial y agrfcola, o_ 

sea, para el progreso general". (~ 2) 

E) EL DERECHO DEL TRABA.JO CN!O UN ORDEN JURIDICO DICNIFI
CADOR, PROTECTOP. Y REIVINDICADOR DE LOS T!WlAJADORES. 

Lo que la clase trabajadora y campesina necesitan para poder

subsistir como género humano, ante la desigualdad econ~mica en --

que viven y ante la voraz detenn1nacion de los poderosos, espita-

listas y propietari.os, insaciables de riqueza, es sin duda prote.s_ 

ciÓn y relvindicaciÓn de sus derechos y, donde se encuentran esas 

nonr~s que loa dignifican, protegen, tutelan y reivindican, es --

precielllNlnte en el Articulo 123 Constitucional, porque si el de-

(52) TRl'EBI'. t'RBillA AU?EF.TO,- Oti. ci.t. pag. 119.-



recho del trabajo no tiene esta función, qu& objeto tiene su vi--

gencia1 r.n efecto, todas las dispoaiciones del Art{culo 123 de-

la Conatit11ciÓn Mexicana son protecdonistllR, ya que, la aplicact&n 

de las mismas tienen cOlllo finalidad el mejoramiento y superación_ 

de la condicion económica de loo trabajadores y de la clase obre-

ra, y por conaigutente alcanzar cierto bienciatnr socinl en fun- -

don niveladora. . 
Consideramos que este cnracter del derecho del trabajo, no --

está sujeto a crítica o diacua1Ón, pues además del ~:aeetro Trueba 

Urbina, hay exposiciones y razonamientos de otros autores, que --

identifican cata función del derecho laboral, ejemrlo de ello te-

nemos a Octav1o M. T?'igo, quien nos manifiesta que~ "El Estado -

cada día niguc ensanchando eu acción intervencionista en lllllteria_ 

de trabajo, hasta llegar a la c:reaci&n de una verdadera institu- -

c1Ón tutelar de la clase trabajadora, y es asi como vemoa que es-

te intervencionismo influye hasta t?'ansformarla oiempre con un 

lllllrcado esrfrJtu proteccionista para la clase laborante". (53) 

Tlllllbie'n con respecto a este tel!lll Porras LÓpe~, nos explica 

que a p?"op&slto de la naturaleza jurídica del Derecho Procesal 

del Trabajo, que una de sus ca?"acterleticas esenciales es la de -

ser p?'otec:d.oniste de la clase económicamente debil, de la clase_ 

trabajadora". (5c\) 

Y respecto a los derechos sociales que contiene nuestro dere-

cho del trabajo para la claae trabajadora Mario de la Cueva, (55) 

nos dice: "Cuando el pat?'ono ae negare a fiTillBr un contrato co--

lectivo justo, no queda otro c11111ir.o que la huelga. Pe?"o la huel-

ga persigue tambien una finalidad meciata y es, acostumbrar a los 
C
5
5
5
3) Y (54) TRUf.BA UFBINA ALBEFTO.-· Ob. cit. Pagt:. lt.l,162 v sigs 

( ) llAJ'llO VE I.A Ct'EVA.- Derecho del Trabajo, · ' 



trabajadores a la lucha de clases y a la idea de que una huelga 8!. 

neral ea el c11111ino para transformar el rdgimen capitalista. La -

huelga es uno de los inetrumentoa de lucha de la clase trabajado

ra. La aaociacion profesional ea, uno garantía social de los - -

trabajadores. Existe ciertamente en favor de los empresarios, -

pero el derecho original se dict¿ en favor de los trabajadores, -

pues su mieio'n consistió en igualar las fuerzas sociales; el or-

den juridico lo eiitendiJ a los empresarios en virtud del princi-

pio de igualdad, cuando no existe una ra~on fundamental para - --

ello". 

