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INTRODUCCION. 

Al elaborar este modesto trabajo, no s6lo trato de CU!!! 
plir con una obligaoi6n acad4mica. El hacer esta t&aia obedece -
tambi'n al dee'o de mostrar mi inconformismo ante un sistema de 
desigualdad social, de injusta dietribuci6n de la riquesa nacio
nal, detentada &eta por una minoría privilegiada, que se ha enr! 
quecido a costa del esfuerzo y sacrificio de la clase mayorita.-
ria y hasta hoy desposeída, la clase formada por loe trabajado-
res de la ciudad y del campo, que por loe vicios e injusticias -
del capitalismo, viven marginados sin recibir loe beneficios del 
progreso del pa!e, no obstante que &ete se ha fincado en le.e la
grimas, sudor y sangre de la clase proletaria. 

Quiero aquí solidarizarme con esa juventud rebelde y -

luchadora que condena al nefasto capi taliemo e imperialiamo y -
que trabaja en pos de una patria mejor, de una patria en donde -
resplandezca la justicia social, en donde no exista la angustio
sa miseria que mata de hambre y necesidad a cientos de miles de 
mexicanos. Me solidarizo con equ&lloa, que al igual que yo son -
de extracci6n proletaria y combaten a eeos preatanombre1 que ea
tán entregando la economía del pa!e al imperialismo yan¡ui, que 
combaten a esos banqueros e industriales que en el nombre de la 
11 revoluci6n mexicana", se enriquecen a costa del trabajo del pr_!? 
letariado, y que cuyos "altruistas" ideales son los de enrique
cerse con el menor esfuerzo posible y a costillas de los grandes 
nácleos de poblaci6n, compuestos en una gran parte por loe eter
nos marginados: los campesinos, desde siempre explotados y que -
posteriormente al iniciarse la industrializeci6n y crearse mejo
res frutos de trabajo, algunos campesinos abandonaron la esclav! 
tud del agro p&ra ingresar a otra esclavitud adn me.e tenebrosas 
la esclavitud obrera. 

En este trabajo se trata de analizar las posibilidades 
que el Derecho Laboral otorga a la clase trabajadora para que 6,! 
ta se libere de las cadenas oon las que est' atado por el cap1t,! 
lista y logre su emanc1pac16n. 

El punto de partida de esta t'sis es la Teoría Inte--
gral del Derecho del Trabajo del Doctor Alberto Trueba Urbina. A 
la luz de esta teoría y de la lucha de clases, se anal.{5a cual -
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es en el sistema capitalista la situaci6n real de la claae prol,! 
taria frente a la clase detentadora de los medios de produooi6n. 
Si la eituac16n del prolethriado permanece estable o varia, mej~ 
rando o agravandose dicha eituaci6n. 

Así mismo se analiza que es el salario que recibe el -
trabajador en el sistema capitalista, si es compensatorio o n6 -
de sus esfuerzos desarrollados en la produoci6n. Se hace la dis
tinción entre salario nominal y salario real. 

De acuerdo al articulo 123 ooneti tuoional se trato de 
eetableoer cual ea el salario mínimo general, profesional s del 
o811lpo y si se cumple con lo estatuido al respecto por el precep
to constitucional. 

Finalmente se analiza como llevando a la práctica, ta.!! 
to las normas proteccionistas oomo reivindicatorias del articulo 
123 se llegará a la reivindioac16n de la clase trabajadora cuan
do 'eta se apropie de' los medios de producoi6n socializando &a-
tos, y finalmente cual será la aituaci6n de loe trabajadores al 
advenimiento de la sociedad socialista. 



CAPITULO I 

LA 'f.BORIA INTEGRAL. 

a.- Origen 1 Fllnduaento de la Teoria Integral. 

b.- La Teoría Integral y el Articulo 123 oonsti tuoionai. 

o.- La Teoría Integral ooao protecoionieta y reivindica-. 
toria del trabajador. 

d.- Objeto de la Teoría Integral. 

e.- La Teoría Integral en la Ley Federal del Trabajo de 
1970. 



ORIGEN Y FUNDA11IBNTO DE LA TEORIA INTEGRAL. 

La Teoría Integral del Derecho del Trabajo es una teo
ría revolucionaria, creada y sostenida por el jurista mexicano -
Alberto Trueba Urbina, quien al contrario de los tratadistas ol.! 
sicos y tradicionalistas, que contemplan al Derecho del Trabajo 
como parte del Derecho oom-dn, tratandolo de ubicar en el Dereoho 
Pl1blico o en el Derecho Privado, deeoubre que el Derecho del Tr~ 
bajo forma parte del Derecho Social, porque es un Derecho ol&ei,! 
ta, proteccionista de la clase trabajadora en general, pero 9t1le
m4e de proteccionista es reivindicatoria de dicha clase. 

El Derecho del Trabajo es proteccionista en tanto que 
establece normas mínimas tendientes a proteger a todos los trab! 
jadores, y reivindicatorio, porque tiene como finalidad reivind.! 
car loe derechos de la clase trabajadora, socializando los bie-
nes de producci6n y recuperando en favor de la clase trabajadora, 
la plusvalía de la cual ~eta ha sido despojada desde los tiempos 
de la colonia hasta nuestros días. 

La Teoría Integral contempla e interpreta al articulo 
123 de nuestra Carta Magna en forma dial~ctica, tanto en su ori
gen como en su creación y su proyeooi6n al futuro. 

Nos dice el autor de la Teoría Integral que para hacer 
el estudio completo y científico del articulo 123 se requiere: 

"lo.- La exposición de las disposiciones legales que -
pueden considerarse como sus antecedentes, desde la leg1slaoi6n 
de Indias hasta la Revolución convertida en Gobierno en el e.i'io 
de 1917. 

20.- La recopilación de las iniciativaa y discursos -
completos que llevan en ~rmen la idea de crear en la Conatitu
c16n un capitulo ad hoc sobre trabajo y previe16n social, aai º.2 
mo las discucionee que motivo'el proyecto del articulo 123, y 

30.- Destacar el texto del articulo 123 aprobado por -
el Constituyente de 1916-1917, con sus reformas posteriores hae-
ta nue etros días 11 ( l) • 

Las disposiciones legales que son el antecedente del -
articulo 123 y que estudia la Teoría Integral aon: Leyes de In-
dias; Estatuto provisionbl de Comonfort de 15 de m~o de 1856; -
Conetituc16n de 1857; Estatuto del Imperio Mexicano; C6d1go Ci--
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ducc16n econ6mica y en toda prestación de eervioios, as! como au 
finalidad reivindicatoria; todo lo cual se advierte en la dialá.2, 
tica de los constituyentes de Queretaro al orear la Constituo16n 
de 1917, que es la primera Carta del Trabajo en el mundo, es en
tonces cuando nace el Derecho mexicano del Trabajo. Es cuando n! 
ce el Derecho del Trabajo social para M4xico y para el aundo en
tero. Todo esto es descubierto y sostenido por el maestro Trueba 
Urbina en su T~or!a Inte~al. 

La Teoría Integral del .Derecho del Trabajo es incon-.-
trastable y por lo mismo indiscutible, ya que est' fundamentad& 
en la dial~ctica sangrienta de la Revoluci6n Mexicana y en loe -
principios y textos del Artículo 123 de la Conetituci6n de 1917. 
El Articulo 123 de tan nobles ideales no ha sido cumplido sino -
en parte, por lo que debemos esperar ailn su realizaoi6n completa 
para cuando la clase obrera decida ponerlo en práctica totalmen
te, y seguramente loe trabajadores decidirán ponerlo en práctica 
con el desarrollo progresivo de su conciencia clasista. La vida 
del individuo es transitoria, pero la vida de las masas ea perm! 
nente y su evoluoi6n incontenible. En la sociedad moderna del E! 
tado político es un fen6meno palpitante la lucha de clases, la -
que con las leyes del capitalismo o imparialiBlllo podrá ser sola.
mente contrarrestada, mitigada, pero no impedir ou desarrollo en 
el devenir h1st6rico. Las inquietudes del hombre que trabaja, -
que cada d!a sus necesidades son m~oree, que piensa en su segu
ridad social, lo proyectarán hacia planos superiores que harán -
que entable una lucha en contra del empresario explotador, lo -
cual tendrá como consecuencia el fin del imperialismo y el adve
nimiento del socialismo. 

El Derecho Constitucional del Trabajo es un Derecho -
que no es burgu~s sino social, revolucionario, y adn cuando los 
juristas tradicionalistas lo interpretan conforme a los princi-
pioe del derecho cl,sico, en realidad mas que derecho es instru
mento d~ lucha de los trabajadores, y cuando la clase obrera ha
ga uso de ese instrumento de lucha, la transformao16n será inmi
nente. 

Nos dice eu autor en el pr6logo del libro Nuevo Dare--



vil de 1870; Ley de Villada; Ley de Reyes; Decreto de Adiciones 
al Plan de Guadalupe; Leg1slaci6n preconstitucional de la Revol~ 
oi6n, en donde se encuentra la legislación del trabajo del Esta
do de Veraoruz y la Ley del Trabajo del Estado de Yucat'-n. 

En la creación del art!oulo 123, toma en coneideraci6n 
el maestro Trueba Urbina para su Teoría Integral: El informe del 
presidente carranza; el diotámen sobre el articulo 5o; Iniciati
va de los diputados Aguilar, Jara y Gongora, que adiciona el Ar· 
tfoulo 5o; Discuoi6n en torno del Articulo 5o; propoeicio6 para 
incluir en la Consti tuoi6n un capitulo "Del Trabajo"; interpela
ción respecto a Tribunales del Trabajo; proyecto del Articulo --
123; d1ct4men sobre el articulo 123; nueva disouci6n y aprobaoi6n 
del Articulo 5o; D1ecuoi6n y aprobaci6n del Articulo 123. 

As! mismo la Teoría Integral toma en cuenta el Articu
lo 123 originario, el que fu' aprobado en definitiva por el Con! 
tituyente de Queretaro, así como las reformas que ee le han he-
cho hasta nuestros d!aa, como ee ha dado el Articulo 123 en la -
práctica y el futuro de este precepto. 

Ee es! que la Teor!a Integral es el estudio científico 
y dial&ctico del Articulo 123, del cual descubre eu espíritu ol! 
sista, proteccionista y reivindicador del trabajador. 

La Teoría Integral se origina en el proceso de forma--
oi6n y en las normas de Derecho Mexicano del Trabajo y de la Pr! 
vie16n Social, asi como en la identificaci6n y fusi6n del Dere-
cho Social en el Articulo 123 de la Constituc16n de 1917. 

Le.e normas del Derecho Social en el Articulo 123 de la 
Conetituoi6n son proteccionistas y reivindicatorias de loe trab! 
jadoree, tanto en el campo de la producci6n econ6mica como en la 
vida misma da.do eu carácter clasista. 

En la Constituci6n de 1917 n&..eieron aimulta.nesmente el 
Derecho Social y el Derecho del Trabajo, pero áste ea p1:1rte del 
primero, ya que el Derecho Social está formado por el Derecho -
del Trabajo y el Derecho Agrario. 

La Teoría Intogral encuentra la nbturaleza social del 
Derecho del Trabajo en la interpretac16n econ6mica de la hiato-
ria del Articulo 123, cor.templa el carácter proteccionista de -
loe eetatutoe en favor da loe trab1:1jadoree en el campo de la pr~ 
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cho del Trabajo, que la Teoría Integral ea de integraci6n de to
do lo desintegrado y soslayado; tiene el prop6eito de divulgar -
que el Derecho del Trabajo, que el Derecho Social, naci6 en M~x! 
oo para todo el mundo en el articulo 123 de la Constitución de -
1917 y que ea el mas avanzado por su finalidad reivindicatoria -
del proletariado, por todo ello, como dice su autor, se justifi
ca su titulo. 

La Teoría Integral es la teor!a revolucionaria, toca a 
la clase trabajadora convertirla en práctica revolucionaria. 

Por lo anterior podemos afirmar que la Teoría Integral 
encuentra su origen y su fundamento en el Artículo 123 constitu
cional. 

El Derecho del Trabajo forma parte del Derecho social 
positivo. El Articulo 123 de nuestra Constituci6n de 1917 fue el 
primer estatuto constitucional que estableci6 un rágimen de ga.-
rant!ae individuales y de garantías sociales con autonomía unas 
de otras, que por un lado establece normas protectoras del trab! 
jador, para lograr el fin inmediato del Articulo 123, que es el 
de proteger y tutelar a la clase trabajadora y por otro lado, -
establece para lograr la finalidad mediata, normas reivindicato
rias para lograr a trav~e de la lucha revolucionaria proletaria, 
la socializaci6n de loe bienes de producoi6n. 

La Teoría Integral, interpretando científicamente, así 
como en forma dialáotica al Articulo 123, define al Derecho del 
Trabajo como "Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, 
normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reí-

. vindicar a todos los que viven de sue esfuerzos materiales o in
telectuales para la real1zac16n de su destino h1et6rico: social! 
zar la vida bU111ana" (2). Es la defin1ci6n integral del Derecho -
del Trabajo cuya fuente es la teor!a jurídica y social del Arti
culo 123; la Teoría Integral toma en cuenta el espíritu de dicho 
precepto que tiende a la reivindicac16n de loe derechos del pro
letariado. 

El Articulo 123 a la luz de la Teor!a Integral establ! 
ce derechos iinicamente en favor de loe trabajadores en general y 
no establece ninglin derecho en favor de loe patrones. 
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.En la eesi6n de 28 de diciembre.de 1916, el diputado -
Macias declar6: "Esta ley reconoce como derecho social econ6mioo 
la huelga" ''Eetá el proyecto a. dispoe1ci6n de ustedes, yo creo -
que loa que quieran ~udar al aef'l.or Roua.ix para que formule lae 
bases generales de la legielac16n del trabajo, para que ee haga 
un articulo que ea coloque, no se donde de la Constituci6n, pero 
que no eat~ en el articulo de laa garantías individuales, para -
obligar a loe Estados a. que legislen sobre el particular, porque 
de lo contrario ei se mutila el penswn1ento van a deetro1arlo 1 
la clase obrora no quedar' debidamente protegida" (3). 

La Teoría Integral considera a las normas coillltituoio~ 
nales del trabajo, sustantivas y procesales, no e6lo como protes. 
cionistas y equil1bradoras o niveladoras, sino reivindicatorias 
de la clase obrera; no son estatutos regulhdores entre las dos -
clases sociales en pugna, sino que tienen por finalidad imponer 
la justicia social reivindicando loa derechos del prolet~ado a 
efecto de que recupere con los bienes de la producci6n, lo que -
justamente le corresponde por la explotaci6n secular del trabajo 
humano desde la Colonia hasta nuestros días. 

Las fuentes de la Teoría Integral oomo lo afirma au ~ 
tor, se encuentran en nuestra Historia Patria, contemplada a la 
luz del materialismo dial~ctico, en la lucha de clases, en la -
plusvalía, en el valor de las mercancias, en la condena a la ex
plotaoi6n y a la propied~d privada y en el humanismo socialista, 
pero su fuente por excelencia ea el conjunto de normas protecci.2 
nistas y reivindicadoras del articulo 123. 

En seguida se reproduce parte del mensaje del capitulo 
c onati tucional sobre "Trabajo y Previsión Social 11 : 

"Reconocer, pues, EL DERBCHO DE IGUALDAD ~NTRE EL 
QUE DA Y EL QUE RECIBE EL TRABAJO, es una necee,! 
dad de la justicia y se impone no e6lo el asegu
ramiento de laa condiciones humanas del trabajo, 
como las de salubridad de locales, preservaci6n 
moral, descanso hebdomadario, salario justo y e 
rantilis para loe riesgos que amenacen al obrero 
en el ejercicio de su empl&o, sino fomentar la -
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organizaci6n de establecimientos de beneficien-
oia e instituciones de previsi6n social, para -
asistir a loa enfermos, ayudar a los inválidos, 
y auxiliar a ese gran ejercito de reserva de tr! 
bajadores parados involuntariamente, que consti
tuyen un peligro inminente para la tranquilidad 
pi1blica". 

"Nos satisface cumplir con un elevado deber 
como ~ete, aunque estemos convencidos de nuestra 
insuficiencia, porque esperamos que la ilustra-
oi6n de esta honorable Asamblea perfeccionará m! 
gistralmente el proyecto y consignará atinadame~ 
te en la Constituci6n Política de la Rep~blica -
las b~eee para la legislaci6n del trabajo, QUE -

HA DE REIVINDICAH LrS DE?ECHOS DEL PROLETARIADO 
Y ASEGUaAR E1 PORVENIR DE NUESTRA PATiUA" (4). 

Con respecto a lo anterior, comenta muy acertadamente 
el maestro Trueba Urbina, que el dictámen reconoci6 como trabaj! 
dores no a6lo a loe obreros, sino en general a todos los presta• 
dores de servicios, mereciendo dicho diotáinen la aprobac16n de -
la Asamblel:!.. 

El Artículo 123 estableció normas proteccionistas y -
normas reivi.ndicatorias en favor de todos loe trabajadores, al -
eata.blecerg 

"Articulo 123.- El Congreso de la Uni6n y las legisla
tura.a de los Estados deberán €1xpedh· leyes sobre el trabajo, f~ 
dados en las necesidades de coda regi6n, sin contravenir a las -
bases siguientes, las cuales regir6.n el trabajo de los obreros, 
jornaleros, empleados, dom~sticos y e.rteaanos y de una manera g!_ 

neral todo contrato d~ trabajo: 
NO:aMAS PROTECCIONISTAS: 

I.- Jornada m~xima de trabajo de ocho horas. 
II.- Jornada nocturna. de siete horas y prohibición de 

laborea insalubres y peligrosEi.e p1:1ra mujeres y -

menores de 16 años, y de trabajo nocturno indus
trial. 
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Jornada máxima de aeis horas para m~ores de 12 
y menores de 16 affos. 

IV,- Un día de descanso por cada seis de trabajo. 
v.- Prohibic16n de trabajos físicos considerables -

para las mujeres antes del parto y descanso fo! 
zoso deepu'e de ~ate. 

VI,- Salario mínimo suficiente a satisfacer las neo! 
sidades del trabajador y su familia. 

VII.- Para trabajo igual salario igual. 
VIII.- Protecci6n al salario minimoe 

IX.- Fijaci6n del salario mínimo y de las utilidades 
por comisiones especiales 1 subordinadas a la -
Junta Central de Conc111aci6n6 

x.- Pago del salario en moneda de curso legal. 
XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y pago 

del mismo en un ciento por ciento mas. 
XII.- Obligaci6n patronal de proporcionar a los trab! 

jadores habitaciones c6modas e higi~nicaeo 
XIII.- Obligaci6n patronal de reservar terrenos para -

el establecimiento de mercados p~blicoe, servi
cios municipales y centros recreativos en los -
centros de trabajo, cuwido su poblaci6n exceda 
de doscientos habitantesc 

XIV.- Responsabilidad de loe empresarios por loe acc! 
dentes de trabajo y enfermedades profesional.es. 

XV.- Obligaci6n patronal de cumplir los preceptos S,2 

bre higiene y eslubridad y de adoptar medidas -
preventivas de riesgos del trabajo. 

XX.- Integraci6n de Juntas de Conciliac16n y Arbitr! 

XXI,-

XXII.-

je con representantes de las clases sociales y 
del gobierno. 
Responsabilidades patronales por no someterse -
al arbitraje de las Juntas y por no acatar el -
laudo. 
Estabilidad absoluta para todos loe trabajado--
res en sus empl~oe que cumplan con eue deberes. 
y ob11gac16n patronal en loe casos de despido -
injusto, a reinstalar al trabajador o a pagarle 
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el importe de tres meses de salario. 
Preferencia de loe cr&ditoe de loe trabajadores 
sobre cualesquiera otros, en loe casos de con-
curso o de quiebra. 

XXIV.- Inexigibilidad de las deudas de loe trabajado-
res por cantidades que excedan de un mes de aue1 
do. 

XXV.- Servicio de oolocaci6n gratuita. 
Protecoi6n al trabajador que sea contratado p11.

ra trabajar en el extranje1•0, garantizandole -
gastos de repatriaci6n por el empresario. 

XXVII.- Nulidad de condiciones del contrato de trabajo 
contrarias a los beneficios y privilegios esta
blecidos en favor de los trabajadores o a rellll!! 
cia de derechos obreros. 

XXVIII.- Patrimonio de Familia. 
XXIX.- Establecimiento de cajas de seguros populares, 

de invalidez, de vida, de ceea.ci6n involuntaria 
del trabajo, &coiden~ee, etc. 

XXX.- Conetrucc16n de casas baratas e higi~nioas, pa
ra ser adquiridas por loe trabajadores, por so
c iedadee cooperativas, las cuales se consideran 
de utilidad social". 

Estas son las norml:i8 proteccionistas del articulo 123 
para asegurarle una vida digna a todo equ~l que vive de su tra
bajo, tendiendo a su mejoramiento económico. Pero tambidn esta
blece el precepto constitucional normas reivindic~toriae, para 
recuperar lo que le ha sido robado, la plusvalía, estas normas 
reivindicatorias tienes como finalidad la socializaci6n de los 
bienes de producción y son las siguientes: 

VI.- Derecho de los trabajadores a participar en -
las utilidades de las empresas o patronea. 

XVI.- Derecho de los trabajadores para coligarse en 
defensa de sus intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc. 

XVII.- Derecho de huelga profesional o revolucionaria. 
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Lamentablemente el Articulo 123.no ha cumplido con au 
finaliead, ya que ni las normas protecoionistae, ni mucho menos 
las reivindicatoriQe se han lleviado adn a la pr4ctica con la •I! 
cacia debida, toda vez que loa encargados de aplicarlo son loa -
que tienen 61 poder político y econ6mico y lo han aplicado en -
forma favorable a la burgueaia, sin embargo cuando el trabajador 
aumente su conciencia clasieta y decida llevar a la pr6ctica el 
Articulo 123 con toda su eficacia, cubiar4 las e11tructuru eco
n6micae del paia, socializando loa bienes de producci6n • 



LA TEORIA INTEGRAL Y EL ARTICULO 123. 

Al triunfo de la lucha armada para ac&bar con la dict! 
dura porfirieta, ee pene6 que era necesaria la organizaci6n del 
gobierno constitucionalieta presidido por don Venustia.no Carran
za, para lo cual era necee~rio convocar a un Congreso Constitu-
yente, para que esta Asamblea Legislativa de la Revoluci6n inco! 
porara en una nueva Conetituci6n loe principios sociales por los 
cuales habían luchado loe campesinos y los obreros en el movi--
miento revolucionE.rio de 1910. El presidente Carranza, mediante 
decretos de 14 y 19 de septiembre de 1916, convoc6 al pueblo me
xicano a elecciones para un Congreso Constituyente, que debería 
reunirse en la ciudad de Quereta.ro el primero de diciembre de --
1916. El cual qued6 instalado en esa fecha, para iniciar una nu.! 
va lucha social. 

Una vez iniciadas las labores del Congreso Constituye!! 
te se pretendi6 tratar en el articulo 5o. lo relativo al trabajo. 

Cuando se presentó por tercera vez el dictámente del -
articulo 5o a la Asambléa Legislativa de Queretaro, esto fué el 
26 de diciembre de 1916, dicho diotámen oonmovi6 a los constitu
yentes y or1gin6 disputas entre los conocedores de la ciencia j~ 
ridica y loe no versados en la ciencia y técnica del derecho, P.! 
ro desde entonces se veía aflorar el proposito de pl&.emar en la 
Carta Magna las estructuras ideol6gicas del soc1E<l.ismo como ar-
mas para luchar contra el capitalismo. 

El noble ideario tenia como finalidad cambib.. · el r~gi
men constitucional de "derechos del hombre" en sentido social -
mas que .político y ademAe de reproducir del texto de la constit~ 
c16n de 1857 el principio "nadie puede ser obligado a preatar -
servicios personales sin su pleno con.sentimiento y sin justa re
tribuci6n11. Incluía nuevos principios en f&.vor de loe trabajado
res: El contrato de trabajo no podrá exceder de un año en perju~ 
oio del trab&.jador, disponía además la jornada máxima de ocho h2 
rae, la prohibición del trabajo nocturno industrial para mujeree 
y menores y el descanso hebdomad&.rio. 
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Estaba reconocida en el dict4men la importancia de la 
iniciativa presentada por loa diputados veracruzanoa C4ndido ~ 
Aguilar, Heriberto Jara y Victorio E. Gongora, la iniciativa PO.! 
tulaba principios redenteros p&ra la claee trabajadora, ta.lee C.2 
mo el derecho de asociaci6n profesional y de huelga, derecho de 
salario igual para trabajo igual y otros con el mismo sentido •.2 
cial y proteccionista de la clase trabajadora. 