Cuando el Artfculo 123 Constitucional íija la jornada máxima_ 

de trabajo de ocho horas diarias; cuando establece una jornada ~ 

de siete horas para el trabajo nocturno, cuando a las mujerea y a 

loo 111Cnores de 16 añoa se lee prohibe dedicarse a laborea peligr,2_ 

eaa, cuando la Ley estima y prohibe a los menores de 14 años - -

efectuar trabajos relllUneradoe,cuando la ley exige que, por cada_ 

seis d!aa de labor, el trabajador tiene derecho a disfrutar uno -

de descanso: cuando la ley exige un salario m(nimo, que debe ser_ 

suficiente para satisfacer las necesidades esenciales del traba-

jador y su fami.lia; cuando a consecuencia del trabftjo euft'e un -

riesFo-accidente o enfermedad, la ley responsabiliza al patron y_ 

lP impQ!'le obligacione~ de compensar el daño que sufrió el trabaj_! 

dor, asi tambie~ lo obliga e evitar los accidentes mediante medi

das preventivas. Cuando nuestro derecho del Trabajo exige el - -

cumplimiento de todas esas disposic.iones esta dignificando, tutela.!!. 

do y protegiendo a la clase trabajadora. 

Asi mismo, cuando el Art!culo 123, se refiere a la participa• 



cion de las 11tu1dade11 de la empresa; cuando reconoce el derecho_ 

de los trabajadores para.asociarse en defensa de sus intereses --
,, 

(asociacion profesional-sindicato); cuando reconoce a los trabaJ.!!. 

dores el derecho de huelga; cuando pugna por esto nuestro de re-

cho del trabajo, se propone la reivindicacio~ de los derechos de_ 

la clase trabajadora para que /ata recupere la plusvalfa con los_ 

f ' I bienes de la produccion que provienen del regimen de explotacion_ 

capitali11t11. 

Unn vez clasificados estos postulados y extrn{dos del conten.!_ 

do del propio Artículo 123, queda completrunente comprobado que, -

el derecho del trabajo eB un orden jurídico dignificador, protec-

tor y reivindicador de loa trabajadores. 

Conoidtro importante y conveniente exponer el criterio del mae!. 

tro Trueba trbina Alberto, respecto a nuestro derecho del traba--

jo para de esta forma dar por concluído nuestro capítulo: 

" Nuestro derecho del tr11bajo, a partir de su vigencia el - -

lo. de mayo de 1917, es el est11tuto proteccioniata y reivindicador 

de todos los trabajadores, no por fuerza expansiva, eino por vir-

tud del texto constitucional del artfculo 123 de la Carta Pol{ti-

ca-Social ~~xicana. En consecuencia, dos son los fines del Ar-

ticulo 123: uno, 111 protecci~ y tutela jur!dica y económica de_ 

loa trabajadores industriales o de loe prestadores de servicios-

en general, ya sean obreros, jornaleros, empleados privados y --

públicos, domesticos, artesanos, artistas, profesionales, agentes 

de comercio, técnicos, etc. atrave~ de la legialacion de la admi-

nistraciÓn y de la jurisdicción; y otro, la reivindicacio'n de los 

derechos de la clase trabajadora por medio de la evolución o de -



la revoluci;n proletaria". {56) 

(5fl TRt:r:BA l'l!BINA ALBJ'.RW.- Oh. cit. Par,. }/;!<. 



e o N e L u s t o N E s . 

PRIMERA.- Podemos afirmar que en México antes de la ConstitE, 

ción de 1917, no existía propiamente un Derecho del Trabajo tal y 

como en la actualidad se entiende, el cual provlene del Artículo_ 

123 Constitucional, y de su Ley reglnmentada que lo es la t.ey -

Federal del Trabajo. 

SEGt'NDA.- Al amparo de las disposiciones que conttene la Ley 

Laboral, se consagra la garant!a al trabajo y la libertad humana, 

superando el criterio individualista quo imperaba en la Conatitu

do~ de 1857. 

TERCERA.- Al consagrar el Articulo 123 Constitucional dere-

chos sociales que 41l!paran y protegen al trabajador, en su calidad 

de persona hUllllllla 1110tiva la creacio~ de una serie de seguros cuyo 

objetivo es preservar a los trabajadore& de loe infortunios a que 

están expuestos, como con!U;!cuencia o a causa del trabajo que de-

aempcñan; seguroa cuyos beneficios inclusive se proyectan en favor 

de las personas que de aqu:lloo dependen. 

CUARTA.- No obstante a que el Art{culo 123 constitucional -

en ninguna de las fracciones que lo forman, se refiere al benefi

cio de la jubilación de los trabajadores con apoyo en el derecho_ 

generado por loa años de servicios prestados al patro'n, cabe ad-

vertir que el Estado, consecuente con su responsabilidad para con 

la clase trabajadora, inetituy~, desde hace algunos años, el ben.!!, 



ticio de pensiones civiles de retiro y jubilaci¿n, tal coino se -

contiene en la primera Ley de Pensiones Civiles y de Retiro, y,-

se coneerva al presente en la correspondiente que la derogó' y ri

ge bajo la denominacio'n de Instituto de Seguridad y Servicios So

ciales para Trabajadores del Estado, la que se conforma en su Pª!. 

te relativa, con las disposiciones que contiene la Ley del Seguro 

Social. 

QUINTA.- La omisión dentro de las fracciones que forman el -

Art!culo 123 Constitucional respecto de la jubilació'n, ha dado -

como resultado en la pr/ctica, que para au impartici&n se sigan -

aiste111al!I diferente.a, y el lllOnto que a la llliSUIS se ee'ñ'ala queda al 

arbitrio normalmente del patrono y sin que la clase trabajadora -

pueda exigir se observe un 111ecaniemo uniforme y, en su caso, la -

integrncto'n del monto ae configure en los tét111inos que la Ley de_ 

la materia señala para el salario. 

Lo anterior no quiere decir en manera alguna, que el ejerci

cio de tal derecho se aplique ain una reglamentaci~n adecuada, -

niguiéndosc loe lineamientos que el Art!culo 123 Constitucional -

señala én su fracci~n XII, que se refiere a cmpreess con un deter. 

minado número de trabajadoreu que, presupone una potencialidad -

econ~ica que le permitir' sat1Hfscer el juato requerimiento de -

los trabajadores. 

SEXTA.- La jubilacio~ es consecuencia l~gica y, ademls justa, 

de la garantía de estabilidad en el trabajo que coneagra la frac~ 

cio~ XXll del Artículo 123 Consti tucfonal; lo contrario, será - -



dejar trunca tal garant/a por no llenar el objetivo cuya proyec-

cic/n in.medlato no puede ser otra que la jubilacitn. 

SRPTIMA.- El propÓalto que anima la elaboraciÓn de este tra

bajo y en el cual he marcado cDlllo antecedente y aapiracid'n del d!t 

recho del trabajador, la creci.ente protección que debe darse al -

ele111ento laborante, solo puede concluir, conservando el mislllO se.n. 

tir din~ico del Derecho del Trabajo, proponiendo que: El Articulo 

123 Constitucional en su inciso A, se adicione con una disposi- -

cio'ri del s11111iente tenor: "En toda negocillciÓn agrfcola, lndus- -

trial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, loe patronos_ 

que tengan a su servicio un número 111Ayor de cien trabajadores, -

tienen la obUgaciÓn de jubilarlos, constituyendo para tol efecto 

un fondo que Be integre con la participacitn del patrono y las -

cuotas que equ1 tativamente aporten los trabajadores. J,a obliga-· 

ciC:n se hará exigible CWlndo los trabajadoren tengan un mfnimo de 

JO añon de 11ervido11 cfecti vos y 60 de edad". 

El precepto tiene au apoyo en que, los añoo de servicios 

crean en Íl!.\'or del trabajador derechos de ascen110, escalafón, y -

por ÚltÚ!lo, de jubilaci~n. 
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