Esto fu4 motivo de discusiones en el Congreso; los oi8!! 
tificos del Derecho se oponían a la inolusi6n de preceptos regl! 
mentarios en la carta Magna y los profano• de la ciencia jurídica 
animados por un espíritu revolucionario propugnaban porque la. -
ideas revolucionarias fueran plasmadas en la Conetituci6n, adn -
cuando esto fuera contrario a la t'cnica jurídica y la Constitu• 
ci6n no fuera elaborada conforme a los moldee ol'8icos. 

Los constituyentes que tenían prepareci6n jurídica, el 
primero de ellos fue don Fernando Lizardi, aducían que las nor-
mae sobre la jornada m4xima de trabajo de ocho horas, la prohib,! 
oi6n del trabajo nocturno industrial para las mujeres y menores 
de edad y el descanso hebdomadario, deberían ser regulado• por -
las leyes reglamentarias de la Const1tuci6n, pero no pla911adaa -
en 4sta. 

Los diputados profanos en la ciencia jurídica animados 
por un espíritu de justicia social no querían que tan nobles --
ideales pasaran unicamente oomo lejanas estrellas en el firDu111e.!! 
to, sino que quedaran plasmados en la Carta Fundamental. 

Triunfaron las ideas revolucionarias sobre lae ooneer
v&doras y fu4 ae! como los derechos fundamentales de los trabaj! 
dores y las 1debs de justicia social quedaron impresas en nuea-
tra carta Magna, en el revolucionaria y socialista Articulo 123. 

Quienes redactaron el proyecto de la Conet1tuc16n de -
1917, aunque pergeftaron un Estatuto superior al de 1857, no se -
apartaron de la tradio16n constitucional y respetaba la eetruot~ 
ra clásica de las constituciones políticas. 

El origen del Art!culo 123 ae encuentra en el diotdm.en. 
y primera discusi6n del Articulo 5o que adicion6 este precepto •· 
con las siguientes garantías obreras: jornada m4xima de ocho ho-
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rae, prohibici6n del trabajo nocturno industrial para niffoe y m~ 
jeres y descanso hebdomadario, salario igual para trabajo igual, 
derecho a indemnizbeión por accidentes profesionales, etc. 

Entre loe que se oponían a este dict4men, ya dijimos, 
estaba el Licenciado Liz&rdi. Pero hubo otros como Jara y Victo
ria que en sus discursos hablaban de favorecer a la clase traba
jadora en la Constitución. 

El diputbdo Manjarr&~ propuso el establecimiento de un. 

capitulo especial sobre TRABAJO en la Constitución. 
Nuestros constituyentes rompieron en Queretaro el mol

de clásico de la constitución y establecieron una constitución -
de tipo social, proteccionista y reivindicatoria de la clase tr! 
bajad ora. 

Veamos lo que en escancia dijeron en sus hist6ricos -
diacursoe loa constituyentes del "17": 

Fernando Lizardi.- Se oponía al dict4men del Articulo 
5o aduciendo que al estatuirse en ~ate que "la jornada mira& de 
trabajo no exceder4 de ocho horas" le quedaba al articulo exact! 
mente como un phr de pistolas a un Santo Cristo. Opinaba que el 
articulo 4o garantizaba la libertad de trabajar y el articulo 5o 
garantizaba el derecho de no trabajar; "Si est&e son 11.mit&.eio-
nee a la libertad de trabajar, era natural que se hubieran colo
cado más bien en el Articulo 4o que en el 50 en caso de que ea -
debieren colocar; pero en el artículo 4o ya eet4n colooELdas, por. 
que se noe dice que todo hombre es libre de abrazar el trabajo -
lícito que le acomode". 

Consideraba que ya que según el proyecto presentado -
por el ciudbdano primtr jefe, se daban facultades al Congreso de 
la Uni6n para legislar sobre trabajo, y si en algunas de esas l! 
yes ae impon!an esas restricciones, era evidente que la violación 
de esas restricciones convertiría al trabajo en ilícito y no teB 
dria ya la garantía del articulo 4o. "Eat4n comprendidas en ese 
articulo las restricciones de referencia al h~blar del trabajo -
licito. Si ee quiere ser mas claro, deb16 haberse expresado en -
el Artículo 4o o dejarlo como baeee genttralee pt..ra que el Congr.! 
ao de la Unión legisle sobre trabajo; pero no cuando se eet4 di-
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ciendo que a nudie se le puede obligar a trabaj&r contra su volU!! 
tad, vamos a referirnos &.hora a algo que eet4 en pugna con la l! 
bertad de trabaj1:1.r. No cabe pues, esta reglamenta.ci6n aqui". 

Cayetano Andrade.- Decía este constituyente que las -
constituciones no deben ser un tratado de las miserias hW11ana1, 
ni una terap~utica ne.cional, un catálogo de loe remedios que ne
cesitamos, pero sí deben dar rumbo y ser guiae p&ra el progreso 
de una sociedad. ºLa consti tuci6n actuW. debe responder a loe -
principios generales de la revoluci6n conetitucionalista, la --
cual tiene la gran trascendencia de ser una revoluc16n eminente
mente social y por lo mismo, trae como corolurio una tranaforma
o16n en todos loe 6rdenes 11 • 

Este diputado hab16 de una revolución social que traía 
como consecuencia una tra.neformaci6n en todos loe 6rdenee. La -
transformúc16n a que se refería en cuanto a las estructuras eco
n6micae,. es que los bienes de producoi6n pasen a manos de quien 
por justicia social debe detentarlos, la clase trabajadora. 

Rub&n Mart!.- Secundando a Lizrdi, decía que no cabia 
en el articulo 5o tratar lo relativo a la jornada de trabajo, -
porque ahi se estaban tratando garantías individuales. Pero ¿¡ -
estaba conforme con las ocho horas de trabajo. 

Este diputado concebía que la limitaci6n de la jornada 
de trabajo no dab!a incluirse dentro de las garantiae individua... 
lea, sino dentro de las garantías sociales, como finalmente que
dó en el capitulo de la Consti tuci6n que habla sobre "el Trabajo 
y la Previsión Social". 

Heriberto J~ra.- Dijo este diputado que a loe versados 
en Derecho lea phreceria ridicula la proposici6n de que en una -
Conetituci6n se conaignhra la jornada máxima de trab~jo, que 4a
ta pertenecía a la reglamentación de lae leyes, pero que con ae
ta teoría no se hab!a logrado ningún avance. Que nuestra Consti
tuci6n tan amplia y tan buena hab!a resultado "un traje de l.uces" 
para el pueblo mexicano porque falt6 esa reglamentaci6n que rwn
ca se hizo. Se dejaron consignados los principios generales y -
allí concluyó todo, 

Continúo diciendo este constituyente que "La jornada -
máxima de ocho horas no es sencillamente un aditamento para aig
nificl:U' que ea bueno que sólo se trabaje ese nrunero de horas, ea 



.1.4 -

para garantizar la libertad delos individuos, ee precisemeat• P.! 
ra garantizar su vida, es para gl:U'antizar sue energías, porque • 
hasta ahora los obreros mexicanos no han sido maa que carne da -
explote.e i6n". 

La preocupación de Jara era que se limitara la jornada 
de trabajo a ocho horas p&ra frenar en parte la explotación al -
obrero y que esa limitación debía plasmarse en la Constitución y 

no dejarse a las leyes reglamentarias. 
H~otor Victoria.- Este diputado, autentico representaa 

te de 1a clase trabajadora tuvo una muy amplia visión del probl! 
ma obrero y propuso ciertas condioiones de trabajo que debian r! 
gir en las relaciones laborales, mismas que fueron finalmente -
plasmadas en el art:íct<lo 123. 

Dijo este diputado que lo único que cabía en el artio~ 
lo 5o, era aeffalar las bases fundamentales sobre las que debe l! 
gislar. Dijo así mismo que la Comis16n no debía lilnitarse a de-
cir que el convenio de trabajo ha de durar un afio cuando pasaba 
por alto cuestiones tan iaportantes como las de higiene de minas, 
fábricas y talleres. Consideró que el Artículo 5o a discuci6n, • 
debía trazar las bases fundainentales sobre las que había de la-
gislar en materia de trabajo como son: jornada máxima, salario -
mínimo, descanso semanario, higi•nizaci6n de talleres, fábricas, 
minas; convenios industrialeat creación de tribunales de conci-
liación y arbitraje; prohib1c16n del trabajo nocturno a las muj! 
res y niffoa, accidentes, seguros, e indemni&acionee, etc. 

"Alguien dirá que esto es reglamentario; si sei'ioree, .. 
puede ser muy bien; pero como dijo el diputado Jara acertadamen
te, loa trabajadores eetamoe enteramente cansados de la labor -
p&rfida que en detrimento de las libertades p~blicas han llevado 
a cabo los acad~micos, los ilustres, los sabios, en una palabra, 
los jurisconsultos". 

A este diputado t8.'llbi~n le preocupaba q,ue se dejaran -
las garantías sociules del trabajador a leyes reglamentarias y -
propugn6 porque fueran eat&blecidae en la conetituc16n. 

Dionisio Zav·ala.- Coneider6 este diputado, que los --
obreros, los desheredados habían sido "carne de ca.ñ6n 11 aegdn --
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sus propias palabras, no obstante que ellos y los cempeeinos -~ 
eran loe que mas habían contribuido a la Revolución. "Desde 1910 
a aeta parte, los obreros, eefforea son loe que han hecho la Rev_2 
luo16n" "¿Acaso, sefioree, todos esos hombree, todas esas legio
nes que ayer fueron a combatir contra los re~ccionarioa, no eran 
obreros? ¿Acaso señores, cuando se in1ci6 la Revoluci6n de 1910, 
loe primeros que se levantaron por allá en al Rorte no fueron -
los campesinos?". "Es el momento oportuno de que se haga juet1-
c1a a la clase trabajadora, de que se le de lo que le correapon
de, porque ha sido el principal elemento para al triunfo de esta 
revoluci6n; tHi 11eceeEi.rio que le impartamos justicia a esa pobre 
gleba, a esa clase desheredada que tEilllbitSn ha sabido sostener el 
crtSdito nacional". 

Este diputado tambi4n tenia la conciencia da que al -

obrero y al c&mpoeino se lee debía proteger en la carta Magna, -
por ser ellos los desheredados y quienes mas derecho a ello te-
nian. 

Jorge Von Versen.- Critic6 eate conetituyente a loe j~ 
rietas que no quer!an apartarse de loe lineamientos cl'8icos de 
las Constituciones para formar la nuestra de 1917. Critic6 al -
Lic. Lizardi porque ~ate habia dicho que un articulo 5o con lim! 
taci6n de la. jornada de trabajo "iba a parecer un santo Cristo -
con un par de pistolaa". Conteet6 el Diputado Von Versen al ree
pecto, que si era neceeario, para garantizar las libertades del 
pueblo, que se armara a ese Santo Crieto con polainaa y 30-30. 

Cone1der6 as! mismo que era un error la parte que se • 
refería a la contrataci6n de un afio de trabajo, ya que los capi
talietas estaban al tanto del alza de loe precios. Dijo en esa -
Ae6lllblea: "suponiendo que ellos, los ca.pi talistas que explotan -
los tejidos de &lgod6n, calculan que van a subir loe precios de 
las telas, procurarAn contratar a loa obreros por un afio, y ya -
ver4n a loa obreros protestar cuando las telas cuesten mucho y -
ellos, despu~e de fa.bricurlas, no alcanzan a comprar un metro de 
manta conque cubrir eue deenudecee". 

Conaider6 este diputado que la duraci6n del contrato -
de trabajo no debía limi taree a un ai'l.o, ni a tiempo alguno, cu&:e 
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do fuera en perjuicio del trabti,jador la terminaci6n de dicho coa 
trato. Se empezaba ya a gestl:U" el principio de la estabilidad en 
el trabajo. Principio que tambián qued6 plasmado en el Articulo 
123. 

Froyla1n Manja.rr~z.- Hermoza fuá la disertaci6n de esto 
diputado, pidiendo que no s6lo se fijara la atenci6n sobre lb -
jornada de ocho horas, que debí& ser mucho mas explicita la car
ta Magna y quo para tal efecto, si era necesario se creara un C! 
pitulo o todo un título en la misma, aduciendo que no importaba 
que la Conetituci6n fuera un poco mala en la forma, con tal de -
que se eetbbleciera en ella todas las g~bntíae necesarias en f~ 
vor de la clase trab~jadora. 

"Creo que debe ser más oxpl!cita nuestra Carta Magna -
sobre este punto y precisi;.mente porque debe serlo, debemos dedi
carle toda atenc16n y si se quiere, no un artículo, no una adi-
ci6n, sino todo un cQpitulo, todo un título de la Carta Magna. -
Yo no opino como el señor licenciado Lizti.rdi, respecto a que es
to será cu&.ndo se fijen las leyes reglamentarias, cuando ae eat! 
blezca tal. o cual cosa en benaficio de los obreros; no, sefforee, 
¿Quien nos garantiztirá que el nuevo Congreso habrá de eeta.r int! 
grado por revolucionarios? ¿Quien nos garantizará que en el nue
vo Congreso, por la evolución natural, por la mh.rcha natural, el 
Gobierno, como dijo el senor Jlira, tiende al conservatiamo? ¿Quien 
nos garantiza, digo que sea Congreso General ha de expedir y ha 
de obrar de lieuerdo con nuestra.a idea.a? N6, ser.orea, a mi no me 
importa que esta Conatituci6n est~ o no aentro de loa molces que 
previenen los jurisconsultos, a mi no me importa núd& de eso, a 
mí lo que me illporta ee que atendamos debidf:i.mer.te 1ü clamor de -
esos hombree que se levantaron en la lucha armada y que son loe 
que mas merecen que nosotros bi;aquámoe su bienestar y no noe es
pantemos a que debido a errores de forma e.parezca la Constitu--
ci6n un poco mala de forma; no nos asustemos de ealis trivialida
des, vamos al fondo de la cueeti6n; introduzcamos tod~e lae re-
formas que sean necesari~e e.l trablijo; dem6eles los salarios qu~ 
necesiten, atendamos un todas y cada una de sus partes lo que me 
recen loa trab1:1jadores y lo demáe no lo tengamoe en cuent11 11

• 



17 

Propugnaba este constituyente que se rompiera el molde 
dé. 'iaa oonflti t11ciones cllisicae en art:ae de establecer garantías -
a~ciEÍlee en favor de los trabajadores. 

Jlavid Puatrana Jaimee.- Invoc6 este diputado la Ley -

del Salario, afirmando que· el primero y principal problema del -
trab&,1&dor er& su raquítico sueldo y que todos los movimientos -
obreros en ll!~xico hab!an tenído como causa lo anterior, "Nuee-
tros p~tronos, siempre han tenido a los obreros a ealario• de -
hambre, a al.ario de muerte, a salario de sed". 

¡ .Joeaf11.t Márquez.- Propuso al Congreso que se creara la 
ley que perstguiera la vagancia y la ley que protegiera a loe 
traba,judorea. 

Porfirio del Castillo.- Pedía ante todo este diputado 
que se hiciera justicia a la clase trabajadora del campo y tam-
bitSn a loa obreros. aeprob6 el contrato obligatorio para el tra
bajador, lo cual ál consider6 que era asegurarle a áste la escl! 
vitud, en tal Yirtud no debia existir el contrato que obligara -
al trabajador obrero o campesino a que prestar sus servicios al 
explotador por tiempo determinado, por tanto consider6 este con! 
tituyente que el tr&bajador si asi convenía a sua intereses de-
b!a retirarse del trabajo sin incurrir en ninguna reeponeabili-
dad civil ni de ninguna otra indole. 

Luie Fernández Martinez.- Consider6 tambián este cons
tituyente que debían sacrifice.ree nociones jurídicas en aras de 
la libertad. "Señorea, loe abogados que han ocupado esta tribuna, 
los abogados que nos han ilustrado en el PETIT COMITE, nos han -
dicho que muchos de loe puntos que nosotros queremos meter en e! 
ta Oonstituci6n, no caben allí. A este respecto os puedo decir -
eeBores diputados que debemos sacrificar, o mas bien dicho, los 
seBoree abogados deben a&crificar las nociones que tienen de De
recho, deben sacrificar todos esos prejuicios en aras de las li
bertades del pueblo". 

La preocupac16n de este constituyente era que se ase~ 
raran las garantías para el trabajador sin importar ai la Conet! 
tuci6n con esto se apurtaba de los lineamientos generales de laa 
Constituciones. 

Carlos ~. Gracidaa.- Afirm6 el diputado Grac!das qut -
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deb!a establecerse la pa.rticipaci6n de loe trabajadores en las -
utilidades de lae empreeae "Quedamos en que la justa retribuc16n 
ser4 aquella en que, sin perjudicar al precio del produoto ele-
vandolo de precio, de al trabüjador una pürte de las utilidades 
que el patr6n va obteniendo". 

Alfonso Cravioto.- Propuso que las cueetionee obreras 
se quitasen del artículo 5o para que en un articulo especial se 
estipularan ampliamente. Con esto quedarían asegurados los dere
chos de la clase trabajadora. 

"Así como Francia después de su revoluci6n, ha tenido 
el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas Magnas -
loe inmortales derechos del hombre, asi la Revoluci6n Mexicana -
tendr' el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera 
en consignar en una Constituc16n loe sagrados derechos de loe -
obreros!'. 

SU d•e'o se hizo realidad al quedar consagrados esto• 
derechos en el Artículo 123 de la Constituci6n. 

Luis G. Monz6n.- Consider6 y expuso el diputado Monz6n 
que lo relatívo al salario, a las indemnizaciones y jubilaciones, 
loe Comit~s de Arbitraje o Conciliaci6n y dem's puntos trascen-
dentalee del problema obrero ae adicionaran al Articulo 5o o se 
formara u.n art1culo especial sobre ellos, en la eecc16n de loe -
Estados. Coneider6 que el gremio obrero era el nervio principal 
en laa instituciones humanas, tanto en los tiempos de paz como -
en los de guerra. 

"No olvidemos que loe obreros son los q'.1e en tiempos -
de paz con sus esfuerzos aeiduso subvienen a nuestras necesida-
dee y en tiempos de guerra, derramando su sangre en loe campos -
de batalla nos dan la libertad y los derechos que neceeitwnos; -
no olvidemos que el obrero, con el sudor de su frente y las la-
grimas de la madre, de la espoe y de la hija, amasa la fortuna -
de ses pulpo inee.ciable que se llama el capi tiüista". 

Modeeto Gonz,lez Galindo.- Estuvo este constituyente -
en contra del contrato obligatorio al trabajador y propuso que -
se retirara del artículo 5o la obligac16n del contr~to por un -
afio y de cualquier tiempo que fuera, para loa analfabetos (en -
aquál tiempo abundaban ~atoe). 
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"No puede ser soberano un pueblo que est' bajo la bota 
del patrón, bajo la bota del capitalista, y eeo en la m~or ex-
tensión de la rep~blica, porque, repito, que al analfab4ta, al -

pe6n de la hacienda del oa.mpo, no se le debe obligar a firmar Wl 

contrato por un año, ni por ocho días; que eea voluntario el tr! 
bajo para que a la hora que sienta una molestia del patr6n, un -
ultraje a eu honra, como acostumbra hacerlo, puada, con una ra-
z6n formidable, dejarle el trabajo, exigirle su retribución jue
ta e ir a otra parte". 

Jo•4 Natividad Macias.- Habl6 este constituyente de la 
eacencia de la legielaci6n del trabajo. 

"Ahora bien, la cuestión entre la clase obrera y el C! 
pitalista viene de esto: que el capitalista le da una cantidad -
muy pequeffa al trabajador de manera que el trabajador recibe, 0,2 

mo ee la parte mas debil, la parte menor, la mas insignificante; 
saca luego el capitalista el capital invertido y paga el inter~e, 
que siempre lo fija alto, pago el trabajo del inventor, la prima 
que da al inventor por hacer muchos dQ los descubrimientos, y t.2 
dav!a cobra un excedente, y ese excedente ae lo aplica al capit! 
lista, porque el capitalista, como en la fábula del le6n, dice: 
'ato me toca a titulo de que soy el empresario, 'ato me toca a -
titulo de que soy el inventor, ~ato me toca a titulo de que no -
me doblego, porque soy el más fuerte, y de aquí vienen conetant! 
mente los pleitos entre el trabajo y el capital; el capitalista 
exige que en ese exedente que queda tenga 'l una parte; de mane
ra que hay que ver que el oapitalieta no vaya a llevarse todo -
ese excedente, sino que le de una parte importante al trabajador 
en relaci6n a la importancia de sue servicios. Aquí tienen uste
des expuesta, en t~rminoa eencilloe, la causa eterna eterna de -
la cuestión obrera y el conflicto eterno entre el capital y el -
trabajo. ¿C6mo se resuelve esto?V. 

El diputado Macias, en palabras claras y sencillas ex• 
ponía que el patrón le robaba al trabajador la plusvalía, invoc! 
ba conceptos marxistas en forma tal que cualquier gente lo entea 
diera y explicaba que era necesario frenar, cuando menos, el ro
bo de la plusvalía, aminorarlo, pero dejaba a la Aaambláa que d! 



cidiera c6mo resolver en de:fini t!va el conflicto entre el cupi-
tal y el trabajo. 

Frr:.noisco J. Múgica.- ~gica, diputbdo de loe mas radi 
cales, de loe lllillladoe Jacobinos, consider6 que de todas lt:1e gi..
rant!ae que habían h~blado sua antecesores, y que proponían se -
adicionaran en el artículo 5o, no e6lo no eran demasiadas, sino 
que aún resultaban insuficientes, por lo ::¡ue la Comisi6n debía -
aún pensar en todas las adiciones que debían hacerse al Articulo 
5o, para que se diera al trabajador todbs las garantías que nec! 
si taba. 

Entre todos loe constituyentes anteriormente menciona
dos hubo algunos cuya influencia fué deeicíva para el dictámen y 

aprobación del Artículo 123, entre ellos contamos a: 
Heriberto Jara, quien en contra de la teoría tradicio

nalista, expuso la euy~ y pronunció un trascendental discurso en 
la Asambl~a de diputados, habiendo dibujado un nuevo tipo de de
recho constitucional que no es burguée sino eoci~l, en su teoría 
Jara combate la explota.ci6n de los trabajadores por parte <le loe 
empresarios y rompe con loe moldes clásicos de la.e conetitucio-
nee políticas que conocían loe juristas, las tradicionales cons
tituciones políticas que e6lo trataban de la parte dogmática y -

la 6rgánica (derechos individu~les del hombre, organizQci6n de -
loe poderes públicos y responsabilidad de los fi;.ncionbrios y na
da más). Jara expone la idea de uria Constituci6n político social, 
la primera en el mundo entero. 

Posteriormente el diputado Háctor Victoria, quien era 
obrero de los talle re e de "La Plancha." de loe Ferrocarrilee C'ni
dos de Yucatán 11 , propone bases cor.stitucior:&les del trabajo: jo! 
nada mlb:ima; salario mínimo; descanso semanario¡ higieniza.ci6n -
de tallerea, fábricas, minas; convenios induetrihlea; tribunales 
de conciliaci6n, de a.rbitraje¡ prohibici6n de trabajo nocturno a 
las mujeres y niños; a.coiden~ee, seguros • indem.nizacionte. Ter
mina su diecureo el diputado Victoria pidiendo a loe constituye~ 
tea que establezc8Jl esas bases pa.ra que los derec.bos de los tra
bajadores no pasen como las estrella.e, eotre las ca.bazas de los 
proleta.rios: ¡all' a lo lejos¡. 



21 

Ahí en los infolios del Diario de loe Debates, eet4 el 
punto de partida de la Teoría Integral del Derecho del Trabajo. 

En eea misma eesi6n Paetrana Jaimes hable tambi~n en -
defensa de los trabajadores contra la Ley de Bronce del Salario. 

En la siguiente eeei6n contin~an los discursos en fa-
vor de una legislación laboral protector del hombre del taller y 
de la fábrica. Gracidae reclama una participaci6n de las utilid! 
des empresariales en favor del obrero. 

Alfonso Cravioto habla de reformas sociales y afirma -
que así como Francia fuá la primera en consagrar en su Carta MB¡5 
na loa derechos del hombre, así la Revolución Mexicana tendrá el 
orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consi.e¡ 
nar en una Conetituci6n los sagrados derechos de loe obreros. 

EL TRABAJO ECONOMICO.- Pero el ideario de algunos ren.2 
vadores no tenía la visi6n suficientemente ¡¡¡nplia, siendo aón -
corto y ·restringido y vino precisamente a darle esa amplia visi6n 
un diputado que era considerado como reaccionario, era el amine_!! 
te y docto jurista Jos~ Natividad Macias, quien pronunci~ por vez 
primera ideas marxistas e invoca la teoria del valor, la plueva.
lía, el salario justo, etc., le imprimi6 al Articulo 123 sentido 
clasista y su preparaci6n fue una elocuentieima catedra de sooi! 
lismo laboral y debido a su interveno16n.el Articulo 123 recoge 
la dial6ctica marxista. 

Las dudas que ee tenían acerca de que si eu discurso -
seria solb.Jllente un sedante par~ los diputados obreros, quedaron 
desvanecidos cuando eatent6reamente declaró que la huelga es un 
derecho social económico, y luego habl6 de la necesidlild de com
pensar juetamente al obrero, del derecho de los inventores que -
se los roban loe dueBoe de las industrias, explica la funci6n de 
las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje para redimir a la clase -
obrera, advirtiendo que si se convierten en Tribunales serian los 
más corrompidos; aei mismo condena la explotaci6n y se preocupa 
de tal modo por la clase obrera que considera que s6lo puede eer 
objeto de la ley obrera el trabajo productivo, el trabajo econ6-
mico que ee el que se realiza en el c11mpo de la producci6n. Ptlg

n6 por la reivindicación de los derechoe de los trabajadores ecg 
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nomioamente productívoe y estima como ~nica aoluci6n del proble
ma obrero la eocializa.ci6n del capital en favor de la clase tra
bajadora. Así pugn6 por la reivindicaci6n de sue derechos, dand~ 
le para ello como líU"mas de lucha el derecho de laa asociaciones 
profesionales, la participlil0i6n de los tr~bbj~dorea en lhe util! 
dad.ea de las empresbs y la huelga. Expree6 en rel&ci6n con eu -
proyecto: "Esta ley reconoce como derecho social econ6mico la -
huelga". El diputado Macíae percibí&. e atoe derechos como armas -
para la reivindicaci6n del trabajador, y es precisamente la rei
vindicaoi6n uno de loe elementos escenci~les del Artículo 123. 

El proyecto presentado en la sesi6n de 13 de enero de 
1917 se concret6 a proteger a loe obreros econ6micamente produc
tívoe y decía en eintesie: 

"EL CONGílliSO DE LA UNION Y LAS ~GISLATU.-iAS DE LOS ES

TADOS, AL LEGISLAR SOBRE EL TRABAJO DE "CA.-\ACTER ECONOMICO", EN 

EJERC_cro DE sus FACULTADES RE3P.IWTIVAS, D.EB.C!iAN SUJ.l::TARSE A LAS 

SIGUIENTES BASES: 

1,- La duraci6n de l&. jornada máxima ser' de ocho ho-
ras en los trabajos de f'bricae, talleres y eet&blecimientos in
dustriales, en loe de miner!a y trabajos similares, en las obras 
de conetrucci6n y reparación de edificios, en lea víae ferroca-
rrileras, en las obras de loe puertos, eaneemiento y demás trab.! 
jos de ingenier!a, en las •apresa. de transporte, f~nae de car
ga y descarga, en laboz·&a agricola.s, empleados de comE!rcio y --

c11a.lquier otro trabajo que eeil de carácter econ6mioo". 
Como se observa el proyecto e6lo protegía y tutelaba -

al trabajo econ6mico de los obreros, esto ea porque eran los mas 
exp.lotados los trabajadores de loe talleres y fábricas, Aqu! al1n 
no se tomaba en cuenta el Manifiesto Comunista de Marx de 1848, 
quien tambi~n se refirió a la explotaci6n en el seno del hogar y 
anunci6 la explotación del abog~do, del m~dico, del farmaceutico, 
etc. 

Este proyecto no fu~ aprob&.do, sino q'..1e lo fu6 el red~ 
ta.do por el gener&l Múgica, dictá.~en presentado por la ~omisión 
de Conetituci6n, en este Último se hace extensiva la protecci6n 
y tutela p&ra todo trab~j&.dor en g~ner~l, para todo aqu~l qu$ --
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presta un servicio a otro, aón cuando e1e trabajo no sea d• c .... 
rácter eoon6mico. Esto es báeico en la Teoria Integral que oon•! 
dera que las normas laborales son proteccionistas y reivindicat2 
rias de todo trabajador en generMl, incluyendo loe de las profe• 
e iones librea. 

La soberana Aae.mbl~a Hprob6 loa principios de lucha y 
de reivindica.ci6n, dando aeí nacimiento a un nuevo Derecho del -
Trabajo, tutelador no sólo del ~rabajador industrial u obrero, -
sino al trabajador en general, incluyendo a los aut6nomoe, arti! 
tas, toreros, deportistas, a los que ejercen profesiones libera
les, etc. Se modific6 el preambulo del proyecto del Articulo 123, 
quedando en loe siguientes t~rminos: 

"EL CONGRESO DE LA UNION Y LAS LEGISLATUHAS DE LOS ES
TADOS DEBE~AN ~XPEDIR LEYES SOBrtE TRABAJO, SIN CONTRAVENIR A LAS 
BASES SIGUIENTES, LAS CUALES REGiaAN EL TRABAJO DE LOS OBREROS, 
JORNALEIWS, EMPLEADOS, DOMESTICOS Y ARTESANOS, Y DE UNA MANERA • 
GENERAL TODO CONTRATO DE TRABAJO"• 

Quedaron protegidos por tanto todos los trabajadora• y 
adem4s de la extenei6n tutelar de las normas laborales a todo -
trabajador se crean en al Articulo 123 constitucional derecho• -
reivindicatorios de la clase obrera. En el Diario de lo• Debates 
del Congreso Constituyente qued6 asentado "la. bases para la le
gislaci6n del trabajo han de reivindicar los derechos del prole
tariado" ( 5). 

Efectivamente, en el cuerpo del Articulo 123 eat4n loe 
instrumentos de lucha del proletariado. El Articulo 123 eet' iil!. 
pirado en la dial~ctica marxista para socializar loe bienes de -
la producci6n, por medio de esos instrumentos de lucha de la el.! 
ee trabajadora y que son los derechos de: participar en loe ben.! 
ficioe o utilid&des de las empresas, el de asociaci6n profesional 
y el de huelga. 

Con el Articulo 123 nace en nuestro paie los Estatutos 
sociales del trabajo y de la Previsión social, as! como el Dere
cho a la Revolución Proletll.I'ia que servirá para hacer realidad -
la reivindicación de loe trabajbdores. 

Las normas de previsión social consignbdas en el Artí-
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culo 123 son punto de partida para hacer intensiva la seguridad 
aocial a todos loa econ6mic&.mente débiles, meta o destino del De 
racho del Trabajo, ya que Wiora es allli parte del Derecho del Tr! 
bajo, el Derecho de Seguridad Social, pero ~ste último busca su 
autonomía. 

Nuestro Derecho Laboral prohíja la teoría del riesgo -
profesional, obligando a loe patrones a cubrir las ind.mnizliCio-
nee a loe trabajadores por accidentes o enfermedades que sufran 
con motivo de au trabajo. Eet' también obligado el patr6n a ob
serv&r las normas sobre higiene y shlubridad, y las medidas pre
ventivas de accidentes y enfermedades del trabajo. 

Hasta hoy la seguridad social es exclusiva de los tra
bajadores, pero la clase obrerh tiende en au lucha a hacerla ex
tensiva a todoe loa econ6mic&.mente débiles. 

Así vemos qu~ el Artículo 123 protege no s6lo el trab_! 
jo econ6mico, sino el trabajo en genaral, sean obreros, artesa-
nos, empleados de comercio, domésticos, deportistas, toreros, ª.!: 
tistae, loe que ejercen profesiones liberales,otc. El Derecho M! 
xicano del Trabajo protege y tutela por igual a todos loe que v,! 
ven de su trabajo y que forman una el.ase social, la de explota-
dos. As! mismo se estatuyeron derechos sociales para la reivind! 
caci6n de loe trabajadores. 

Afirma la Teor!a Integral que estos estatutos sociales 
transformaron el Est1:&do moderno partiendolo en dos: el Estado P,2 
lítico, con funciones públicas y sociales inherentes al Estado -
burgués y el Estado de Derecho Social con atribuciones exclusiv! 
mente sociales, provenientes del derecho social del Artículo 123. 

L~e fuentes ideol6giclia y jurídichs de la Teoría Inte
gral, nos dice su autor, se encuentran en lhe normas del artícu
lo 123 1 las cuales constituyen loa siguientes principios: 

"lo. El trabajo no es merc&.ncia ni articulo de comer
cio, es activid~d hum~na protegída y tutelada por el pod~r eo--
cial y por el poder político, constitutivos de 11:& doble persona
lidad del Estado moderno, como perflona de Derecho Público, y co
mo pereonk de Derecho Social, con faculthdee expresll.s en la Con!, 
tituc16n. 
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2o El Derecho del Trabajo suetantívo y procesal, se i~ 
tegra por leyes proteccionistas y reivindicatoriaa de loa ~rab..,. 
jadorea y de la cl&se obrera; consiguientemente ee derecho de 1~ 
cha de cl&ses. 

30. Los trabajadores y loe empresarios o patronoa eon 
desigunlee en la vida, ante la legislación y el proceso laboral 
con motivo de eue conflictos. 

4o. Loe 6rganoe del poder social, comisione.e del sala
rio mínimo y del reparto de utilidadeB y •juntas de conciliaci6n 
y arbitraje, est"1 obligados a materializar la protecci6n y la -
reivindicación de loa tr&bajedoree, a trav4e de sus funciones l! 
gislatívas, administratívae y jurisdiccionales. 

5o. La intervención del Estado político o burgu'e en -
las relaciones entre trabajo y capital, debe sujetarse al idea-
rio y normas del Artículo 123, en concordancia con las etribuci.,2 
nea eooialee que le encomiendan loe art!culoe 73, 89, 107 de la 
Conetituoi6n Política. 

60. El Derecho del Trabajo ea aplicable en el c&mpo de 
la producci6n económica y fuera de &l: a todo aqu61 que preata -
un servicio a otro, en condiciones de igualdad, ein subordinar -
al obrero frente al patr6n. 

10. El Estado burgu4a en ejercicio de sus atribuoione• 
sociales crea en unión de las clases eocialee, trabajo y capital, 
en las comisiones de loe salarios mínimos y del reparto de util! 
dadas, derechos objetivos mínimos en cuanto a salarios y porcen
taje de utilidades para loe trabajador••· 

80. Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, siguiendo 
el ideario proteccionista del Artículo 123, eet6n obligada. a r!. 
dimir a los trabajadores para cuyo efecto deben tutelarloe en el 
proceso laboral en el que impera el principio de deeigu.aldad de 
las partea con todas sus consecuencias sociales. 

9o, El derecho de los trabajadores de participar en -
las utilidades de las empresa•, es reivindicatorio en cuanto ob
tienen un mínimo insignificante de la plusvalía. 

10, Loe derechos sociales de asociaci6n profesional 
obrera y huelga, en su libre ejercicio, son escencialmente rei--
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vindicatorios porque tienen por objeto traneformar el r4gimen º! 
pitalieta mediante el cambio de lae estructurae económicas, ao-
cializando loe bienee de la producción. 

Tales eon las fuentes 1deol6gicae y jurídicas de nue•
tra Teoría Integral de Derecho del Trabajo y de la Seguridad so
cial~ (6). 

El maestro Trueba Urbina noe dice que el trabajo huma
no no ee mercancia ni articulo d• comercio, yo considero que en 
un r'gimen capitalista, en el cual se explota al obrero, ~ate -
tiene que vender su fuerza de trabajo, por lo que 6sta represen
ta una mercancia en dicho sistema. 

La Teoría Integral propugna con base en el Articulo --
123, que la clase trabajadora se apropie de los bienes de produ~ 
o16n, socializandolos. Al cambiar las estructuras econ6micae del 
pa!a, estableciendose. la sociedad socialista, el trabajador deja 
de vender su fuerza de trabajo, toda vez que al poeeer &l los m! 
dios de producci6n, no puede venderse a sí mismo la fuerza de -
trabajo y ~eta deja de ser una mercancía, 



LA TEORIA INTEGRAL COMO PROTECCIONISTA Y REIVINDICATORIA DEL 
TRABAJADOR. 

La doctrina trata de ubicar al Derecho del Trabajo en 
la clasificaci6n tradicional, entre Derecho .Pdblico y Derecho -
Privado, pero ~ato as i1nicamante con el fin de precisar la poai
ci6n jurídica y no su naturaleza. 

La naturaleza del Derecho mexicano del Trabajo amana -
del Articulo 123, en su• normas proteccionistas y raivindicato-
riae de la clase trlibajadora; por lo que podemos decir que el ~ 
racho del Trabajo es parte del Derecho social, es derecho de lu
cha de clases. La Teor!a Integral ea la que interpreta al Dare-
cho del Trabajo, el cual e• parte del Derecho social, o0110 un d.! 
racho de clase, protector y reivindicador de todo aqu~l que vive 
de su trabajo. 

La Teoría Integral contempla al Derecho del Trabajo c~ 
mo proteccionista no a6lo de loe trabajadores subordinados o de
pendientes, sino t81llbifn de todos aqu,lloe que prestan un servi
cio a otros o viven de su trabajo a-d.n siendo independientes o -
ejerciendo profesiones liberales. La Teor!a Integral incluye la 
id'ª de la seguridad social, ya que si ahora 'eta ae da óniclilDlea 
te a loe trabajadores, algdn d!a tendr4 que darse para todos --
aqu~lloe econ6micamente d'bilea, se hará extensiva a todos loe -
que forman el ejercito industrial de reserva. 

La Teoría Integral es la revelaci6n cientif1ca y dia-
léctica de loa textos del Articulo 123 que descubre •u natural!, 
za social protecoionieta y reivindicadora, Identifica al Derecho 
del Trabajo con el Derecho Social, siendo el primero parte de f! 
te. Por tanto el Derecho dtl Trabajo no es Derecho .Pdblioo ni ~ 
racho Privado, es Derecho Social. 

A la luz de la Teoría Integral el Derecho del Trabajo 
por mand~to constitucional, a partir del primero de mayo de 1917, 
es el estatuto proteccionista y reivindicador de los trabajado-
res, considerando qua 'atoe son los obreros, jornaleros, emplea
dos, domésticos, arte•anos, bur6cratae, agentes comerciales, m&-
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atce., abogudos, artistas, deportist~e, toreros, t4cnicoa, inge
~. etc., a todo Qqu~l que presta un ~ervicio personal a --
otro mdiante una remunerlici6n. Aba.rea tanto a los trabajadores 
~Dados o dependientes como a loe aut6nomos. Los contra.toa 
de ~i6n de servicios del C6digo Civil, las relaciones en
~ :flictorea y dependientee, comisionistas y comientes del C6di 
go cilll ~omercio, son contratos de trabajo. As! encontramos quá -
111Ct:11'll'.ldadea de las que no se ocupaba la antigua Ley Federal del 
'llrllliajo ae encuentran reglamentadas en la Ley de 1970. 

El Derecho Mexicano del Trabajo contiene normas no e6-
Jl.o ]Pr'Otecc1onistae de loe trabajadores, sino reivindicatorias --
1t.a1Dil!.entee latas áltimae a socializar los bienes de producci6n. 

Considera ta:ubi~n la Teor!a Integral que tanto en las 
~iamea laborales como en el proceso l&boral, las leyes del -
1rllilllajo deben proteger y tutelar a loa trabajadores frente a sus 
mqal1.c¡tlidorH. De la misma manera las Juntas de Conc111aci6n y A! 
"1.1brajje 7 el Poder Judicial Federal, est'n obligados a suplir -
llae ~llleja& deficientes de loe trabajadores (articulo 107 fracci6n 
JI][ til9 la Constituci6n Federal). T&.'llbi'n el proceso laboral debe 
_. burtrumento de reivindicaci6n de la clase obrera. 

DIMio que loe poderes politicoa son ineficaces para r•! 
yi!mriH!car loa derechos del proletariado, podr'11 c~~biarse las e1-
'tlruilc1tmrae econ6micasp mediante el ejercicio del Artículo 123 de 
:na «:ma-tituci6n aocialque consagra para la clase obrera el dere
cilo a la revo1uci6n proletaria, con lo cual se suprimirA el r~g! 
- ck explotac16n del hombre por 91 hombre. 

En suma, la Teoría Intagr~l ea además de la explica-·
eilm de las relec1onee sociales del Articulo 123, es fuerza dia
).6:11;ftca para la transformac16n de las eetructurae econ6mica.a y -

eo::l1allee, haciendo vivas y dinámicas las normas fundamentales -
alle]. 1brebajo 1 de la previsi6n social, para lograr el bienestlil' y 

jfe]jL:!d..i de todos los hombres y mujeres en nuestro pa!e. 
Koa hQbla el autor de la Teoria Integral que data tie

:mie 16118 carea: una ea el lado visible del Articulo 123, son los -
~. dispoeiciones, normas o preceptos del Titulo VI de la -
~tvic16n, denomi.nado "Del Trabajo y de la Previsión Social", 
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integrantes del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, -
loa cuales aon los estatuto• o derechos establecidos por e1te -
precepto y que contienen las garantías sociales mínima.e en favor 
de los trabajadores frente a sus explotadores. 

A primera vista el conjunto de principios o derechos -
establecidos en el Artículo 123 tienen un sentido mas proteccioni! 
ta que reivindicatorio. La protección de este precepto no es ex• 
clusiva para loa trabaja.dores llamados "subordinados", sino para 
los trabajadores en general, incluyendo los que realizan traba-
jos aut6nomoe, loe contratos de preetaoi6n de servicios, las pr,!?_ 
fesionea liberales, etc. 

El Artículo 123, a la luz del materialismo hiat6rico, 
nos dice el autor de la Teoría lntegral, tuvo su origen en la C.2, 

lonia, donde ae inici6 el r~gimen de explotaci6n del trabajo hu
mano, alcanzando su pleno desarrollo en el porfiriato y con for
mas nuevas en el r~gimen democrático-capitalista de nuestros --
días. 

El Artículo 123 recogi6 todas las luchas y afanes de -
loe obreros y en 1917 surge el Derecho del Trabajo proteccionis
ta y reivindicador del trabajador. Siendo el Derecho mexicano -
del Trabajo el primero en alcanzar la jerarquía constitucional y 

haciendose extensívo para todos los trabajadores, pertenezcan al 

campo de la producción econ6mica o n6. 
El Artículo 123 de la Conatituci6n de 1917 dividi6 a -

la sociedad mexicana en dos clases: explotados y explotadores. A 
diferencia de algunos autores extranjeros y mexicanos que consi
deran que el Derecho del Trabajo es regulador de las relaciones 
labor~les entre loa pQtrones y sus subordinados, la Teoría Inte
gral considera que "el Derecho mexicano del Trabajo no es norma 
reguladora de relaciones laborales, sino estatuto protector de -
los trabajadores: instrumento de lucha de clliee en manos de todo 
aquál que presta un servicio personal a otro~' (7). 

La Teoria Integral basada en el ideario y texto del A!, 
ticulo 123 descubre la dinámica proteccionista del trabajo econ~ 
mico y del trabajo en general, aplicable a todas las prestacio-
nes de servicios, sin excepción, aplicable tanto en las relacio
nes individuales como en las colectivas de trabajo. 



Para la Teoría Integral los p&tronee s6lo personifican 
oategorie.s econ6m1cae, ea por tar,to que loa derechos del capital 
aon derechos de las cosas patrimoniales. Así cada factor de la -
produoci6n se rige por sus propios eatatútoa. Loa trabajadores -
por la legialaci6n del trabajo y los capitalistas por la legisl! 
o16n civil o merclintil en cuanto a la propiedad de bier.ee, cosas 
y dinero e intereses respectivos. 

En consecuencia para el Derecho mexicano del Trabajo -
s6lo existen como personas loe trabajadores. El trabajo (nos di
ce Trueba Urbina) ea una actividad escencialmente humana y a6lo 
~etos pueden ser sujetos del Derecho del Trabajo. 

ºSon sujetos del Derecho del Trabajo: loe obreros, jo_:: 
naleroa, empleados, domásticos, artesanos y en general todo el -
que presta un servicio a otro en el campo de la producci6n econ§. 
mica o extra muros de ésta, en cualquier activid~d subordinada o 
aut6noma, abogadoe, m4dicos, ingenieros, técnicos, deportistas, 
artistas y muchos más: el prestador de servicios en los contra.toa 
de prestaoi6n de servicios del c6digo civil, en el mandato, eto:{8). 

La aaociiei6n profesional obrera es sujeto de Derecho 
del Trabajo en cuanto a que lucha por la traneform'1.oi6n del r'g1 

. -
roen capitalista y por el mejorbllliento de las condiciones eoort6m.,! 
cae de aus agremiados. 

Por otro lado l& Teoría Integral nos muestra tambi'n -
1'1. cara invisible del Articulo 123, que es la teor!a reivindica
toria de loe derechos del proletariado, sustentada en su eap!ri
tu y en su texto. 

Zeta teoría del Derecho del Trbbajo es adam4e de norm! 
tiva (fracciones IX, XVI y XVIII del articulo 123 constitucional), 
teleo16gica en cuanto que tienda a la socializaoi6n de loa bi•-
nee de la producc16n. 

Nos dice el autor de la Teoría Integral que la escen-
cia reivindicatoria de la legisla.ci6n fundl:tlnentül del trabajo a 
la cual denomina el lado invisible del artículo 123, se consigna 
categ6ricarnente en el párrafo final del mensaje laboral y social, 
que a la letra dice: "Nos •a.tiaface cumplir con un deber como ii,!! 

te, aunque estémos convencidos de nuestra insuficiencia, porqu• 
esperamos que la iluetraci6n de esta H. Aea.mbléa perfeccionar4 -
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Para la Teoría Integra] loe p&tron~a a6lo personifican 
oategorias económicas, ea por tar.to que loe derechos del ca pi tal 
son derechos de las cosas patrimoniales. Aei cada factor de la -
producción se rige por sus propios eetatútoa. Loe trabajadores -
por la legialaci6n del tr&bajo y los capitalistas por la legiel! 
ci6n civil o mercantil en cuanto a la propiedad de bier.es, coeae 
y dinero e intereses respectivos. 

En consecuencia para el Derecho mexicano del Trabajo -
a6lo existen como personas loe trabajadores. El trabajo (nos di
ce Trueba Urbina) ee una actividad eecencialmente humana y s6lo 
4stos pueden ser sujetos del Derecho del Trabajo. 

"Son sujetos del Derecho del Trabajo: loe obreros, jor, 
naleroe, empleados, domésticos, artesanos y en general todo el -
que presta un servicio a otro en el campo de la producci6n econ~ 
mica o extra muros de ésta, en cualquier actividad subordinada o 
autónoma, abogados, m4dicos, ingenieros, técnicos, deportistas, 
artistas y muchos más: el prestador de servicios en los contratos 
de prestaoi6n de servicios del c6digo civil, en el mandato, etc~(8). 

La aaociaoi6n profesional obrera es sujeto de Derecho 
del Trabajo en cuanto a que lucha por la tr~nsformaci6n del r~gi 

. . -
men capitalista y por el mejorb.llliento de las condiciones econ6m! 
cae de sus agremiados. 

Por otro lado la Teoría Integral nos muest~a también ~ 
la cara invisible del Articulo 123, que es la teoría reivindica.. 
toria de loe derechos del proletariado, sustentada en su eapiri
tu y en su texto. 

Eeta teoría del Derecho del Trbbajo es adem'e de norma 
tiva (fracciones IX, XVI y XVIII del artículo 123 constitucional), 
teleol6gica en cuanto que tienda a la eocializaci6n de loa bie-
nes de la producción. 

Nos dice el autor de la Teoría Integral que la escen-
cia reivindicatoria de la legisla.ci6n fund1:1J11ental del trabajo a 
la cual denomina el lado invisible del artículo 123, se consigna 
categóricamente en el párrafo final del mensaje laboral y social, 
que a la letra dice: "Nos aatisfa.ce cumplir con un deber como á.!!, 

te, aunque est~moe convencidos de nuestra insuficiencia, porque 
esperamos que la iluetraci6n de esta H. Aaambléa perfeccionar' -
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magistralmente el proyecto y consignard atina.damente en la Cone
ti tuci6n política de la República LAS BASES PÁRA LA .L.EGISLACION 

DEI1 TRABAJO, QUE HA DE HEIVINDICAR LOS DERECHOS DEL PHOLETARIADO 

Y A~3EGURAR EL PORVENIR DE NUESTRA PATRIA" (9). 
Esta parte del mensaje recoge el pens&miento del liceB 

ciado Jos& Natividad Macias expuesto en la eeei6n de 13 de novie! 
bre de 1912, en la que habla de la socialización del capital. 

La teoría de Macias, nos dice Trueba Urbina, es el al
ma del Artículo 12), corresponde a las normas de las fracciones 
IX, XVI y XVIII y a los fines del propio Articulo 123, para al

canzar el bien de la comunidad, la seguridad colectiva y la jue
ticia social que reparta equitativwnente loe bienes de la produ~ 
ci6n, a fin de que loe trabajadores recuperen la plusvalía prov! 
niente de la explotaci6n secular de los mismos desdo la Colonia 
hasta nuestros días. 

En el Artículo 123 se consignan loe derechos reivindi
catorios de la clase trabajadora en funci6n compensatoria de la 
explotaci6n secular de que ha sido objeto y para lograr la soci! 
lize.ci6n del capital. 

La teoría reivindicatoria de los derechos del proleta
riado se lleva a la prdctica mediante el libre ejercicio de loa 
derechos de asociac16n profesional y de huelga. 

Por proletariado, independientemente de su sentido et! 
mol6gioo, debe entenderse la 11claae 11 de loe que viven deLprodu 
to de su trabajo, y por derechos del proletariado deben entende! 
se loa que consignan las leyes en su favor o en loe actos admini,!! 
trat!vos, no s6lo el derecho oficial, sino tambi~n las pr4cticas 
obreras, los eetatutos de los sindicatos, etc. 

LW! normas reivindicatorias de los derechos del prole• 
tariado son las que tienen por finalidad recuperar en favor da -
la clase trabajadora lo que por derecho lee corresponde, y es el 
pago de la plusvalía de la cual ha sido deepojada desde la Colo
nia haRta nuestros d!ae. La reivindicaci6n del proletariado se -
dará con la sooializaci6n del capital, el cual se ha formado con 
el esfuerzo humano. 

La finalidad reivindicatoria del Articulo 123 se con-
signa en laA fracciones IX, XVI, XVII y XVIII, que otorgan sl d!, 
recho a participar en las utilidades, a la asociación profeaio--
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n&l y a la huelga. Estos derechoe no han sido at1n utilizados con 
finalidades reivindic1;.torias, sino sólo para lograr mejoras eco
n6mioas aparentes. Pero ~atoe derechos cuando sean ejercidos con 
libertad por la clase trab•j&.dora propiciarán neceal:i.riamente la 
revoluc16n proletaria y consiguientemente la aocializac16n del -
capital y de loa bienes de producción. Dijo Carlos Marx: "Nadie 
logrará empero, detener el proceso de maduraci6n revolucionaria 
de los obreros y el ascenso de su lucha de clases. El proletari! 
do se templa en loa combates diarios con el capital, en las hue! 
gas, en las grandes acciones de aolidw-id1;.d 11 (10). 

Estos derechos revolucionarios están consienadoa no 8~ 
lo en el Artículo 123, sino tambi4n en el 27 constitucional, en 
tanto que 4ate declara. expresamente que "La naci6n tendrá en to
do tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las moda
lidadee que dicte el inter's aocial", así mismo ordena la distr! 
buo16n de la riqueza pública y el fracoion&.miento de los latifun 
dios. 

"El Derecho del Tr1:1.bajo ee reivindiclíl.dor de la entidad 
humana desposeída, que s6lo cuenta con su fuerza de trabajo para 
subsistir, caracterizandoee por au miayor proximidlid a la vida; -
propugna el mejoramiento eoon6mico de los trlibajadorea y signif! 
ca la acci6n socializadora que inicia la transformación de la e2 
ciedad burguesa hacia un nuevo r~glmen social de .Darecho" ( 11). 

La Teoría Integral es proteccioniet~ y reivindicatoria 
del trabajador, en tanto que afirma que el Articulo 123 no e6lo 
consigna normas proteccionistas en favor de ~ate, sino que tiene 
un fin mediato que ea la reivindicaci6n de loe derechos del pro
letariado, que "tiene por objeto la recuperación de lo que justa 
y realmente corresponde a los trabajadores por la participaci6n 
con su fuerza de trabajo en el fenómeno de la producci6n econ6m,! 
ca, desde la Colonia hbeta la total reintegración de eue dere--
choe; es precisa.mente la devoluci6n de todo aqu~llo que no ee -
lee ha p~gado durante la explotaci6n del trabajo humano que at1n 
no termina, por imperl:i.r entre nosotros el r~gimen capi tw.l!sta y 
eue nuevas formas progreeivlie de imperialismo y colonialismo in
terno y regional. Esta recuper1;.Ci6n en la via pacífica se previó 
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con genialidad increíble en el Articulo 123, en el ideario del -
mismo y en eu8 normas relativas" ( 12). 

El Derecho social ea inetru:nento de lucha de la clase 
trabajadora. En lae relaciones de producci6n el derecho burguá• 
lucha por que se re•pete el derecho de propiedad, en tanto que -
el derecho social ea instrumento para socializar la propiedad -
privada. 

Aei pues el Articulo 123 consagra normas proteccionis
tas y normae reivindicatorias, siendo 6etae dltimae el derecho a 
participar en las utilidades de las empresas, el derecho a la -.. 
asociac16n profesional y el derecho de huelga. 

A la luz de la Teoriá Integral no hay mae que dos cla
ses sociales: una, la que se integra por personas humanas y que 
son las que viven de su trabajo, y la otra, ea la personifica--
ci6n de categorías econ6mioaa que representan los explotadores o 
sean los. capitalistae y los terratenientes. El Articulo 123 se -
basa en el principio de lucha de clase, en la fracción XVIII ha
bla de loe"derechos del trabajo" y los "derechos del capital". -
En base a esto la Teoría Integral afiraa que los derechos del -
trabajo son derechos sociules y para la protecci6n y tutela de -
la persona humana del trabajador, y los derechos del capital son 
patrimoniales, ya que el capital como factor de la produoci6n es 
una cosa y las cosas no pueden ser protegidas socialmente, sino 
políticamente. As! el trabajador tiene sus derechos consagrados 
en la legislaci6n del trabajo, parte del Derecho soci~l, y el C! 
pi tal funda sue derechos en el C6digo Civil y en el C6digo de e,& 
mercio. 

Ae! miemo la Teoría Integral, apoyandose en el Art!o~ 
lo 1~3. considera como integrantes de la clase trabajadora no e.§. 
lo al obrero "strictu sensu" sino tambián al empleado, t4cnico, 
dom~stico, artes&.no, al trabajador intelectual, al comisionista, 
agente de comercio, empleado público, el miembro de la sociedad 
cooperativa, etc. El concepto de clase es econ6mico y cada clase 
tiene su ideología, as! la clase explotada tiende a reivindicar 
eue derechos. 

Encuentra la Teoría Integral en el conjunto de diepos.!, 
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cionee y normas l•borales el derecho inm~ente ~ la revolución -
proletaria para el cwnbio de lae estructuras econ6micas del r&g! 
men capitalista. ~ate derecho lo ejercitará la claee obrera a -
trav~s de la asociación profesional y de la huelga general. 

El Derecho del Trabajo emanado del Articulo 123 de la 
Constitución de 1917 se compone de dos tipos de normas: las sus
tanciales y las procesales, con las cuales se originan dos disc1 
plinas: el Derecho Suetantivo y el Derecho Procesal. Los pr~nci
pios y las normas de uno y otro alcanzan autonomía en raz6n de -
sus oaracterieticas especiales, pero están estrechamente vincul! 
das e intimamente relaoionadae. 

En las actividades conflictivas, el Derecho Procesal -
del Trabajo es el instrumento para hacer efectivo a trav~e del -
proceso, el cumplimiento del Derecho del Trabajo. El Derecho Pr2 
ceeal del Trabajo es consiguientemente rema del Derecho Procesal 
Social, el cual es tambi~n proteccionista y reivindicutorio d• -
la clase trabajadora. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, M9Í como el -
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la burocracia, -
son conforme al Articulo 123 constitucional Tribunales sociales 
que deben tutelar a loe trabajadores en el proceso pbra compen-
sor la desigualdad real que existe entre ¿atoa y sus patrones. -
No basta que apliquen la norma procesa] escrita, sino que es ne
ceaario que la interpreten equitativamente con sentido tutelar y 

reivindicatorio de loe trabajadores. 
A la luz de la Teoría Integral es un instrumento de l~ 

cha de loe trabajadores frente a sus patronee explotadores, ya -
que a trav~e del Proceso laboral deben hacer efectiva la protec
oi6n y tutela de sus derechos, así como la reivindicaci6n de ~a

toe. Deben aplicarse loe principios siguientes: 
a) Desigualdad de las partee. Loe trabajadores y patr2 

nee no son iguales en la vida, tampoco pueden serlo en el proce
so, por lo que loe tribunales sociales tienen el deber de suplir 
las deficiencias procesales de loe trabajadores. 

b) Teoría de las acciones y excepciones.- Las e:u::epci~ 

nea patronales eet4n limitadas al ejercicio de lQe acciones de -
los trabajadores. 
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o) Teoría de la Prueba.- Las pruebas en el proceso l&: 
boral que tienen por objeto daeoubrir no la verdad jurídica, si
no la verdad real. Rige el principio de inverai6n de la carga de 
la prueba en favor del trabajador, ya que el patr6n tiene iaae f,! 

cilidades y recursos probatorios. 
d) El Laudo.- La Ley del Trabajo ordena que loa laudos 

se dicten a "verdad sabida", es decir ae deben analizar lu pru! 
bas en conciencia, para dictar el laudo conforme a la verdad --
real no a la verdad jurídica". 



OBJETO DE LA TEORIA INTEGRAL. 

La Teoría Integral explica la Teoría del Derecho del -
Trabajo para eue efectos din4micos, el Derecho del Trabajo como 
parte del Derecho social, como un 6rden jurídico dignificador, -
protector y reivindicador de todos aquéllos que prestan un serv! 
oio a otro. El objeto de la Teoría Integral es "alcanzar el bien 
de la comunidad obrera, la seguridad colectiva y la justicia eo
cial que tiende a socializar los bienes de la producción; estimula 
la pr4ctica jurídico-revolucionaria de la aeociaci6n profesional 
y de la huelga, en funci6n del devenir histórico de estas normae 
sociales" ( 13). 

La Teoría Integral del Derecho del Trhbajo estudia la 
teoria revolucionaria del Articulo 123 de la primera constitu--
ci6n político-social que hubo en el mundo y que es la de México 
de 1917. 

En lae normas del articulo 123, encontremos la protec
o16n, la tutela y la reivindicación de los trabajadores, toda -
vez que éste revolucionario precepto constitucional, créa no s6-
lo derechos proteccionistas y tuteladores eR favor de la claee -
trabajadora, sino también derechos reivindicatorios. 

En el Articulo 123 están plasmados les siguientes der~ 
chos: 

1.- Derecho del Trhbajo, el cual es protector de todo 
trabajador, de todo aquél que presta un servicio a otro, ya sea 
en el campo de la producc16n econ6mica o en el campo de cualquier 

- otra actividad laboral. El Derecho del Trabajo ea derecho nivel_! 
dor de loe trabajadores frente a los patrones o empresarios y la 
vigencia de eee derecho corresponde w. la jurisdicción rnanton1;1• -

inc6lume, 
2.- Derecho Admnistrativo del Trw.bajo para hacer efec

tiva la protecoi6n social de los trabajadoras por medio de regl_! 
mantos laborales. Ea funci6n de la admnlstraci6n y en especial -
del poder ejecutivo, ejercitar la politioa social y tu.telar al -
trabajador aplicando los reglrunentoa laborales, protegiendo y r~ 

dimiendo gradualmente a los trabajad•)r.ee. 
3,- Derecho del Trabajo reiv'lndicatorio de la clase 
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obrera, instrumento de lucha para socializar loe bienes de la -
producoi6n, por medio de la recuperaci6n de lo que le pertenece 
y que le ha sido quitado por la explotaci6n secular del trabajo 
humano. 

El Derecho del Trabajo reivindicatorio es derecho a la 
revoluci 6n proletaria para transformar la estructura capitalista 
en una sociedad de estructura socialista. 

4.- Derecho Procesal del Trabajo como norma de Derecho 
social ejerce una func16n tutelar y reivindioadora de los traba
jadores en el proceso laboral. Obliga a las Juntas de Concilia-
ci6n y Arbitraje a redimir a la clase trabajadora supliendo las 
quejas o recl&.maciones defectuosas de los trabajadores. 

Puede el Derecho Procesal del Trabajo realizar la rei
vindicac i6n proletaria en loe conflictos de naturaleza eoon6mica, 
poniendo en manos de loe trabajadores, las empresas o bienes de 
produoci6n, cuando el empresario o patr6n no cumpla con las dis
poeicio~ee del Articulo 123 o la clase obrera lo plant'e así en 
el proceso. 

La Constituci6n Social, la parto mas trascendental de 
nuestra Carta Magna est4 por encima de la Conatituci6n Política, 
de t~sie burguesa y que protege la propiedad privada. Por lo t&,!! 
to el Derecho Procesal Social no est4 limitado por esa Constitu
c i6n Política. 

La Doctrina de la Teoría Integral.- La Teoría Integral 
es la inveetigaoiti ·y descubrimiento de las características pro
pias de la legislación mexicana del trabajo plasmada en el artic~ 
lo 123 de nuestra ley fundamental. En la lucha por el derecho -
del trabajo, tiene como finalidad la real1zaci6n no s6lo de la -
dignidad de la persona obrera, sino tambi4n de su protecci6n y -

tutela y de su reivindicaci6n. El Derecho Social del Trabajo e• 
norma proteccionista ~nicamente de la clase trabajadora y la º8!!! 
pesina y a quienes forman dichas clases individualmente, o sea a 
quienes preat~n un aervicio en el campo de la producción econ6a! 
OQ o en cualquiera otra actividad laboral, Se distingue el Dere
cho social del Derecho P&blico y del Derecho Privado, porque en 
el Derecho P\S.blico loe principios son de subordinac16n (entre ~ 
bernados y gobernantes), y en el derecho privado son de coordina 
oi6n (de inter6e entre iguales). En cambio en el De 

recho Social 
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los principios son de integrii.ei6n de las clkaes desposeídas, la 
obrera y la campesina. "Es el summum de los derechos protectores 
y reivindicadores de todos los obreros, campesinos o de cual~~ 
quiera econ6micQ!Ilent• d~bil, para compensar desigualdades y co-
rregir injusticias sociales originarias del Capital" (14). 

El derecho social ee norma jurídica de la mae alta je
r&rquía porque eed. en l&. conetituci6n social y est4 formado por el 
derecho Agrario y el Derecho del Trabajo y de la previsi6n social, 
al igual que sus disciplin&s procesales, y están plasmadas en loa 
artículos 27 y 123. 

La Teoría Integral tiene como el0mentoe: el derecho e~ 
cial proteccionista y el derecho social reivindicador. 

Así mismo esta teoría sostiene y con raz6n que el Dar! 
cho del Trabajo es extensivo a todos los trabajadores sean depe~ 
dientes o aut6nomos, en contra de la mi;.yor:!a de tratadistas quo 
sostienen que el Derecho del Trabajo ea el derecho de loe traba
jadores dependientes o subordinados. La raz6n en favor de la Te~ 
r:!a Integral la encontramos en el dictá.men del articulo 123 "Y -
en general todo contrato de trabajo". Vemos claramente que la l! 
gislaci6n mexicana quiso darle esa extensi6n al Derecho del Tra
bajo, extenei6n desconocida por muchb.a otrbB legislaciones del -
mundo. 

Destino de le. Teoría Integrlü.- La culmin1:1ci6n del mo
vimiento de 1910 será la revoluci6n proletaria para cambiar la -
estructura econ6mica socializando el capital, tal será la reali
zaci6n de la Teoría Integral. 

11 .La política social, la lucha de la juventud, b.BÍ como 
las inquietudes y reclamos de lu clase trabajadora hasta hoy so
terrados, conetituyen medios di~l~cticoa de la Teoría Integral -
que deben encaminarse hacia l~ dignificaci6n total de la persona 
humana y el mejoramiento econ6mico de loa trabajadores y también 
para coneeguír algún día la reivindicaci6n econ6mica de sus der! 
choe al producto int,egro de a 1.l trabajo, con la sociali zaci6n de 
loe bienes de producci6n 11 (15). 

La Revolucj6n Mexicana de 1910, fué una revoluci6n bu! 
gJeaa, que en su desarrollo recogi6 principios socialiRtas p~ra 
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la defensa de los obreros y de loe cilllpesinoe, los cuales 
plaembdos en los Artículos 123 y 27 de la Constitución. 

Lae ideas individuales de libertad forman parte de la 
Constituci6n Política, loe derechos consignados en favor de loe 
trabajadores y campesinos, forman p~rte de la Constituci6n So--
cial, siendo unos independientes de los otros. Ambos derechos nos 
dice el autor de la Teoría Integral, son antin6micos, correspon
den a escuel~s e ideas distintas: las garantíae individuales son 
derechos públicos que se dan contra el Estado para proteger al -
hombre, en tanto que las garantías sociales, son derechos socia
les que se dan contra los propietarios o terratenientes, detent.! 
dores de los bienes de producci6n, y contra el Estado por ser 4! 
to ol representante legítimo de aqu~llos en el r6gimen capítali! 
ta. Por esto se observa una ingerencia constante del poder polí
tico en la Conetituci6n social, frenando a ásta e impidiendo su 
funcionamiento y deteniendo el cumplimiento de sus fines, con m! 
didas dilatorias que aplazan la revoluci6n proletaria. 

Realizaci6n de la Teoría Integral.- El Artículo 123 ea 
la expres1.6n de la clase trabajadora, sus creadores eran de ex~ 
tracci6n obrera como Jara, Victoria, zavala, Von Versen, Graci-
daa, otros de ideología marxista como Macias, Monz6n, M~gica y -
otros. Sin embargo en la práctica el Artículo 123 no se ha reali 
zado plenamente porque loa encargados de aplic~lo son los que -
detentQ?l el poder político y econ6mico, la clase burguesa. Pero 
el Artículo 123 ~abrá de realiza.rae en sus dos aspectos, protec
cionista y reivindicatorio, con el aumento de las condiciones o~ 
jetívas y subjet!vae, aumento de la conciencia clasista de loe -
trabajadores, loe sindicatos, la huelga, la participaci6n de loe 
trabajadores en las utilidades de las empresas, etc. Todas estas 
condiciones irán en aumento provocando los cambios cuantitativos 
hasta que el cúmulo de ~atoe produzca el salto dial~ctico. es d! 
cir la revoluci6n proleturia que traer' como consecuencia la so
cializaci6n de loe bienes de producci6n y del capital. 

La Teoría Integral ea uno de loa factores para lograr 
lo anterior, dado que científica y políticamente se levanta en m 

contra del capitalismo, imperialismo y colonialismo, ea fuerza ~ 
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impulsora jurídico-revolucionaria de la dinámica social del Art! 
culo 123 de la Conetituci6n de 1917. 

"La Teoría Integral será fuerza mlil.terial cuando llegue 
con todo su vigor a la conciencia dt loe trabajadores mexicanos, 
.cuando sea prohijada por loe jovenee estudümtell de Derecho del 
Trabajo y los juristae encargados de aplicarla, pero especialme_!! 
te cuando las leyes del porvenir y una judicatura honesta la co_!! 
vierta en instrumento de redenci6n de los trabajadoree mexicanos 
materializandoee la socializaci6n del capital, aunque se conser
ven loe derechos del hombre que consagra la dogmAtica de la Con_! 
tituc16n ~ol!tica. Porque de no ser a.si, s6lo queda un camino, 
la revoluci6n proletaria" ( 16). 

"En el año 2017, el 5 de febrero, se conmemorar' el -
centenario de la primera constituc16n politico-social del mundo, 
qu.e ee la nuestra de 1917, pero no en su capitulo pol1tico, cuyo 
centenario conmemoramos en el af!.o de 1957, sino en su parte so-
cial, porque se pondrá en práctica el Estado de Derecho social -
con nuevas estructuras eocialietae, para que no ocurra lo que e~ 
cede en la hora actual en que la Constitución Social ha sido so
metida brutalmente por l& constitución pol.:!tica, por medio de la 
fuerza. En el aBo 2017 en fastuosa celebración se hará resaltar 
el derecho social identificado con el derecho del trabajo en el 
artículo 123, que como decí&.mos en otro lugar, es la uni6n de -
dos oceanos que en eu fusi6n arrollarán los veetigioe del capit! 
lismo, porque ye. ea habrá distribuido equitativamente la riqueza 
pública y porque habrán deauparecido para aiempre las estructu-
ras eoon6micaa del oapi talismo, subeti tuí<lo por un nuevo r~gimen 
social que supere a !rueia, ~hina y Cuba, en el que se acabe para 
siempre el r~gimen de explotaci6n de1 l'lombre por el hombre y co~ 

eiguientemente la m°!..sA::-ia, el abuso del poder y ee realice nu'3e
tra revoluci6n, a fin de que la Gonsti t-.icl6n vuelva a la vida y 
cumpla su destino hiet6rlco. 

"El articulo 123 es nol'llla para esthblecer permanente-
mente la igualdad entr-e .los(.~r,ab~S1:1-P.o,r;'.es e instrumento de lucha 
para realizar la revoluci6n .. prol~ta~ia. l!.'n e 1 afio 2017, h!ibrá -
realiza.do su destino hiat6r·ico y la. conmemorat::i6n será gra.ndi.osa 
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y en poe de traspasar los siglos" ( 17). 

La Reforma Obrera.- Al ig11al que la reforma agraria, -
deberA llevarse a cabo la reforma obrera, ambas reformas no se -
realizan con reformas a las leyes, que concedan nuevos derechos 
y nuevas prestaciones a loe campesinos y a loe obreros, sino en
tregandoles la tierra y loa bienes de producci6n respectiviiDlente, 
esto es debe socializarse la tierra y el capital como culminaci6n 
a la reforma agraria y a la reforma obrera. 

La Teor!a Integral es fuerza dial~otica revolucionaria, 
toda vez que propaga la finalidad no s6lo proteccionista eino -
tambi~n reivindicatoria del artículo 12), de nuestra conet1tu--
ci6n. Tiende a aumentar la conciencia revolucionaria en la olaae 
proletaria para que loe integrantes de ~eta, además de exigir -
eue derechos en lus relaciones laborales, en loe conflictos de ~ 
trabajo, hagan uao del derecho a la revolución proletaria. El E! 
tado Pol!tico ha ven!do dictando leyes con eent!do proteccionis
ta en favor de loe trabajadores, estableciendo mejoras (la. cua.
lee e6lo son aparentes), tratando de mediatizarlos y retardando 
el estallido de la revolución proletaria. 

La Teoría Integral al revelar la verdadera finalidad -
del artículo 123, concientiza a la clase explotada, y ~elera el 
desarrollo de la revoluci6n proletaria. As! mismo la Teoría Int! 
gral impulsa el progreso constante de la clase trabajadora por -
medio de la asociaci6n profesional obrera y la huelga, 

La Teoría Integral del maestro Trueba Urbina ea la te,2_ 
ria revolucionaria. La clase proletaria deber4 llev&l"la a la -
préo tica para realizar esa revoluci6n proletaria que socializar' 
loa bienes de producción y el capital y extirpart para siempre -
la explotaci6n del hombre por el hombre. 

ªJil.JtTb CiNTAAl. 

P ... ~' .. ! M~ 



LA TEORIA INTEGRAL EN LA LEY FED~RAL DEL Ta.ABAJO DE 1970. 

La !iey Federal del Trabajo de 1970 reconoce ya en par
te la valid&z de la Teor!a Integral del Derecho del Trabajo, su
pera a la !iey Federal de 1931 al establecer prestaciones euperi~ 
re11 a la• que eatableo!a •ata, pero wucemente en el aspecto pr~ 
teccioniata a loe trabajadores, ya que ni la nueva Ley ni la an
terior consignan derechos autentioamente reivindicatorio•. 

La id&a de justicia social en la nueva Ley, se inspira 
solamente en la parte proteccionista del artículo 123 en favor -
de loa trabajadore•. En el articulo 2o. se establece como tenden 
cia de las norma11 de trabajo conseguir el equilibrio y la ju•ti• 
oia social en lae relaciones entre trabajadores y patronee. Pero 
la justicia social exige que la clase obrera recupere lo que le 
ha sido robado mediliLn.te la explotación de que lo ha hecho victi
ma el capitali•ta. 

"La justicia social es jueticia di11tribut1va en el eea 
tido de que ordena un r4gimen que las deeigaaldadee tradiciona-• 
le• han mllllt•nido desordenadamente; e6lo re11tbbleciendo e11te 6r
den se reivindica al pobre frente al poderoso. Tal ea la escen-
cia de la justicia aocial." (18). 

La nueva Ley establece el principio de igualdad de lae 
partea en el proceso, esto es contrarrevolucionario, ya que en -
la sociedad capitalista existe una notoria deeigualdad entre el 
trabajador y el patrón. Por lo que tanto el derecho sustantivo -
como el derecho procesal del Trabajo deben ser parciales en favor 
del trabajador, siguiendo loa lineamientos del articulo 123 que 
e6lo establece derechos en beneficio del trabajador, esto ee ju! 
ticia social. 

Debemos to~ en cuenta que el trabajador despedido -· 
queda en el desamparo, sin recursos económicos, ea lanzado a la 
miseria, en cambio el patr6n tiene loe medios suficientes para -
pagar abogados que tergiversen loe hechos para obtener laudos f! 
vorablee al patr6n, por ello loe tribunales del trabajo deber'n 
siempre inclinarse por los intereses del trubajador, eato es, ir 
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finalidad del articulo 123. 
El maestro Trueba Urbina, respecto a la r.y Federal -

del Trabajo de 1970, comenta que consigna en sus textos loa pri,a 
oipios de equilibrio y justicia social en las relaciones labora
les, y éstos son contradictorios. 

El articulo 2o de dicha ley dice: "Le.e normas de trab! 
j,o tienden a coneeguír el equilibrio y la justicia social en laa 
relaciones entre trabajadores y patronee". 

Noa comenta Trueba Urbina que cuando las normas de tr! 
bajo tienden a coneegu:!r el equilibrio •n las relaoionea labora
les, desvirt~an el eent:!do proteccionista de las mismas en favor 
de loe trabajadores y por consiguiente la aplioaoi6n de &quillas 
se encamina a oonsegu:!r el 11811\l&do "jueto medio arietot&lico", -
el cual seria aplicable s6lo en las relaciones entre iguales y -
no entre desiguales, como aon el trabajador y el patr6n. 

La Ley en este aspecto est4 en contra del artículo 123 
conetitucional, cuya funoi6n es revolucionhria, para imponer el 
equilibrio burgu~s del siglo p&.sado entre trabajadoras y patronea. 

El concepto de justicia social del que habla el artÍC.J! 
lo 2o de la Ley Federal del Trabajo vigente, es un concepto bae! 
do en ideas extranjeras, contrarias al concepto de justicia so-
oial del espíritu del articulo 123. 

"Por consiguiente al mencionado concepto de justicia -
social es el que recoge la nueva Ley, si mee que de acuerdo con 
nuestro artículo 123, la idea de justicia social no e6lo tiene -
por finalidad nivelar a loe f8Ct6rea en las relaciones de produ.9, 
oi6n o laborales, protegiendo y tutelando a loe trabajadores, •! 
no que persigue la reivindicaci6n de los derechos del prolet&r1! 
do tendientes a la soc1alizaci6n de los bienes de la producc16n. 
Por esto eoetenemos que la nueva ley ea eacencialmente oapitali! 
ta y se olvida de la funo16n revoluoion~ria del articulo 123• (19). 

Lae nuevas fuentes del Derecho del Trabajo lae encon-
tr&mos en el artículo 17 de la Nueva Ley Federal del Trabajo, -
que a la letra dice: "A falta de dispoe1ci6n expresa en la Con.
tituoi6n, en esta Ley o en sua reglamentos, en loe Tratados a -
que ae refiere el a.rt:foulo 60, se tomar4n en conaideraci6n aum -
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disposiciones que regulan casos semejantes, los prjncipios gene
rales que deriven de dichos ordenamientos, los principios gener! 
les del derecho, los principios genarales de justicia social que 
derivan del articulo 123 de la constituci6n, la jurisprudencia, 
la costumbre y la equidad". 

La equidad a la luz de la teoría social s6lo puede OP! 
rar revolucion~riamente superando y mejorando la justicia en eu 
funci6n proteccionista para el efecto de hacer efect!va la rei-
vindic'1Ci6n de los derechos del proletariado, socializando lae -
empresas o bienes de la producci6n. 

El principio "in dubio pro operario", señalado por la 
Teoría Integral ee recogido por la Nueva "IAy Federal del Trabajo 
en su articulo 18 que dice: "En la interpretaci6n de l•s normas 
de trabajo se tomar4 en coneideraci6n sus finalidades señaladas 
en los artículos 2o y. Jo. En caso de duda, prevalecer4 la inte!. 
pretaci6n mas favorable al trabajador. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1970, se establecen -
nuevos derechos laborales que no habían sido otorgados por la an 
tigua Ley, estos nuevos derechos son: 

l.- Descanso obligatorio en la jornada continua. Bate 
derecho eet4 coneignado en los artículos 63 "Durante la jornada 
continua de trabajo se conceder' al trabajador un descanso de m! 
dia hora por lo menoe" y 64: "cuando el trabajador no pueda sa-
lir del lugar donde presta sue aervicioe y durante las horae de 
reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado 
como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

De ilCUerdo al artículo 68 cuando la jornada extraordi
naria exceda de nueve horas a l~ semana, el tiempo excedente de
be ser pagado con un aumento del doscientos por ciento. Artículo 
681 "Loe trabajadores no eet4n obligados a preet1:1r eue servicioe 
por un tiempo mayor del permitido en este capitulo. La prolonga
ci6n del tiempo extraordinario que exceda de nueve horlie a la S.!, 

mana, obliga al patr6n a pagar al trabajador. el tiempo excedente 
con un doscientos por ciento mas del salario que corresponda a -
las horas de la jornada, sin perjuicio de las s~nciones eetable
cidaa en esta ley". 
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2.- Prima adicional por laborar en diae de descanso d! 
minical, articulo 71: "En loa reglamentos de esta Ley ee procur! 
r4 que el día de descanso semanal sea el domingo. Loe trkbajado
rea que presten servicio en día domingo tendr4n derecho a una -
prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, so-
bre el salario de loe días ordinhrioe de trabajo" y articulo 73: 
"Los trabajadores no están obligados a preet&.r servicios en eue 
d!ae de descanso. Si ee quebranta esta dispoeic16n el patr6n pa
gbrá al trabajador, independientemente del salario que le corre.! 
ponda por el deecaneo, un salario doble por el servicio preetado". 

3.- Prima por vacaciones, articulo 80: "Loa trabajado
ree tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por cieE 
to sobre loe s~l~rtoe que lee correspondan durante el peri6do de 
vacaciones". 

4.- Pago directo del salario al trabajador, articulo -
100: "El ealario se pagará di.rectamente al trabajador; a6lo en -
loe caeos en que est~ imposibilitado para efectuar personalmente 
el cobro, el pago ee hará a la persona que designe como apodera
do mediante carta poder suscríta por doe testigos. El pago hecho 
en contr~venc16n a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera 
de responsabilidad al patr6n". 

5.- El derecho Habitacional.- Eete derecho habia sido 
consignado desde 1917 en el articulo 123 de la conetituci6n. Ah.2, 
ra la nueva Ley reglamenta este derecho en aue artículos 136 al 
153. 

Artículo 136: "Están obligadas a proporcionar habita-
ciones a sus trabajadores: 

I.- L~s empresas agrícolas, industriales, mineras o de 
cualq~ier otra clase de trabajo, situadas fuera de las poblacio
nes. Se entiende que las empresas est4n situadas fuera de las P.2, 
blaciones si la distancia entre unas y otras es mayor de tres k.!, 
16metroe o cuando, si ee menor no existe un servicio ordinario y 
regular de trbnaportaci6n para personas; y 

rr.- r.as !llismae empresas mencionadas en la fra.cci6n an
terior aitu&dae dentro de l&s poblaciones, cuando ocupen un ndm! 
ro de trabM.jadores mayor de cien". 

6.- Derecho de la prima de antigUedad.- este nuevo de
recho lo reglwnenta la nuevQ Ley en el artículo 162, y el artic_!! 
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pendientemente de cualquier otra preetaci6n que lea corresponda". 
7.- Derechos de preferencia y ascenso.- Este nuevo de• 

recho eet' consignado y reglamentado en loe artículos del 154 al 

160 de la Nueva Ley Federal del Trabajo. 
8.- Derecho de invenci6n, consagrado en el articulo --

163 de la f,ey Federal del Trabajo, reconoce ya en parte la expl_2 
taci6n de que es victima el inventor por parte del empresario -
que se aprovecha de su invento. Esto había sido expuesto por el 
lic. Macias en el Congreso Constituyente. 

9.- Derecho al aguinaldo.- Este nuevo derecho se cona,! 
gra en el artículo 87 de la Ley, que a la letra dice: "Los trab.!!: 
jadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberA pagara• 
antes del dia 20 de diciembre, equivalente a quince diaa de sal.! 
rio por lo menos. 

Loe que no hayan cumplido el afio de servicios tendr'-n 
derecho a que ee lee pague una proporci6n al tiempo trabujado". 

Estos nuevos derechos entraf'ia.n beneficios pero muy re
lativos en favor del trabajador, toda vez que aún subsiste la e.! 
plotaci6n a ~ate. El trabajador no debe mediatizarse con ~ato, -
ya que cualquier beneficio que la Ley otorgue no es sino una pe
quefia limitaci6n en la explotaci6n de la cual ee le hace victima, 
por lo que el tra·bajador debe cada vez tener mayor conciencia de 
clase, para que, ccn apoyo en las normas reivindicatorias d•l a:: 
tículo 123, se apropie de loa bienes de producci6n, mientr~e es
to no se realice, cualquier reforma en la Ley es s6lo un paliati 
vo, el cual no debe ser un freno en la lucha revolucionaria, si
no para acelerar ~eta, para que cuanto antes la clase proletaria 
cumpla su destino hist6rico, .Seto es, sepultar a la sociedad ca
pi talista y hacer nacer la sociedad socialista. 

THABAJOS .i!:SPECIALES. La Teoria Integral ha sotenido y 
comprobado que el Derecho del Trabajo cuya principal fuente es -
el artículo 123, tutela y protege no s6lo a los trabajadores en 
el campo de la producción econ6mica, sino en favor de loe traba
jadores en genEiral, de todos aquéllos que viven de su trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, recoge este princ1_ 
pio de la Teoría Integral y reconoce como sujetos del Derecho -
del rrabajo a todos aqu~llos que prestan un servicio a otro me--
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diante una retribuci6n, salir. éstos trabajadores independientes o 
aut6nomos. 

Son tambi~n trabajadores los m&ndatarioe y loe profe-
eionalee, en el ejercicio de sus respectív&s actividades, as! C,2 

mo aqi.i&lloe que realizan una invenci6n frente a loe que ee apro
vechan de ella. 

Así encontremos en la nueva Ley, reelamentados traba-
jos que no lo habían sido por la &nterior Ley, en la vigente se 
reglamentan los trabajos de los: tr&.bajadores de confianza; tra
bajadores de loe buquee; trab~jadores aeronáuticos; trabajadores 
ferrocarriltfroe; trabajadol'es de autotraneportes; trabajadores -
maniobristas en zonas federhles; trabajadores del campo; trabaj_! 
dores comerci&.lee; trab&.jadores deportistas; trabajadores acto-
res y mdsicos; trabajadores a domicilio; trabajadores domésticos; 
trabaj&.doree de hoteles y otros establecimientos, y otros traba
jadores en la industria familiar. 

Todos los trabajadores que no eetl.n especialmente re-
glamentadoe sus trkbajos, est'n regulados por las disposiciones 
generales de la Ley Federal del Trabajo, y absolutamente todos -
loe trabajadores gozan de los beneficios reivindicatorios del B.!: 

ticulo 123, loe cuales uearl.n para socializar el capital. 
Vemos que al aceptar que todos loe que prestan un ser

vicio a otro mediante una remunerec16n son eujotoe del D9recho -
del Trabajo. La nueva Ley Federal del Trabajo reconoce la vali-
d~z en este aspecto de la Teoría Integral. 



e 

E L S A L A R I O. 

a) Concepto ·de salario. 

b) Salario mínimo; Clasificao16n del salario m!nimo: 
general, profesional y del cBmpo. 

o) Sblbrio remunerador. 

d) Funci6n eminentemente social del salario. 

e) Normas protectoras del salario y privigelios del 

--·~! mismo. 



CONCEl?TO DE SAL.n..HIO. 

Ll:i definici6n legal de su.11:1.rio la encontramos en el a;;: 
t!culo 82 de la Lay Federal del Traba.jo que a la letra dice: "ea. 

lario ea la retribución que debe pagur el pa.tr6n al trabajador -
por su trabajo". 

Veamos como definen algunos tratadistas a.l salario: 
Schola: 11 01:.lario es la compra del tr1>.bajo de un grupo 

de hombrea (loa obreros) por otro grupo (loa Patrones)••. 

Leoroy Beaulieu: 11 En todo género de trabajo el salario 
tiende a regula.rae sobre la. productividad del trabajo del obrero". 

Lafrance: 11 El si:..lario es pues una cantidad de dinero -
que representa el valor de un trabajo efectuado". 

Gide: "Sa.l~io ea toda renta, provecho o beneficio co
brado por el hombre a c&mbio da su trabajo 11

• 

nouart: "Salario es el precio que el patr6n se obliga 
a entregar al obrero o emplea.do a cambio del traba.jo suministra.

do por .Sate 11
• 

J. H. Von Thunen: "El valor del traba.jo del obrero --
conati tuye al mismo tiempo au salario". 

Walker: "El 0u.l1:Lrio está determim:l.do por la eficacia -
del trabajo en las condiciones que existan en un tiempo y en un 

lugar determinados". 
Todas esta.e definiciones pro-capit1:1liata.a consideran -

que el sa.11:1.rio es el preci :l que i:<e puga al trabajador por su tr! 

bajo, lo cual es fa.leo, y&. que por lo que ee p1:1ga al tr1:1.baja.dor 

ea por la. fuerza de su tr1:1.bajo. 
Con decir que se pagi:. &l trubf;1j&.dor por su tr!:l.b1:1jo, se 

pretende justificar lu. explotación de la que se hace victima al 
trabajador, afirm1:1ndo que se le p~ga todo el trabajo des1:1.rrolla

do y el valor que ~eta da como resultudo. La verdad es que lo -
que se le p~ga es lo escaswnente suficiente p1:1ra. que reponga se
manal o quincenalmente su fuerza de trabajo puru. que pueda seguir 
ca.si regalandosela al p1:1tr6n y puHda as! mismo el trab1:1.jador pr.2 

crear la especie, ln cual representa p1:1ra el empresurio más fue!: 
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za de trabajo para adquirirla a un precio irrisorio. 
Nos dice Carlos Marx que la forma salario oculta la r! 

laci6n verdudera entre capital y trabajo "Apa.I'entemente el capi
talista puga el valor de la utilidad que el obrero le procura, -
el valor del trabajo. El trabajo pues, está considerado como una 
mercancia cuyos precios corrientes oscilan, aumentando o diamin~ 
yendo su valor" ( 20) • 

"Que ea el valor? El valor repreenta el trabaj.o social 
gústado en la producci6n de una mercancia. ¿c6mo medir la canti
d&d de valor de una mercancia?, por la cantidad de trabajo que -
contiene? (21). 

"El traba.jo crea el valor de 11::.s mercancia.s, pero de -
por si no ea una mercancia ni posee valor, lo que suele llamarse 
"valor del trabajo" es en realidad, el valor de la fuerza de tr_! 
bajo" (22). 

Lo que el capitalista compra no es trabajo, sino únic_! 
mente lu fuerza de trabajo, la cual es una mercancia. Decíamos -
anteriormente que el trabajo crea el valor de las mercancias, P!. 
ro que el trabajo por si no es mercancia ni posee valor. El tra
bajador no puede vender al patr6n su trabajo porque éste a'1n no 
se realiza, no puede vender lo que aún no existe, lo que el tra
bajador hace cuando contrata con el patr6n es vendarle su fuerza 
de trabajo, que es lo ~nico que posáe. 

Al decir que el trabbjador vende su trabajo, se estA -
diciendo que vende un sombrero, un paraguas, un par de zapatos, 
una mesa, etc. Sin embargo él no ha puesto ni material ni herra
mienta pbra la manufactura de dichas mercancias. Un hombre puede 
vender su trabajo cuando posée loe instrumentos de producción. -
El asalariado no está en condiciones de vender su trabajo, toda 
vez que cbrece de loe medios de producci6n, que están en manos -
de un reducido grupo burgués. El trabajador lo Wiico que posée -
para sobrevivir él y su familia ea su fuerza de trabajo, la cual 
le es comprada por el capitalista al precio que a ~ate le conve~ 
ga. 

La Ley Federal del Tra.baj o en su artículo 8 dice: " ••• 
Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o ma-



52 

terial, independientemente del grado de preparaci6n técnica re-
querido por cada profesión u oficio". Así misr:io def!ne en el ar
ticulo 82 al salario: "salario es lb. retribuci6n que uebe ps.g!:Ll' 
el patr6n al trabajador por su trb.bajo". Nuestrli Ley confunde -
también trabajo con fuerza de trabe:i.jo y considera. que 1;1.l trb.baj! 
dor se le pb.ga un s~l~rio por su trabajo y no se percatli que al 
pagar al trabajador un sal&rio, lo que está ocurriendo esque el 
burgués está comprando la fuerza de trabajo. 

Con lo anterior se pretende justificar la explotaci6n 
que eUfre el aelariado a manos del burgu~a, pretendiendo que se 
le paga por el valor total del trabajo desarrollado, siendo la -
realidad que el salario s6lo representa parte del Vb.lor desarr2 
llado por la fuerza de trabajo y la otra parte va a pa.rb.r a ma-
nos ·del patr6n constituyendose la plusvalía, la cual se acumula 
con el excedente de otros tantos trabajadores que están siendo -
igua1mente explotados~ 

Toda vez que la clase burguesa pos~e los medios de pr~ 
ducci6n y el control político y económico y puede por tanto con
trolar los salarios y los precios, puede perfectwnente calcular 
cuanto debe pagar al trb.bojador por su fuerza de trabajo para -
que éste mitigue el hEllllbre, se mal vista y calce y pague por el 
alquiler de un techo donde "viva" con su fwnilia y pueda procret:i.r 
hijos, que como decia.mos anteriormente representan para el pa--
tr6n mas fuerza de tr&bajo que tendrán que irle b. vender al pre
cio que éste quiera. 

As! mismo con el nbl~rio que le es robado al tr&baja-
dor, el p1:1tr6n podrá adquirir maquinarias que no la aligerarán -
su esfuerzo al opert:i.rio, sino quo esas m&iuinas servir~n para e! 
plotarlo a~n mas, ya que si ~ntes producia unu mercanci~ en una 
hora, con la máquina producirá dos o tres mercancias en el mismo 
tiempo. Asi mismo la m&.quin~ria le servir~ al patr6n para despl! 
zar a varios trabajadores, con el consiguiente ahorro de sala--
rios en favor del burgués, lo que origín~ que crezca el ejercito 
industrial de reserva. Por otra p&rte al obrero que maneje la m~ 
quinaria, le exigir~ mayor especib.lizaci6n. 

El salario o tre:i.bajo asalariado se da husta el sistema 

... 
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capitalista de producci6n. En los anteriores modos de explota-
ci6n del hombre por el hombre no es posible que exista un eala-
rio para el hombre que realiza &.lgiin trabajo. 

En la esclavitud por ejemplo, el explotado pertenece -
por completo al explotador, por que debe trabajar para ~ate sin 
que reciba ninguna compensaci6n a cblllbio, toda vez que el hombre 
esclavo es considerado como "cosa" que puede ser alquilado, ven
dido o muerto inclusive por su "duefto", como si ee tratara de -
cualquier Wlimal. En est&.s condiciones es imposible que el escl_! 
vo pida algÚn salario por su trabajo, ya que lo que el patr6n le 
da es ruiic&mente su manutenci6n para que no perezca de hr.mbre y 
pueda segu:!r trabajando para áJ., cuando el esclavo ya. no puede -
producir, puede ser muerto por el patr6n, ya que el esclavo no -
es considerado como persona, sino como objeto y si ese objeto -
"propiedad" del patr6n, ye. no le resulta '1til a .Sete, puede des! 
parecerlo. 

En el feudalismo, el ei&rvo está arraigado a la tierra 
d~. por vida, cuando la tierra es vendida, ~l t&lllbi~n ea vendido 
como algo accesorio. En consecuencia en este 1·~gimen tampoco es 
_posible que el hombre contrate con su explotador acerca de las -
condiciones de su trabajo. 

Es hasta el r~gimen capitalista de producci6n, en don
de existen "libertades" para el trabajador, cuando ~l puede con
tratar al vender su fuerza de trabajo. 

Esta "libertad" del trabajador para contra.ter en el r! 
gimen capi t&lista, es muy relE:. t:!va, ya que el patr6n es quien @ 

neralmente impone l&s condiciones de tr~bUjo y el trabajador no 
tiene mas remedio que aceptarlas. Esto ee debe principá.lmente a 
la existencia del ejercito industrial de reserva, un ejercito de 
hombres desemple&dos, ~vides de vender su fuerza de trabajo para 
mal comer y poder subsistir. L&. exister;cia de este ejercito, de
b!da a l& carencia de fuentes de trabajo, hace que la mano de -
obra se abarate y sea abundante la fuerza de trabajo disponible, 
por lo que el patr6n puede contratar con el poseedor de la fuer
za de trabajo en las condiciones mas ventajosas para aqu~l. 

En nuestro país desde luego existen restricciones para 



el patr6n y ciertus mínim~s g~rantías para el trabajhdor, como -
en el tema que nos ocupb que es el salario, el patr6n no puede -
dejar de pagar un s~l&rio mínimo, pero esta garantía que fu6 es
tablecida por el constituyente de Queretaro y qued6 plasmada en 
el artículo 1~3 con un espíritu socialista y proteccionista de -
la clase proletaria, se convierte en letra muerta en las leyes -
secundarias y en las Comisiones encargbdas ae fijar los sal~rios 
mínimos. Esto lo trataremos en el capítulo del salario mínimo. 

PRESTACIONES QUE INTEGRAN AL Skú~no.- El articulo 84 
de la Ley Federal del Trabajo nos dice: El sal&rio se integra con 
los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitaci6n, prim1:1s, comisiont1e, prestaciones en e,!_ 
pecie y cualquiera otra cantidad o prestaci6n que se entregue al 
trabajador por su trabajo" (recordemos que no es por su trabajo, 
sino por su fuerza de. trabajo). 

De acuerdo con la an~erior definici6n debemos conside
rar como parte del ealurio, adem~s de la cuota diaria, la prima 
adicional por trabajar en domingo, la prima por Vbca.cionee, apo! 
taciones del patr6n para la habitación del trabajador, comieio-~ 
nes, prestaciones en especie, aguinaldo y en ge~eral cublquier -
cantidad que ae entregue al trabajador por su esfuerzo realizado • 

.Aquí ae excluye la participación del trabajador en las 
utilidades de la empresa, lo cual va en contra de los intereses 
del trabujador principalmente en los casos de indemnizaciones -
que deban pagaraele. 

Con respecto al sal~rio encontr&Jnoa en la Ley Federal 
del Trabajo de 1970, nuevos derechos labor~les, los cuales son -
consignados por el maestro Trueba Urbina, en su libro r~uevo Der~ 
cho del Trabajo, páginas }08 y siguientes. Estos nuevos derechos 
son: 

a) Prima adicional por trabbjar en domingo. De acuerdo 
con el articulo 71 de lb !Jey Federal del TrabQjo si los trabaja
dores prestan servicio en domingo, cubndo su desc~nso semanal no 
pueda concederaele en ese día, gozarán de una prima adicional de 
un 25 por ciento por lo menos sobre su s~lario normul. La misma 
lay establece una excepción en el articulo 300 Fracción II, oua~ 
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do se tr&.ta de deportistas profesiomt.les_. 
De &cuerdo con el articulo 73 cuando el trab~judor --

preste sus servicios en su día de descanso (sea ~ste domingo o -
cualquier otro día) el patr6n le deberá pagar además de su sala
rio por su dia de descanso, un salario doble por ~l servicio --
prestado, es decir.el trabajador deberá recibir triple paga. 

b) Prima por vacaciones.- De acuerdo con el artículo -
80 de la Ley Federeal del Trabajo, loe trabajadores tienen dere
cho a por lo menos un veinticinco por ciento sobre loe salarios 
que les correspondan durante el peri6do de vacaciones. 

Nos dice el maestro Trueba Urbina que la ley dispone -
la obligatoriedad de las v&.caciones cuidando fundamentalmente de 
la salud del trabajador para loe efectos de reparar las energías 
agotadas dur~nte las laboree anuales y que además el objeto de -
esta disposición es que los trab~j&dores disfruten de sus vaca-
ciones obteniendo un ingreso extraordinario a efecto de que no -
contraigan obligaciones que excedan de sus ingresos normales (a.!! 
tor y obra cit~da, pág. 308). 

Considero que esta disposición seria realmente ben~fi
ca cuando el trabajador recibiera un salario justo y remunerador, 
pero dada la vil explotación de la cual es objeto el trabajador, 
esta prima adicional en ninguna forma le permita gozar de eus V! 
caciones y lo mas que puede hacer el trabajador con esta canti~ 
dad extra es aliviar en una mínima parte sus mas ingentes necea! 
d1:1des. 

c) Derecho habitacional.- Aún cuando el ~aeatro Trueba 
Urbina colóca al derecho habitacional entre los nuevos derechos 
concedidos por la Ley Federal del Trabajo de 1970, ~l ~ismo acl,! 
ra que en realidad no es un nuevo derecho, sino que se encuentra 
consignado en el articulo 123 originario, o sea que este derecho 
lo tienen los trabajadores desde el primero de mayo de 19171 de
recho plasmado en lu fracción XII del precepto constitucional -
que a la letra dice: "En toda negociación a.grícola, industrial, 
minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán 
obligados a proporcionar a loa trab~jadorea habitaciones cómodas 
e higi~nicas, por las que podr~n cobrar rentas que no excederán 
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del medio por ciento mensual del v&.lor catastral de las fincEs.s. 
Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás ser
vicios necesarios a la comunid&d. Si l~s negociaciones estuvie-
ren situadas dentro de las poblbciones y ocup~ren un número de -
trabajadores mayor de cien, tendrán la pri~era de las obliglii.Ci_g 
nea mencionadas'.'. 

La nueva ley reglwnenta esta disposici6n en loa articl! 
los 136 al 153· 

Esta disposici6n de la Ley ea benáfica para el trab&j,! 
dor siempre y cuando reciba salarios justos y remuneradores, su
ficientes para satisfacer sus necesidades de alimentaci6n, vest,! 
do, etc. y además poder pagar comodwnente lúa mensualidades ya -
sean por arrendamiento o como amortizaciones para adquirir la -
propiedad. Consideramos siguiendo el criterio de Trueba Urbina -
que la ley reglamentaria debe hacer extensivo el derecho de que 
se les proporcione h&bitaci6n a todos loe trabajadores y no ha-
cer distinciones injustas. 

d) Derecho a la prima de antigUedad.- Este nuevo dere
cho de los trabajadores lo encontramos en el artículo 162 de la 
Ley Federal del Trabajo y 5o. transitorio del mismo ordenamiento. 

El articulo transitorio como una protecci6n a la clase 
capitalista dispone que no entre en vigor este precepto concomi
tantemente con la Ley, sino que cobra vigencia plena este dere-
cho hasta tres años después (lo de mayo de 1973). Pero aún apli~ 
candose este nuevo derecho, no es ningún favor que recibe el tr~ 
bajador, ya que es s6lo una mínima p~rte del salario que al tra
bajador se le ha. robado y se le entrega cuando se retira. "en el 
fondo no ea mas que una reivindicación de parte del trabajo no -
remunerado" ( 23). 

e) Derecho al aguinaldo.- El derecho al aguinaldo, nu~ 
vo derecho consignado en la Ley Feder~l del Trabajo en su artic~ 
lo 87 nos dice: "los trabajadores t<indr'11 derecho a un aguinaldo 
anual que deberá pagarse antes del d!a veinte de diciembre, equ! 
valente a quince d!aa de· s~lario, por lo menos. Los que no hayan 
cumplido el año de servicios tendrán derecho a que se les pague 
en proporci6n al tiempc tn:i.bajado". 



El muestro Trueba Urbina nos comenta que lo que era -
una costumbre en muchas· empresas, de percibir un aguinaldo a fin. 
de'-'a.f'io· qued6 pléiSmbdo en el artículo 87 de la nueva Ley y que e!! 
traña Un beneficio en fi:..vor de los trbbéijadorea, loa cuG.lee deb! 
r'n recibir una gratifioac i 6n e oneistente en 15 días de salarios 

como mínimo, cuando tengan un affo completo de servioioa, o la -
cantidad proporcional en c'ü.eo de que teng1:1n un tiempo menor al -
año de servicios. (Trueba Urbina Alberto, obra citada., pág. 318}. 

Esto que podría parecer una "bonda.d" de la ley, no ea 
maa·que·un·engaño del que se le hace víctima al trabl:i.jador, ya -
que' una quincena de su ai..lario no le resuelve ningún problema -~. 
ecort6mico, toda vez que el trabajador dado su bajiaimo salario, . · 
se'· encuentra lleno de deudas por lo que al recibir su "regalo" ~ ·.· 
de· fin de lifio' tendrá que emplearlo para pagtll' parte de sus lllll--. 

chas' deud&s • 
.-' · Por otro l&do, es en la dpoca navidef'ía cu~ndo aumenta 

el consumo y por ende la producci6n de la mayoría de las mercan- · 
ci'aa·, · por ·lo que al trEr.bajador se_ le hace trabl:t.j~ a'dn mas, con 
lo ;oual se '.re explota mayormente y las gE:tnancias del patr6n au-. 
mentan~· raz6n p'or la cual, el aguinaldo que &parentemente es un 
regalo q·ue recibe el trab1:1.jlicior no es sino una mínima parte de -
lo que ~l ha producido y el patr6n le ha roblido. 

" Además de lo anterior, es en la 6poca decembrina cuan-" 
do él trabajador realiza mayores gastos, por lo que el dinero ~ · 
gresa al capitalista, quien es el i1nico que en ~ltima instancia 

se beneficia. 
DIVERSAS CLASES DE SALARIO.- El artículo 83 de la ~Y' 

Federal del Trab1:1.jo dice: 11 El etü1:1.rio puede fij1:1.rse por unidad -
de Ú:enipo 1 por unid1:1d de obra, por comisi6n, .e, precio alzado o -
de cualq :Jier otra manera. Cuando se fije ••••• ". 

El sEr.lario por tiempo.- Es una de las formas roas conn1-
nea del Bbl~rio, se fija de acuerdo a la magnitúd del tiempo en 
que el trabujador est4 al servicio del patr6n. Se fija por hor84, 
díaa, sem~nas, meaee, etc. 

El s1:1.lario por unid~d de obra.- Esta forma de salario 
ea conocida twnbi6n como a destajo ~ por piez&a. Aquí ae toma en 
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cuenta la Cbntidad y c&lidad del trabajo desarrollado. 
Articulo 85 de 11:1 Ley :Bederal del Tri:..bajo: "• •• , .Bn el 

salario por unidad de obra, la retribuci6n que se p&gue ser~ tal, 
que p&.r&. un tri:.bajo normal, en una jornbó.a de ocho hor!is, de por 
resultado el monto del Si:ilEir!.o m:!nimo, por lo rn.:.nos". Así mismo -
deberá cubrir tw:ibi~n el sáptimo dia, dí.as de descunso obligato
rio, vacaciones y todas las prestaciones que la ley establezca -
en favor del trabaja.dor. 

Sal~rio QOr comisi6n.- Este tipo de sblbrio es pagado 
por lo regular a los agentes de comercio y otros tr~b~jadores sJ:. 
milares que reciben un porcentaje determiando sobre las ventas -
realizadas. Este tipo de salario estl regulado en la Ley Federal 
del .Trabajo en sus articulos 285 al 289. Aquí tambi~n el s&h1rio 
deberá ser cuando menos igual a los mínimos establecidos y debe
rán cubrir s~ptimo d:!a, día.e de descanso obligatorio, vacaciones, 
etc. 

Salario a precio alzado.- Este tipo de eul&rio no es -
mas que una variante del salario a destajo, ya que aqui se fija 
el salario por obra determinada, siendo ésta generalmente de.una 
magnitud tal, que el obrero empléa en realizarla v&.rios dias o -
meses (como ejemplo se fija una pa.ga por la construcci6n de una 
casa, un puente, etc. Aqu:! podemos ciecir lo mismo que cu1:1ndo ha
blamos del sc.l&.rio a destajo,, con la diferencia de que aquí se -
trata generalmente de trabb.jt>doree independientes ( i~enieros, -
arquitectos, albaffiles, etc.). 

Otras formas del s&.lário, son por ajemplo las de los -
deportistas a los que se les p&ga un porcenti,;je de las recauda·
cionee, generalmente reciben esta pag&. los boxeadores. El sale-
rio que reciben los artistas, actores, etc. es generalmente por 
temporada o por función, lo mismo que los toreros, esto es s6lo 
una variante del salario por tiempo. 

Posteriormente se analiza como explota el patr6n al -
trabajador en las diversa.e form1:1s del salario. 
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SALAHIO MINIMO Y CLASIFICACION DEL S.t>.LARIO MINIMO: GENERAL, PRO

FESIONAL Y DEL CAMPO. 

Bl s~lario mínimo ea un~ de l~e grandes conquistas l! 
gales que el obrero ha logirado por su lucha frente al patr6n, -.
inspirado en las ideas de Marx y Engela. Antiguamente loe legis
ladores fijaban un salario máximo, protegiendo ae{ a la clase -
econ6micwnente poderoaa. El C6digo Napole6n en su articulo 1762 
decía: "la afirm6.0i6n de patrono es aceptable respecto del monto 
del salario, pago de ~ate y sue adelantos" (24). 

Loa trabajadores no eet&ban contentos con las bajas r! 
tribucionee que recibían por sus esfuerzoe. Las propiaa neoeeid! 
des cre~dae por el sistema capitalista 101 hicieron estallar, -
puesto que lo que recibían no les alcanzaba para cubrir las mae 
imperiosas necesidades de 41 y eu familia, raz6n por la que lu-
charon para la fija.ci6n de un salario m!nimo que les permitiera 
sobrevivir. 

Nuestro articulo 123 recoge el ideario de esas luchas 
y con un espíritu socialista estableci6 en la fracción VI el sa
lario mínimo, tendiente a ,proteger a todos los trabajadores, di
cho precepto constitucional tiene la intenoi6n de tutelar a to-
dos aquellos que prestan un servicio asegurandolee un Sblario ·~ 
ficiente oapáz de cubrir las necesidades de elloe y su familia, 
en forma tal que puedan vivir en las condiciones a que todo ser 
humano tiene derecho. 

El hombre debe trabajar pera vivir, no vivir para tra.-
bajar. 

Adn culindo la mayoría de loe constituyentes del "17" -
eran gente del pueblo, no juristas, ignorantes del marxismo (la 
mayoría), inspirados en las luchas obreraa y por tanto inspirados 
indirectamente (algunos y otros con conocimiento) en los concep
tos marxistas, establecieron derechos tutelares en favor de la -
clase tr&bbjbdora. 

El p~tr6n por ejemplo acostumbraba pag1:1r los s~larioe 
con mercanciaa, fijando el precio "oficial" de !Setas al precio -



que'.¿f qJer!&., · 10 cu1d 'implici..bt:L Msde luego una disminuci6n en 
--,,,, 

el salario real, los tr&.b&.jadores habían luchado por li.. supre--
c16n de l&s tiendt>s de raya que er&. dor.de recib!&.n su 11 s1:il&.rio". 

El ttrt!culo 1.::3 en su :fr&cci6n X estableci6 que "el -
salario deber~ pagarse precisamente en moneda de curso leg1:1.l, ~ 

no siendo permitido hacerlo efectivo con mercanci~s, ni con va~ 

les, fichas o cu1üquier otro signo representativo con que se pr~. 
tenda substituir la moneda". Con lo anterior se protegía al tr11-

bajador y se est~blecía una prohibición al patr6n de p&.gar el s~ 

11:1.rio con mercbllci&.s, con lo c~al, decia~os, disminuía el st>la-
rio real del trabajador. 

Así mis~o los patrones &.costum.tr&ban liquidar a sus. -
operarios en sus b&.res o cantina!:', p&.r&. que el trabu.jador consu- . 
mie'ra Úcor, lo c· .. ie.l implicaba. un detrimento de sus ingresos y -

que el patr6n recobrara inmediatamente parte del dinero que ha-

bia pagado. 
El artículo 1¿3 combate esa "argucia" del patr6n, est.!! 

bleciendo en la fracci6n XIII "in fine": "Queda prohibido en to
do centro de trabajo el establecimiento de expendios .de bebidas 
embriagantes y de c&s&.s de juegos de azEir". Además en la frac--~. 
ci6n XXVII establece que ser~n condiciones nulb.s y no oblig&.rán , 
&. loe contrayentes, c.unque se expresen en el contrato, inciso d) 
11 .; ••• LEi.s que sei'ialen un lugar de recráo, fonda., ca.fá, taberna,. 

cantina o tienda pu.ra efectut:.r el pago del salario, ci.tando .11:º a~.· 

trate de emple&.jos en esos establecimientos". 
Asi como los tr1:i.bajadores 11.tch1:1!·on por suprimir lus 

tienda.e de raya, por la reducci6n del s&.l~rio real que 4sto im-

plic&ba; por l&. realiz&.ción de sus pb.goa en lugares indebidos, -

que implics.ba un detrimento de sus ingresos; lucharon por lb re

ducci6n de los pl&.zos p&r1:i. el p1:1.go de s~e salarios. Al p&.tr6n l~ 

convení&. pagt>rle b.l trabaj1:1dor cada dos, tres meses o cuundo --

aquál quiaier&., ya que mi&!'tr&.s ::i&.s le ret:ivier1:1 el salario &.l -. 

tr&.b~jador mls inter~s &.mortizaria el capital destinado b. ello. 

La fr&.cci6n XXVII, inciso e, protegió al trb.b&.j&.dor -
est1:1bleciendo "ser~n condicion0s nuh.s •• , •• c) .LEis q·.te estipulen 
un plazo mayor de una se:n1:1nEi para la percepción tlel jornul". Sin 



61 

emb!:lrgo la ~Y Feáer&l del Trabajo en su articulo 88 respeta es
te pl!izo en ul cél.so de l&.s personas que re!:llizan un trabajo mat!. 
rial, pero lo hacen extensivo a 15 diae para loe demás empleados 
o trabajadores, este articulo por t!:lnto es anticonstitucional. 

Así mismo luch6 el trabaj!:ldor por que su salario no se 
le retuviera. por concepto de multas, lo cual iba en menoscabo de 
su economía, ya que el patr6n pretextando retr!:lsos de loa obre-
ros, desperdicio de la materia prima, malli fabricaci6n de la me! 
cancia, etc., le retenía parte de su salario por concepto de mu! 
ta.s. 

El ~rticulo 123 fracci6n XXVII inciso f), eat!iblece -
t&Jllbi~n como nuhs las condiciones: "las que permitan retener el 
salario en concepto de multa". 

Por tanto el artículo 1~3, tutelador de la clase trab! 
j&d_ora, estb.bleci6 lt:. gar1:1ntia en fi:..vor del trab1;.jador, del sal! 
rio mínimo, tanto los s!:ilarios mínimos genera.les como los profe
aionc.les. 

Pero el !:lrticulo 123 de tan nobles ideales no se ha -
aplicado tal y c6mo había concebido el constituyente de Quereta
ro, esto ee debe a que.quienes se han encargado de aplicarlo son 
prepiaamente los burgueses, loe que tienen el poder político, -
porque tienen el poder econ6mico al poeáer los modios de produo~ 

ci6n. Son ~stos quienes le han dado la interpretaci6n que mas 
conviene a su condición de explotadores. 

El brt!culo 123 en su fracción VI, párrafo segundo, e! 
t&blece: "El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador -
será el que se considere auficitmte, atendiendo a las condicio
nes de chda reg16n, pura satisfacer las necesidades normales de 
la vida. del obrtiru, su educi:..ci6n y sus pla.ceres honestos, conei
derundolo c6mo jefe ue familia ••••• ". En rel&ci6n con esto la -
Ley Federl:ll del Tr!:lb&jo en su artículo 90 eet&.blece: "Salario m.f 
nimo es lu cantidi:..d menor que debe recibir en efectivo el traba-

1 

jtr.dor por los aer-v.icios prestados en una jornada de trabajo. El 
salario mínimo debt:lrá ser suficiente para satisfacer las necesi
d~des norm&les de un jefe de f&.milia en el 6rden material, so--
ci&l y cultural, y para proveer a la educaci6n obligatoria de --
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loe hijos". 
De lo &.nterior se colíge que lta.s Comisiones encargadhs 

de fijar los salarios mínimos generales violan en perjuicio del 
trabajador lo dispuesto por la iiey Fetieral del Trabajo y el !il't! 
culo 1~3 constitucional, ya que al fijar el s~lario mínimo en -
$38.00 (mínimo generéa.l en el Distrito Federal), est1;1.blece un sa
lario mínimo que a todas luces es insuficiente para que el trab! 
jador y eu familia puedan cubrir estlis necesidades elementales -
de que habla la ley, y que son las mínimas de las que debe gozhr 
toda persona hwnana, estos salarios no s6lo son insuficientes P! 

.ra satisfacer las necesidlides de que habla la ley, sinoque son -
insuficientes para alim~ntar medianamente al trabajador y a su -
familia. 

Lo anterior da como resultado que el trabajador 6 bien 
tenga que conseguir ~tro trabajo -con lo cual sí ~ntes era expl~ 
tado, ahora es doblemente explotado- o bien tenga que trabajar -
su tambidn, o aún sus hijos -como ejemplo de ello vemos a tantos 
niños vendiendo en la vía pública chicles, per16dicos, dando gr! 
sa, etc.- Se da la explotaci6n fbmiliar. 

Y si esto sucede con los "t..fortunadoe" trabajadores -
que reciben el salario míni:no, ya podemos imb.ginb.r con la mayo•-·, 
ría de los trabajadores mexicanos que reciben sueldos inferiores 
al mínimo. "El 61.9% de 11;1.s familias mexicanas perciben ingresos 
in:feriores Ei.l mínimo" ( 25). 

Los burgueses quizá áirán en su defensa que las co:ni-
siones enc&.rg&.db.s de fi,jb.r los salarios mínimos, est&.r~n, de --
ELc.uerdo a· le. ley, integrb.das por un s6lo represen-i;1:1nte de ellos,' 
un representante de los trabajELdores y un representunte del go-
bierno, quien es "neutrul" y que de común ucuerdo óstos represe~ 
te.ntes fijan los salarios mínimos que son "justos", '-..o &.nterior 
ea unEL f1üaci1;1., ya que el repre;sEmtc..nte de los tro.baj&.dort:s 1 el 
encarg&.do áe "def,,nder" los derechos de ~stos, g·.;nera.lmf:lnte es -
un incondicional de lú cl~se explotadoro., dado que el sindicali~ 
mo en M~xico es un elef1:::nte bl1;.r.co, y el representunte "neutral" 
del gobierno, no lo es tanto, ya que como decíamos 1:1nteriormente, 
es la cl&.se burgues&. l&. que gobierna &.l pa!s. 

De donde resulta que los s~larios mínimos son ridicu-
los y a todas luces insuficientes paru cubrir lue necesid~des de 
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las que hahla la constituci6n. 
Por otro lé!do y como ya dec!&J:loe &nteriormente la. ma.y.2_ 

ría de los trabajadores mexicanos no reciben el sueldo mínimo, -
oon le cu&l vernos que las condiciones de vid& ue la gen~ralidad 
de los que viven de sus esfuerzos, que pertenecen a la clase ex
plota.da, es no s6lo alarmante porque viven en condiciones infra
humanas, sino que resulta inexplicable que la mayoría no haya -
muerto de h&mbre • 

.Algunas veces el burguJs es "bondo.doso", c&lculE. cual 
ee el sulErio mínimo p&r~ que el trabajador sobreviva y siga eie!! 
do "una min6. par& explots.r" ya que es la clase burguesli la que -
tiene el control de los precios de las mercancías y el control -
de los salarios, por lo que sabe cual es el salario estrict6Jllen
te neces&rio par& reponer la fuerza de trabajo gastada, porque -
si n6 la repone debidamente traerá como consecuencia una dismin~ 

ci6n en la producci6n, por lo que deberá aceitar debidamente a -
la "maquina humt.na" para poder lograr su máximo rendimiento~~ 

CLASH'ICACION lJBL SJ.I.A:UO MINIMO: G.ENE.ñAL, ?.'10FESIONAL 

Y DE.L. CAMPO: 

De liCuerdo con el ert!culo 123, fracci6n vr loe sala-
rios mínimos se clasifican en: generales, profesionales y del -
campo. 

En el caso del salario mínimo general, se refiere a -
los trabajadores de la ciud&d que no tienen una profesi6n deter
minada o un oficio clasificado por la ley. Aunque la intenci6n -
del artículo 123 es procurarle al trabajador que pueda satisfa~
cer sus necesidades mínimas de ~l y su familia, tanto en el 6r-
den material, social y cultural y para proveer la educaci6n obl! 
gatori& a los hijos, hemos visto que Jato no se da en la prácti
ca, ya que el patr6n únic~mente se preocupa porque el trabajador 
pueda reponer las energías gastadas, para que pueda seguír ven-• 
diendole su fuerza do trabajo. 

~l salario mínimo general es inferior !<l. salario míni
mo profesional, pero superior al s&lbrio mínimo de los trabajad~ 
res del campo, varí~ de acuerdo a las zonas econ6micas del país. 

La Ley Federal del Trabajo divide en 107 zonas econ6mi 



c&s, sienC.o el sal&.rio m!ni~o mas b1:1jo de $18.50 y el m&s bito -
de $53.85, el promedio del a&.li::.rio rn:!ni:r.o ge11era.l es de $29.28. 

Como puede verse, en todo el pa!a y en todha las zon~s 
econ6mic~a, los s~l~rioa mír.imos gen~raleB eon phr~ que el tr&b& 
jador y su f&ruili& vivan en condiciones infr&hum~n&s. 

El salario mínimo profesional.- Se refiere a los traba 
jadores que pertenecen • determinlilda.e NJJllhS de la indust.ria o -
del comercio o en profesiones o trab~jos eepecialas. 

La Comisi6~ Nacional de S&l&rios Mínimos, de acuerdo -
con las informaciones y proposiciones de las comision~s regiona
les de enlhrioe mínimos, es quien fija loe salarios mínimos pro
fesionales y las diversas actividades c~lificadas. 

Desde luego que, por tratarse de un trabajo calificado 
le resulta mas productivo al patr6n y lo que aparentemente resu! 
ta un beneficio para el trabajador calificado por recibir un sa
lario superior al mínimo general, dada la mayor calidad de su -
trabajo, es m's productivo, por lo que la plusv•l!a que se apro
pia el patr6n es mayor aún. 

En el origiBtilrio artículo 123 no se había fijado el ª.! 
lario mínimo industrial, al respecto nos dice Trueba Urbina: --
"Loe constituyentes de 1917 1 con fr&nca tendencia revolucion&ria, 
tipifican en la frkeci6n VI del &.rt!culo 123 constitucional la -
inetituc16n del Bhllirio mínimo vital, que es generbl para todos 
loa tr&bt.jbdores en todbs l&.s industrias, profesiones, oficios o 
especialidades, por cuanto que es aquél que se considere eufi--
ciente, atendiendo b las co~diciones de c&.db regi6n, parh satis
facer las necesidhdes normhles de la vida del obrero, su educa-
c16n y sus placeres honestos como jefe de f&milib. t:ri c&u:bio, d~ 

sacharon el sistema de fij&.ci6n oficial del a&l&.rio mínimo indu! 
trial o profesional b que se refieren las leyes áe Auetr&li&. y -

Nueva Zelandia, incompatible con el derecho creo.do en las fr-.c-
ciones XVII y XVIII del mencion~do krtÍc~lo 1~3. Coneiguienteme~ 
te estructuraron la fijación econ6micb del sEúbrio mínimo vitiü 
y dejaron al libre juego de lb lucha de clases la fija.ci6n del -
salario mínimo profesional en loe contratos colectivos y por me
dio de la huelga que tiene por objeto coneeguír el equilibrio e~ 
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tre loe diversos f1:1ct6res de la producci6n, armonizando los der! 
choe dt'l tr&bajo con los del c1:1.pital 11 (26), 

S•lario mínimo del campo.- La conetituci6n establece -
que el s~lario mínimo de loa trabajQdores del c1:1mpo debe ser ad!_ 
cuado a sus neceeid&des. Esto es aprovechado por el patr6n para 
p&garle al trabajador un salario mínimo inferior &l del trabaja
dor de la ciudad, no importandole que equ~l re1üice un trabajo -
mas rudo y por tanto aufr& un desgaste mayor de enrg!aa, El tra
bajador del campo recibe menor paga, aduciendo el patr6n que el 
trabajo dol campo ea menos productivo que el trabajo industrial. 
El sal&rio mínimo del c8.lllpo ee fijado tarnbi~n de &cuerdo a las -
zonas econ6micas del pa!s, 

1.;: ., ' 
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tre loe diversos ft:1.ct6res de.la producci6n, armonizando loe der! 
choe dE1l trabajo con los del c&.pi tal" ( 26). 

S•lario mínimo del campo.- La conetituci6n establece -
qúe el alilario mínimo de los trabaj~dorea del ci:impo debe ser ad! 
cu&do a sus necesidades, Esto es aprovechado por el patr6n para 
p&.garle al trabajador un aulario mínimo inferior al del trabaja
dor de la ciudad, no import&ndole que aqmH relilice un trabajo -
mas rudo y por t.anto sufrú un desguete mayor de enrg!aa. El tra
bajador del campo recibe menor paga, aduciendo el patr6n que el 
trabajo del campo es menos productivo que el trabajo industrial. 
El s&.lario mínimo del campo es fijado tambi~n de a.cuerdo a las -
zonas econ6micae del país. 



SALARIO REMUNERADOR. 

El salario de acuerdo al artículo 123, fracci6n XXVII, 
inciso b) deber~ ser rem1mer11dor a juicio de lae Juntas de Conc! 
li9.oi6n y Arbitraje. Si en un contrato de trabajo se estipula e~ 
mo salario uno que no sea remunerador, se tendrá por condición -
no puesta. Esto mismo establece el articulo 50 fracción VI de la 
l~y Federal del Trabajo. El articulo 85 del mismo ordenamiento -
establece: "El salario debe ser rem·.merador y nunca :nenor al fi• 

jado como mínimo de &.cuerdo con lás disposiciones de esta ley. -
Para fijar el importe del e11lario se tomarán en consi<"ieraci6n la 
cantid11d y calidad de trabajo •. 

in el salario por unidad de obra, la retribuci6n que se 
pague será tal, que para un trabajo normal en una jornada de --
ocho horas de por resultado el monto del sal~rio mínimo por lo -
menos". 

El articulo 123 trat6 de proteger al trabajador ~eegu
randole un salario que debía aer remunerador, esto ea un salario 
justo al trabajador, debía pagarsele por su esfuerzo, lo que --

realmente habia devengado. Trataba el constituyente de evitar -
hasta donde fuer~ posible la explotación al trbbajador y a au f! 
milia la aatiafacci6n de las neceaid~des de alimentaci6n, vesti
do, habitaci6n, culturales, de educaci6n elemental para sua hi-
jos, etc., pero esto no queria deci~ que el patr6n en todoe loa 
casos cumplia con su obligaci6n pag&ndole el salario mínimo, ya 
que si el trabajador por la cantidad y c11liüad de su esfuerzo y 

por el valor de lo producido babia devengado un salario superior, 
debia recibir por ende una paga que fuera &.corde con el esfuerzo 
realizado. 

El articulo 123 dej6 al criterio de las Juntl:l.s de Con
ciliaci6n y Arbitraje establecer cublea son los aal~rioa remune
radores. Las mencionadas junt11s son las que no han cumplido con 
la finalid&d del precepto constitucional, toda vez que con eapi
ritu burgués, siempre consideran como remuneradores la.a "migaj&.e" 
que por salario reciben loa traba.jlidor~a, constituyendose la --
plusvalía que enriquece ilegitim&.mente a los explotadores. 
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El sblario nos dice el maestro Trueba Urbina (Nuevo ~ 
recho del Trabajo, págs. 291 y siguientes), ea la única fuente • 
de ingreso del trabajador, que tiene por objeto satisfacer las -
necesidhdes ~limenticiae,culturules y de placer del trabajador y 

de su familia, pero en un r~gimen capitalista la remuneraci6n no 
ea compensatoria del trabajo desarrollbdo, constituyendoae por -
tanto la plusvalía y consiguientemente el r~gimen de explotación 
del hombre por el hombre, porque el salario es una mínima remun! 
raci6n que el patr6n da al trabajador por la prestaci6n de loa -
servicios de ~ate, pero que nunca equivale a la compensación --
real que corresponde al trabajudor, o sea que el patr6n e6lo pa
ga una p&.rte del valor del trabajo al obrero, y el reato, o sea 
el trabajo no pagado constituye la plusvalía, lo que el trabaja
dor produce y le ea robado por el emprea&rio. 

El patrón s6lo le da al trabhjador lo suficiente para 
que no perezca de hambre y pueda seguir haciendolo victima de la 
explotaci6n, ya que la burguesía controla los precios en el mer
cado de los alimentos, vestidos, alquiler de casas, transportes, 
etc. por lo cual sabe perfectamente cuanto debe pagarle al trab! 
jador. 

Nuestro artículo 123 no se ha reulizado en la pr4ctics 
toda vez que el salario no ea remunerador, da.ndoae como conse--
cuencia que el trabajudor no pueda satisfacer sus necesidades, -
ya que si el precepto constitucional establece que el salario d,! 
be ser remunerlidor, ·en la práctica las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitrbje al servicio de la clase explotadora hacen nugatorio e.! 
te derecho del proletariado, ya que nunca obligan al patr6n a P.! 
gar un salario compensatorio al esfuerzo realizado por el obrero. 

DecÍl:l.llloa que la clase burguesa es quien tiene el con-
trol de loe precios, por lo que no importa que cada vez la Comi
ei6n Nacional de Salarios Mínimos fije salarios mínimos más al-
tos, ya que los precios aumentan en mayor proporción, y por ende 
el salario nominal aumenta, pero el eals.rio real disminuye, o -
sea que el sallil'io aumenta cuantitativa.mente, pero cualitativa-
mente se reduce día con dia. 

Al respecto debemos hablar de salario nominal y sala--



rio,real. 
11 Salf!.rio nomin&.l ea el expreslido en dinet'o: consiste -

en la suma de dinero que el obrero percibe i:. cambio de la fuerza 
de trabajo que vende al c&pit&liata" ( 27). 

El s~lario nominal no nos da una idea del nivel real -
del sblario. Puede ocurrir que el salario nominal permanezca in
variable, pero aumenten los artículos de primera necesid&.d y los 

impuestos, en este caso el sblario disminuye, Puede incluso el -
salario nominal aumentar, pero en el mismo peri6do aumentar en -
un mayor porcentaje el costo de la vida, tambi~n en este caso el 
salario sufrirá de hecho un descenso. 

Salari.o real "ea el expresado en medios de sustento pa 
ra el obrero, el que indica qu4 y cuantos artículos de primera -
necesidad y servicios puede compr1:1r el obrero por su aa.lario en 
dinero" (28). 

La magnitud· del sali:.rio se determina tanto por la CUB.!!; 

tía del aal1:.1r:I o nominal, como por el nivel de loe prec:l.os de loa 

artículos de consumo y de los servicios, el costo de los alquil! 
res, impuestos que tiene que pagar, etc. 

Antonio Vargas Mac Donald, decía que en tanto los pre~ 

cioe de li::.s merca.ncifl.e aumentbn en un 16% al afio, loa si..h!rios -
solamente se elevan en un 6% (29). 

"Aumentó mas el costo de la vida que los aiü1:.1r:!oa en -
el Estado de Jalisco" ( 30). 

"Todo el Esti:.do de N.~xico &ument6 mas el costo de la -
vida que loa e1.:a.lario\I. Mientras que la elevl:lci6n de s1:ll1:trioe fué 
del 21 al 22 por ciento, el costo de lli vida ha superado esos ª.!: 
mentos" (31). 

Severo Iglesias bfirma que de 1938 a 1966 los salarios 

mínimos (promedio núcional) aumentaron en un 315.92%, mientras -
que el coeto de la vi di;.. ha &1.unenti.do en un 744.80% {32). 

De lo anterior ae concluye que el trabaj&dor ve que e~ 
da a.~o o cad& dos años su ealbrio nomin&l aumenta, pero lo que -
ignora es que su e&lbrio re1.:a.l se reduce día a dia. 

La explotaci6n 1:.11 trab&j&dor se húee c&da vez m~yor -
porque las mercanciaa que él mismo produce suben de precio contl, 
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nuamente, con lo cu&l el valor de su trabajo aumenta cad1:1. vez, y 
sin embargo por el &umento de precio de esas mercancias, su sal! 
rio real disminuye en la misma medida, dundo lugar 1:1.l aumento de 
la plusvalíli y por tEi.nto a la g&.ni:..ncia desmedida. del patrón. 

En nuestro sistemú c&.pit&.liata de producción no se pa
ga el salario remuner1>.dor del que habla el artículo 1<::3 que con 
un espíritu de justicia social eatubleci6 en beneficio de los -
trabajadores, ya que en la práctica las Juntas de Conciliaci6n y 
Arbi tr1:1.je consideran como salario remunerador a las "migajas" -
que el patr6n paga al trabajador por su fuerza de trabajo. Sien
do as! que el patr6n es el que fija las condiciones laborales, -
ponier.dole él precio a esa fuerza de trabajo, precio que desde -
luego le permita enriquecerce a base del trabajo de otros. 

Cuando el articulo 123 se cumpliera en la pr4ctica y 
se pagara verdaderamente un salario remunerador, las ganaciae -
del burgués disminuirían considerablemente y se elevaría el bie
nestar econ6mico de la mayoría, la clase trabajadora, loa explo
tados. 



FTTNC!ON h'M!NENTEMI<:NTE 

En el desarrollo de este tema, tenemos por fuerza que 
remontarnos nuev~ente al espíritu del artículo 1'3 y al pensa-
miento ideol6gico de los coneti tuyentes del "17" quienes propo-
nían que los derechos obreros quedaran plasmados en la carta Mas 
na y no se dejaran a las leyes regl~entariaa. Querían asegurar 
a tales derechos la fuerza constitucional, h despecho de los ve! 
eadoe en la ciencia jurídica quienes no concebían la idea de que 
esos derechos fundamentales de la clase trabajadora se plasmaran 
en la conetituci6n, toda vez que eso era mbteria de las leyes r! 
glamentariae. Temían pues los cientificos del Derecho, salirse -
de los moldea clásicos de las constituciones políticas. 

Triunf6 sin embargo la postura de los profanos de la -
ciencia del Derecho y. dieron a M~xico la primera constituci6n e~ 
cial (formada por los artículos 27 y 123) proteccionistas de la 
clase campesina y obrera respectivamente). Por ende trataban de 
proteger efectivamente al trabajbdor asegi~randole un mínimo de -
garantías sociales que le permitieran gozar una vid• mas o menos 
c6moda y digna y disfrutar del progreso de la civilizLtCi6n, ase
gurabale pues la subsistencia suya y la familiar. Protegía a una 
clase aocial, la clase explotada, o aea la clbse mayoritaria, 

En un aspecto tan importante como ea el del salario ª! 
tableci6 en la fracci6n VI "el salario mínimo que deberá disfru
tar el trabajador será el que se considere suficiente atendiendo 
a las condiciones de c1:1da regi6n, para slitisfacer las necesida-
des normales de la vida del obrero, su educaci6n y sus placeres 
honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda empresa -
agric6la, comercial, fabril o minera, los tri.b& ja.dores tendrán -
derecho a una pw-tici paci6n en luEl utiJ j el E: des a que se refiere -
la fracci6n VI, se hará por ·'..'omisiones especibli=!S q'..le !1e forma-
rán en c&.da !llunicipio, snbordin1:1oas a la .Junt!l. Central de Conci
liaci6n que se eRtablAcerá en c&da Estado". 

El artículo lc::J trat6 de proteger u •ma ch1se social, 
que era la econ6~icamente d~bil, además de garantiz1:1rle un s!l.la
rio mínimo que le daba cierta seguridad econ6mica familiar y ol 
salario debía ser remunP.ranor, estbbleci6 ci~rtos privilegioa O! 
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mo la preferenci.&. de los cr~di toe que por concepto de süe.rioe e 
indemnizaciones tuviera el trabaji.dor en contra del patr6n, de -
que l~e deudas contraídas por loe trabQjadoree ~ favor de sus P! 
tronas s6lo serán exigíbles a aqu~lloe y nunca serian extensibles 
a su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad -
excedente del sueldo mensual del trabajador. Así mismo estable-
ció que la jorn&da extraordinaria debía pagarse con un salario -
doble, exceptu6 alealario mínimo de embargo, compensaci6n o des
cuento. Tambi~n estableci6 que por incapacid8d temporal o perma
nente o muerte del trabajador, sufridas por accidentes del trab! 
jo o enfermedades profesionales, el patr6n ea responsable y de-
b{a por tanto pagar al trabajador O SUB fa.miliares en SU caso, -
la indemnizaci6n correspondiente, por tanto la protecci6n al tr! 
b~jador la hacía exteneíva a su familia. 

Todas estas diepoeiciones del artículo 123, regulado-
rae del salario tienden a proteger al trabajador y a su familia, 
asegurandole su subsistencia, pero Wiic¡¡¡¡¡ente, en la prá.ctica, -
es una subsistencia para que el patr6n tenga "materia" que expl.,2 
tar, Pero la finalidad del artículo 123, es que el trabajador -
realice su destino, su vida en las condiciones mínimas a que to
do ser humano tiene derecho a aspirar. 

Por todas estas razones y en virtud de que el articulo 
123 protege a la clase mayoritaria, la clase trabajadora, consi
dero que se le di6 al salario una función eminentemente social. 

Pero una vez mas hemos de lamentarnos porque el espir! 
tu del artículo 123 no se realice en la práctica, ya que el sal! 
rio no cumple con su cometído social, ya que la m~oria de~loa -
trabajadores recibe un salario apenas suficiente para reponer -
las energías gastadas, para reponer esa fuerza de trabajo, que -
no es fuente de bienestar para ~l, sino fuente de riqueza para -
el patr6n. 

Sin embargo ah! esta el artículo 123 que hasta la fe-
cha no se ha cumplido, no obstante que el mismo le da al trabaj! 
dor los instrumentos de lucha para hacer que se cumpla. Esper&moe 
que el trabajador tome y utilice ya esos inAtrumentos. 



Las normas protectoras del sbl~rio y los privilegios -
del mismo loe encontramos en el Cbpítulo VII del titulo tercero 
de la Ley Federal del Trubajo. La protecci6n ül e&l~rio la encoE 
tramos en los artículos 98 al 109 y del 110 al 116 encontramos ~ 
loa privilegios del mismo. En seguida nos permitimos transcribi! 
loe y co~entarlos: 

Articulo 98: "Loe trabr..jadores dispondrán libremente -
de sus s~larios. Cu~lquier disposici6n o medida que desvirt~e es 
te derecho será nula". 

Comentario: Este artículo es nuevo en la Ley reglamen
taria, ya que en la Ley de "31" no encontramos un precepto simi
lar a ~ate. Este precepto tiende a evitar que el patr6n coaccio
ne al trabajador a adquirir tales o cuales mercancias como ocu-
rr!a en l&s nefastas tiendas de raya, en donde se obligaba a los 
trabajadores a adquirir mercancias, mejor dicho se lee pagaba eu 
salario con mercancias y al precio que fijaba el patr6n. Desgra
ciadamente en algunos lugares de la provincia mexicana tod&.via -
existen &lgunae de estas tiendas en donde a los trabajadores --
principalmente del campo, les pagan en especie gran parte de su 

raquítico s~lario. ~ste orecepto tiende a proteger al trabajador 
do una doble explotaci6n, como productor y como consumidor. 

Articulo 99: "El derecho a percitir el salario es irr! 
nuncie.ble. Lo es igualmente el derecho a perc i.bir 1 os ealari oa -
dftvenge.doe". 

Comentario: Bate precepto ~ue tiende a proteger al tr~ 
bajador en cuanto a que por f'IJ trabajo rec:i ba un sa.lE1r:fo (debe -
en-tenderse que por lo menee el mínimo)· y que el patr6n no puede 
convenir con e] trabajador a que le preste servicios sin la rem~ 
neraci6n legal, en numerosos casoA en la práctic& no es observa
do y vemos así que por ejemplo en l6s grbndes Cbden&a de tien--
das de auto servicio empl~an a trabajadores ~enores de edad a -
los cuales llaman "cerillos" -encergaáos de envolver las mercan
ciae de los clientes- q_ue son inicuw::it:-nte explot&.dos yfj. que por 



73 

parte del patr6n no reciben ninglin s=l~rio y están a expensas de 
las propinas de loa clientes. Se debe tomar en cuenta que el pa
tr6n de los "cerillos" no eon los clientes sino el dueffo de la -
tienda. El mismo cuso observblllos con loe trabhj&dores "acomodad,2 
res" de los est&.cionamientos, despach&dores en las gasolineras, 
en &lgun&e oc&siones a los meseros, etc. 

Menci6n expecial al respecto merecen los policiae aux.!, 
liares que Ron autentic&mente explotados por el Estado, ya que -
prestan un servicio que en ninguna forma les ea remunerado, rec! 
biendo unicl:J'.llente estos tr&bajadoree dádiv&e de loe pt1.rticularee 
p&.ra poder subsistir y mantener a su familia. Tienen por tanto -
acci&n como todo trabajador a demandar al Estado patrono el pago 
de aua salarios y demás prestaciones. 

En el caso de todos estos trabajadores al sufrir un ~ 
cidente de trabajo deben ser indemnizados por loe respectívos P! 
tronee, ·ya que ~atoe no cumplen con su obligaci6n de asegurarlos 
conforme a la loy. 

Pero en el caso de loe patronee particulares, eu con-
ducta ee encuadra dentro del tipo del delito de fraude específi
co, de acuerdo con lo preceptuado en el C6digo Penal en su artí
culo 387 fracci6n XVII que a la letra dice: "al que valiendose -
de la ignorancia o de l&e malus condiciones econ6micas de un tr! 
bajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que 
legalmente le corresponden por las lliboree riue ejecuta ••• •"• 

En consecuencia los trlib&jadoree tienen no s6lo acción 
para reclamar Rua ealarios en la vía luboral, sino que el Minis
terio PISblico al tener conocimiento de estos hechos tiene la --
obligaci6n constitucional de ejercitar la acci6n penal en contra 
de estos p1:1.trones delincuentes. 

El artículo 100 dice: "El salario ae pagar4 direcdme_!! 
te al trubajador. S6lo en loe casos en que eet6 imposibilitado -
para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la pers.2 
na que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 
dos t~etigos. Bl pago hecho en contravenc16n a lo dispuesto en -
el párrafo anterior no libera de responsabilidad al patr6n". 

Comentario: Se uutoriza a hacer el pago a un tercero -
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s6lo en los caeos de imposibilid&d del trabajador e incluye que 
la contravención a lo ahi dispuesto no litera de responsabilidad 
al patr6n •. Esto último &ún cusndo no lo dijera la ley debía en-
tenderse que si el pago no habia sido hecho al trabajador o a -
persona autorizada por 61, aubaietir!a el derecho del trabajador 
a reclamar el pago de su Aal&rio, aán cuando el patr6n por error 
u otra causa hubiese hecho el pago a quien no tenia derecho a I'! 
cibirlo. 

Artículo 101.- "El salario en efectivo deberá pagarse 
precisa.mente en moneda de curso legal, no siendo permitido hace! 
lo en mercancis.s, vales, fichas o cualquier otro signo represen
tativo con que se pre ter.da substi tuír la moneda". 

Comentario: Este artículo es proteccionista del sala-
rio en el sentido de que constituye una prohibici6n para el pa-
tr6n pagar salarios c.on mercanciae, ya que 6sto seria volver al 
sistema de las tiendas de raya con lo cual disminuye aún mas el 
salario real del trabajador. Por otra parte de pagar el patr6n -
con substitutos de la moneda de curso legal, obligar:!.a el ·patr6n 
al trabajador a endeudarse ak no poder pagl:ll' éste de inmediüto -
loa at:!.culos necesarios para su subsist~ncia y la de su fwnilia, 
ya que dichos substitutos de la moneda dados por el patr6n, s6lo 
podrían ser reconocidos por éste y conatituir:!.a de hecho un re-
traao en el pago. 

Artículo 102: "Las prest!iciones en especie deberán ser 
apropiadas aJ. uso personal del trabajador y de su f&milia y raz.2 
nablemcnte proporcion&d~a al monto del salario que se pague en -
efect!vo". 

ComentQrio: Dichas prestaciones en e9pecie deber'n ser 
efectivamente litilee al trabajador y a su familia y no cono en -
el caso de los empleádoe domésticos que en au mayoría reciben un 
salario m1.zy inferior al m:!.ni.rno, &rguyendo los ptt.trones, rpe lea 
dan alimentos y h&bi taci~n, con lo c11al ee complementa el sala-
río m!nimo. Pretenden los patrones venderles le nomida y cobrar
les renta a sus domésticos, y no tornan en cuenta 'J.l.le esto no es 
una prest&ci6n en favor del tr&.bajador stno en beMffo lo :.!el pr~ 
pio patrón, ya que éste l:ll d1::1.rle habit!icHn 111 dorn~stico (gene-
r&lmente un cuarto en la azot~a), lo puede h&.cer tr11b1::1.ju.r 16 o -
18 horas dii:.riüs y al dc..rle blil'lentoa en la pro¡)1.a casa del pa--
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t'r6n,- constituya un ahorro de tiempo en favor del mismo. 
Por tanto en este cuso loe trabajadores tienen derecho 

a que se les p~gue el salbrio mínimo por lo menos, horas extrae 
y a que no se les descuente nada por concepto de alimentos y ha
bi t&ci6n. 

Artículo 103.- "Los a.l:n11.cenes y tiendas en que se ex-
penda ropa, comestibles y artículos pbra el hogar podrán crearse 
por convenio entre los trabajadores y los patronee, de conformi
dad con las normas siguientes: 

I. J,a adquieici6n de las mercancias será libre sin que 
pueda ejercerse coacci6n sobre los trabajadores; 

rr. 1os precios de venta de los productos se fijar4n -
por convenio entre los trab~jadores y loe patronea, y nunca po-
drán ser superiores a los precios oficiales y en su defecto a -
los corrientes en el mercado; 

III. Las modificaciones en loa precios se sujetarán a lo 
dispuésto en la fracci6n anterior; y 

IV. En el convenio se determinar4 la participaci6n que 
corresponda a loa trabajadores en la adminietraci6n y vigilancia 
del almacen o tienda". 

Comentario: Este artículo en la pr4ctica será proteo-
cionista del salario siempre y cuando loe productos que se expe~ 
dan en esta tienda. i:.demt.e de ser de buena cE>.lidad sean vendj.dos 
a loe trabajadores a un precio inferior al usual en el mercado, 
esto puede conseguirse cuando dicha tienda o almacen sea admnis
trada totalmente por los trabajadores para evitar ganancias de -
los intermediarios o del propio patr6n. Pero nunca deberá ser -
coaccionado el trabbjador a adquirir esas mernanciae, sino que -
deberá hbcerlo libremente. 

Artículo 104: "Ea nula la cesión de los salarios en fa 
vor del patrón o de tercert.s personas, cmüquierE>. que sea la de
nomina.e i 6n o forma que se le de". 

Comentario: ~ate artículo ea eminentemente proteccio-
nista del eblario ya qua tiende a evitar que por ignorancia o n! 
cesidbd econ6mica del trabajador se obligue a hacer ceei6n de su 
s6.lario. 

Los artículos 105: "l:U sall'irio de loe trabajadores no 
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será objeto de compensi..ci6n alguna" y 106: "L1:1. obligaci6n del P! 

tr6n de pagar el salario no se suspende, si..lvo en 1os casos y -
con los requisi toa estt..blecidoa en esta Ley", tienden tambitSn -

eminentemente a proteger el salario y están estrech&mehte rela-
cionados con loe artículos precedentes. 

Artículo 107: "Esta prohibída la imposici6n de multas 

a los trab&.jadores, c:ualquiera que sea su causa o concepto". 

"Comentario: Decíamos u.nteriormente que l.oe tr11bajado
res habían luchado por la eupresi6n de las reducciones de los S! 
larioo por concepto de multas y que la supreei6n de lae mismas _ 
había sido una conquista legal conseviída en su lucha contra el 

patr6n, y que dicho idearlo había sido recogído por el artículo 
123 en la fracci6n XXVII, incíso f). Vemos que se comete una vi_2 
laci6n palpable a este precepto en los casos de los deportistas 

(futbolistas generalmente) que por los dirigentes del depoI'te -
eon suspendidos y multados pecuniariamente, además se ha dado el 
caso de que algunos miembros de los equipos son puestos "a medio 

sueldo por bajo re11dimiento 11
• 

Finalmente loa artículos 108: "El pago del salario se 

efectuara en el lugar donde los trabajadores presten sus servi-

cios" y 109: "El pago deberá efectuarse en día laborable, fij&.do 

por convenio entre el trab&.j1:1dor y el patr6n, dur&.nte l&s horas 

de trabajo o irunedi&.tamente deepuée de su terminaci6n". 

Comentario: Eetoe artículos son proteccionistas del e~ 

lario, toda vez que obligan al patr6n a efectu&r el p11go del rni!!_ 

mo en los proploe centros de tr&.bajo, lo cu&l impl:f.ca tln&. como-

di&.d p&.r&. el tr&bajador y lo mismo por el hecho de que deberá -

efectuarse en d íe. laborable, dur1:i.nte !Fts horas de trab&.jo o inrn! 
diatamente despu~s de su termjn&~i6n • .Debemos recordar que aun-
que el artículo 109 h!ibla de que el pago del HE,lurio ac efectua

rá en día convenído por el trabajador, el plazo para efectuarlo 

no deberá exceder de una se~&na para loa traba~&dores que efec-

td&.n trab&joe m&.teri&les y de dos eembn&.e par&. loe demás emplea
dos (la consti tuci6n establece ur, pl1;1z.c rnáxtmo de ima semana pa

ra el pago del o~l&~io, si~ hacer distinci6n de trabjadoreo). 
?l"ivi.leeios del salario,- :.os prlvil9gios del salario 

los encor.tramoa en ] 0s &.rtfonlos 110 al 116 de la ~.ey .l''eder&.l -

del Trabajo y conaift&r: en lo aigi~iente: 



Artículo 110: "Loa descuentos EJn loa aE.tli:.rios de loe -
tr~baj1:1dores están prohi1'1dos, salvo en los casos y con loa re-

. quiai tos Aiguientea: 
Artículo 110: "los descuentos en loa s1:1larioe de los -

tr&b~jedores están prohibidos, salvo en los casos y con los re-
q1liAi tos siguitlntes: 

I. Pago de deudas contraídas con e1 patr6n por antici
po de a1:tl&rios, pagos hechos con exceso al trHbe..j&.dor, errores, 
p~rdidaa, averí~s o adquisición de artículos producidos por la -
empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningiin caso -
podrá ser mayor del importe de los ebl~rioe de un mes y el des-
cuento será el que convengan el trabajador y el patr6n, sin que 
pueda eer mayor del treinta por ciento del excedente del salario 
mínimo; 

II.- Pago de rentas de habitaciones, de conformidad con 
lo dispúesto en el articulo 150, fracci6n II, inciso a), que no 
podrá exceder del quince por ciento del monto del salario; 

III.- Pago de cuotas para la adquieici6n de habitaciones, 
libremente aceptado por el trabajador; 

IV.- Pago de cuotas para la consti tuci6n y fomento de -

aociedudes cooperativas y de cajas de ahorro, eie~pre que loe -
trabGjadorea manifiesten expresa y libremente su conformidad y -
que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del sa
lario minimo; 

v. Pago de pensiones alimenticias en favor de la espo
sa, hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad CO!!! 

patente¡ y 
VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas 

en los estatutos de loa sindicatos". 
Comentario: ve:Boa clEtrwnente que este precepto illlpl!ca 

un privilegio pura el salario, ya que prohíbe los descuentos del 
mismo, con excepciones ahi mismo eet1:>blec idas y en que la mayo-
ria s6lo pueden ser hectos con el consentimiento del trabajador, 
ya que de l~s eeis fracciones de este precpto s6lo en dos de --
ell1::1s no interviene la. voluntad del trabt:i.jador, como es en el C! 
so de llia fracciones I y V, ~ata ~ltima tendiente a proteger t~ 
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bUn a una clase d~bil. 
Pero consideramos, siguiendo el criterio del maestro -

Trueba Urbina que al comentar este art!culo,op!na qua el patr6n 
eat4 facultado y a~n obligado a retener ael salario del trabaja
dor el impuesto correspondiente que debe áste cubrir sobre pro~ 
duetos del trabajo, de acuerdo a lo preceptuado por los a.rticu-
los ll, 48 y 49 de la ~Y del Impuesto sobre la Renta, as! mismo 
las cuota.e del Seguro Social, pues de otra forma ser!a solidari,! 
mente responsable de los a.deudos que por estos conceptos tuviera 
el trabajador. Esto es en el ca.so de que el trab1;;.jador perciba -
un salario superior al mínimo, ya que si solamente recibe el es
lerio mínimo no causa impuesto sobre la rente y en cuanto a la -
cuota del seguro social, deberá pag~r el patr6n lo que le corre! 
ponder!a pagar al trabajador. 

Artículo 111: "Las deudas contraídas por loe tra.bajad,2 
rea con sus patronee en ningÚn caso deveng&.rán intereses". 

Este articulo consagra un privilegio al trabajador pue! 
to que establece una prohibici6n para el patr6n de ejercer la U8:!,! 

ra en perjuicio de su trabajador por las necesidades econ6micas 
de ~ate. 

Artículo 112: "Los salarios de loe trabajadores no po
drán ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias de
cretadas por la autoridad competente en beneficio de las perso-
nas señala.das en el articulo 110, fracc16n v. 

Lea patrones no están obligados a cumplir ninguna otra 
6rden judicial o i:i.dminietrat:!va. de embi:i.rgo". 

Comentario: Un privilegio efectivo establece este pre
cepto, ya que limíti:i. la posibilidad de dmb1:1rgo del salario s6lo 
pi.ra el caso de deud1:1a alimenticias que el trabE:.j1;1:ior tenga con 
las personas a quiene~ deba proporcionar dichos alimentes. 

Artículo 11): "Loa salarios devenp~dos en el &ltimo -
aí'l.o y las indemnizaciones debidas a los trab:...j~~dores r:or. prefe-
rentee sobre cualquier otro eré di to, inc luícios los que disfruten 
de gar&r.tía real, los fiacalee y los a. favor del 1r:stituto Mexi
cano del Seguro Social, Robre todos los bienes del patr6n". 

~oment&.rio: Vemos clarr::.mente otro prt,,Hegio que la. lay 
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establace en favor del :.11alario, antes r'le cualquier or.Sdi to que -
Ae tenga en contra del patr6n deberán cubrirse integramente loe 
salarios del trabajador as! como las indmnizacionea que lee co-
rreepondan. 

Artfoulo 114: "tos trabajadores no ne ce si tan entrar a 
concurso, quiebra, su~pens16n de pagos o suceai6n. La Junta de -
Conci1iaci6n y Arbitraje procederá al embargo y remate de loe -
bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones". 

Artículo 115: "Loa beneficiarios del trabajador falle
cido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaci'o
nes pendientes de cubrirse, ejercitar laa acciones y continuar -
los juicios, sin necesidad de ji.licio sucesorio". 

Comentario: Tienden satos dos dltimoe preceptos a ha-
car mas expedito el cobro por parte de los trabajadores o benef.!, 
ciarioe en su caso, de los salarios y dem4e prestaciones de ---
aqu~l, el i.minando juicios civiles que generalmente resultan tar
dadieimoa. 

Articulo 116: "Queda prohibido en los centros de trab! 
jo el est&blecimiento de expendios de bebídas embriagantes y de 
casas de juego de azar y de aeignac16n. Esta prohibici6n será -
efect!va en un radio de cuatro kilómetros de los centros de tra
bajo ubicados fuera de las poblaciones. 

Para loa efectos de esta Ley, eon bebidas embriagantes 
aqutSllae cuyo contenído alcohólico exceda de cinco por ciento". 

Comentario: tiende este precepto a evitar un detrimen
to en los ya de por sí bajos salarios del trabajador, tratando -
de evitar que al recibir su salario vayan a dejar una parte de -
~ste en cantinas y piqueras o casinos. 



CAPITULO II! 

APLICACION PRACTICA DE LA TEORIA INTEGRAL EN EL SALARIO. 

a.- El salario como mínima compenaaci6n en la explotaoi6n 
del hombre por el hombre. 

b.- Reouperaci6n del salario no pagado, para la reivindi
oaci6n del trabajador. 

c.- Necesidad de recuperar la Plusvalía. 

d.- Medidas pr4cticae para la recuperación de la Pluevalía. 

e.- Sooializaoi6n de loa bienes de produco16n, consecuencia 
del recuperwniento de la Plusvalía. 

f.- La reiv~ndicaoi6n plena de la clase trabajadora. 



~ · a1 · 

EL SALARIO CClrlO MINIMA COMPENSACION EN LA EXPLOTACION DEL HOMBRE 
POR EL HOMBRE. 

Decimnos que el trabajo asalariado se da hasta el siet.! 
ma de producci6n capitalista, ya que en loe anteriores sietemae de 
explotaci6n no podemos hablar de que el que da la fuerza de traba
jo reciba un salario a cambio de ella. 

En el sistema capitalista el trabajador como lo únioo -
que poe'e es eu fuerza de trabajo, es con ella con la que pretende 
subsistir. El burgu's en oa:mbio poa'e loe medios de produooi6n y -
la materia prima. 

Esti pues el primero en franca desventaja frente al ee-
gundo, pues su fuerza de trabajo -'dnico patrimonio- la tiene que -
ir a vender al patr6n a1 precio que a ~ste le convenga, en el ais
tema capitalista de produoc16n los bienes de producoi6n o instru-
mentos de trabajo eet4n en manos de una minoría, el trabajador no 
puede imponer condiciones. El burgués en climbio esti en una si tua.
o16n privilegiada, ya que l& mayoría eat' despoeéida y por tanto -
abunda la mano de obra, la fuerza de trabajo, existe un ejercito -
industrial de reeefva ansioso de vender lo '11nioo que tiene para -
subsistir, su fuerza de trabajo. Tiene por tanto el burgu's "mate
rial" de sobra para escoger. 

As! pues el patr6n eet' en oondicionee de contratar en -
la situaci6n mas ventajosa para ~l. 

El patr6n se apropia de la fuerza de trabajo y ee enri-
queoe oon el trabajo del obrero robandole la plusvalía, o sea el -
trabajo no pagado, por lo que al darle un salario al trabajador no 
está sino compeneandolo en una mínima parte por la explotaci6n de 
la que lo h80e victima. 

"La explotación del hombre por el hombre, ten6meno ptl'Dl,! 
nante de la humanidad, no es m's que la historia del trabajo: de -
las jornadas agotadoraa a las jornadas regl8111ent&.das juridioamente; 
phra unas y otras la IÚlica forma de mitigar tal explotaci6n es el 
salario, si m&s que nunca ser4 suficientemente justo como com.pens,! 
torio del esfuerzo humano" (33). 
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Para entender como se da la explotaci6n al trabajador e~ 
el sistema capitalista, debemos hablar de lQ Teoría del Valor y la 
Plusvalía, de las ou~les habl6 Carlos Marx. 

TEOiUA DEL VALOR.- "La riqueza de las sociedades en que 
impera el rtSgimen capitalista de producoi6n se nos aparece como un 

inmenso arsenal de mercanoias" (34). 
La Mercancia como valor de uso.- Las mercanciae son en -

primer tdrmino objetos con cualidades o características diatintae, 
una de otra, que vienen a satisfacer una necesidad humana de cual• 
quier tipo que data aea, y s6lo toma cuerpo en el consumo de ~eta, 
preeentandoeenos primeramente como !!!gres de uso, eetoe valoree -
de ueo forman el contenido material de la riqueza. 

La lleroancia oomo valor de cambio.- En la aooiedad cap1• 
talista estas meroancias se intercambian entre eí, una oon otra en 
una forma equivalenci·a, ejemplo: 20 metros de telas se cambian por 
X kilogr'zos de trigo o por X ndm.ero de c8ID.isas; estaa mercanciae 
superficialmente son distintas y pos,én diferentes cualidades, pe
ro tienen &.lgo en oomlbi que se tOlll&r4 como criterio para efectuar 
el cambio, o sea tienen un valor de cambio igual¡ ei a estas mer-
canciae se le sustraen sus cualidades propi¡¡s, quedar4n reducidas 
a un oomán denominador, no puede ser otro que la cualidad de eer -
productos del trab¡¡jo humano abatraoto; o sea si precindimos del -
valor de uso de lae merca.noias, dejar4n de ser una silla, una oam,! 
aa, eto. y al miemo tiempo del trabajo específico del carpintero, 
o de la costUl .. ra, o cualquier trabajo dtil concreto que sea, para 
ser s6lamente objetos que encierren un trabajo humano abstracto; -
considerados a6lemente como cristalizac16n de esta subsistencia 8.2, 

cial courdn a todos ellos, estos objetos son valoree, valores-mer-
cancias (35}. 

La magnitud de valor encerrado en cada meroancia 1e de te.!: 
mina por la cantidad de "substancia creadora de valor" contenida -
en ella; o sea trabajo humano, y ~ate a su vez se mide por el tie! 
po de su durac16n, considerando este tiempo de tr&bajo como una -
fuerza media de trabajo social; es como si toda la fuerza de trab! 
jo de la sociedad se materializara en la totalidaa de las mercan-
c iae, por coneigi1iente lo que determina la magnitud de valor de un 
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objeto no es mas q~e la cantidad de trabajo socialmente necesario 
para au producci6n (36). 

El valor de una mercancia no permanece siempre ig11al, s,! 
no que cambia al cambiar la productividad del trabajo, o sea, ei -
para producir una camisa, anteriormente ee necesitaban ocho hora. 
y ahora e6lo se necesitan cuatro, la capacidad product!va del tr.,_ 
bajo habr4 aumentado y el tiempo de trabajo socialmente necesario 
para producirla ee habrá reducido a la mitad, por lo tanto ea va-
lor respecto al anterior, tambi'n se habr4 reducido a la mitad, .,... 
aunque aumente la cantidad de valorea de uso, por lo tanto la m&g1-

ni tud de valor de una mercancil.a cambia en raz6n directa a la oant,! 
dad y en raz6n inversa a la capacidad productiva del trabajo que -
en ella se invierte (37). 

El Cambio.- Para que un objeto represente la cualidad de 
una mercancia debe poseer un doble car'°ter; el de ser un objeto -
átil y el de ser materialización de trabajo humano eooia1, y eu DI! 
terialidad como valores e6lo puede revelarse en la relaci6n eocial 
de unas mercanoias con otras, o sea en el c8.lllbio. 

El dinero.- Inicialmente el cambio se efectuaba en una • 
forma incidental de una mercanoia por otra, y con la divisi6n del 
trabajo, el cambio se fue haoiendo mas regular y hubo la necesidfii 
de que para efectuar el intercambio de meroanoias, una de ellae t~ 
mara el papel de merco.ncia equivalente, en la cual ee midad todae 
las dem,s, o sea conocemos el valor de un.a mercanoia, ejemplo 20 -
metros de tela y decimos que equivale a 5 kilográmos de hierro o e. 

3 pantalones, en este caso la mercancia equivalente son los 20 me
tros de tela, y las demás son mercanoiae relativas,o eea que su V,! 
lor se toma en relaoi6n a la meroancia equivalente. Esta mercanoia 
equivalente debe presentar la cualidad de ser un objeto i1nico uni~ 
versalmente aceptado; este papel en la sociedad capitalista moder
na lo ha ocupado el oro, anteriormente el oro era una mercancia os 
mo todas las demás, pero ahora pasa a desempeflar el papel de mone
da trente a las demás mercancias y mae tarde se transforma en d1Il,! 
ro. El dinero es una mercan?ia específica, que cumple el papel de 
equivalente universal para todas las meroanoiaa y sirva para faoi
li tar el trueque de todao las meroanoiae restantes (38). 
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Al. generalizarse el oro, los metales preciosos o cual--
quier tipo de dinero en medida comdn de las demás mercancias se n! 
cesito la formaoi6n de una unidad de ese dinero y as1 naci6 lamo
neda, que son pequenae unidades de metal, con un valor de ewnbio -
específico. Al existir una mayor oirculaci6n de dinero se introdu
ce el papál moneda, o sea que para el intercambio de mercanoias ya 
no ea necesario el que intermedie realmente el oro, sino que basta 
una representll.Ci6n nominal da áste,(39). 

Precio.- El oro, o el dinero aceptados ya como medida -
equivalente en el intercambio de mercancias, producen en las mer-
canoiae una nueva axpresi6n en el mercado, esta expresión es el -
precio, que es la magnitud de valor de una merca.ncia expresada en 
dinero. Para vender un par de botas en el mercado no se expresa -
que su valor es equivalente a 20 metros de tela o a X kilográmos -
de arroz, sino se expresará su valor en dinero. El precio no siem
pre expresa la magnitud de valor en las meroancias, ya que en de-
terminado momento una marcancia puede subir o bajar de precio sin 
aumentar o disminuir su tiempo de trabajo, o sea que en esos momeB 
toe existe una diferencia ounatitativa en el precio de una mercan
cia y su magnitud de v~lor. 

Otro factor que interviene en la variaci6n de los precios 
respecto al valor es el siguiente: cuando aparece el papel moneda, 
~ate ea emitido por el Estado y reemplaza al oro en calidad de me
dios de circulaci6n, la emisión de papel moneda debe eer igual a -
la cantidad d.e reserva de oro y cuhndo la emisión es superior el -
dinero baja de valor y el precio de las mercancias aumenta. Pero -
aparte de dato decimos que el precio de le.a 11tercancias coincide -
con su valor. 

Circulación de lae mercancias.- En la circulaci6n merc8!! 
til simple el product~r vende aue meroancias para adquirir otra -
meroancia. Ejemplo~ 20 metros de tela ee cambian por 100 pesos y -

~atoe a su vez, por un par de botas, o sea que la meta final de la 
circulaci6n mercantil ea la simple aatisfacci6n de sus necesidades. 
La circulaci6n mercantil se interpreta en la siguiente f6rmula: -
mercancia-dinero-mercancia. 

Con el desarrollo de la producción mercantil (producir -
para vender), y el comercio, y con la acumulaoi6n de dinero nace -
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la producción capitalista, en la cual unoe cuantos adquieren loa -
medios de producción y compran la fuerza de trabajo para producir 
mercl:l.noias que circularán en:. el comercio, la fórmula de esta circ!! 
ción capitalista es: dinero-mercancia-dinero. 

En los doe movimientos eie encuentran cara a cera dos el.! 
mantos indenticos, la mercancia y el dinero, pero en la circrula.-
ci6n mercantil el punto de partida ea la venta, finalizando en la 
compra, y en la circulaci6n capitalista se principia por la compra 
y se acaba por la venta; en el primer ca.so el dinero termina por -
eer una mercancia destinada a valor de uao y ser consumido, y date 
dinero se gasta definitivamente; en el segundo caso el comprador -
pone su dinero en circu1Ei.C16n para recobrarlo al final como vende• 
dor, este dinero que vuelve a su lugar de origen fue sencillwaente 
anticipado cu&ndo se le puso en circulec16n (40). 

PLUSVALIA.- Pero comprar para vender l1nicamente tiene -
sentido cu&.ndo del conjunto de la opereci6n se obtiena una suma de 
dinero mayor de la primeramente invertida, por ejemplo: 

Cien pesos-cuatro camisas-ciento veinte pesos; esta dif,! 
rancia o excedente de valor inicialmente invertido ee le llaaa --
plusvalía, eete movimiento no termina ah!, sino que ee continuo 1 

s6lo aumenta por au continua reproduooi6n. 
Quien compra para vender lo hace para vender mae caro, -

pero este aumento de valor y de riqueza constante que se realiza -
en el intercambio y en la compra venta de mercancias, ¿de donde -
proviene? • 

.Deciamoe que lae mercanciaa se cambian entre a! respecto 
a un valor de cambio igual; 200 pesos de tela ee cambian en el me_!: 
cado por 200 pesos de arroz, este c8lllbio no trae consigo ganancia 
alguna para las partee, sino el beneficio solamente de la sat1af82, 
ci6n de una necesidad, pero el valor de las mercanciaa eigue sien
do el de 200 pesoe. 

Laa mercancias no siempre se cambian por su valor, unu 
veces se cambian por encima y otras veces por abG.jf¡. de este valor. 
Ejemplo:El Sr. Garc!a vende al Sr. Clement, en 50 pesos 5 aetroa • 
de tela que realmente valen 40 peso• y con esos 50 pesos le ooapra 
al Sr. Vega una cha.marra que realmente vale 40 pesos, o sea que el 
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sr. García, con su venta obtiene un beneficio de 10 pesos, al ven
der una tela por encima de su valor, pero este beneficio lo pierde 
al comprar una chamarra por encima de eu valor, o sea que el valor 
de las meroancias no aumenta en lo absoluto. Y loe productores no 
pueden estarse estafandose constantemente unos a otros, y la m&.8a 
de riqueza social sigue siendo la mi8Dl8, o sea que la ciroulaci6n 
o el intercambio de mercanciae no crea ning¡1n valor. El productor 
compra mercanciae en su justo valor; y las vende en su justo valor, 
sin embargo obtiene un valor adicional en esta oper~i6n. 

Vemos que la producci6n de valor se realiza pero no pro
viene de la circulaoi6n, analizaremos eu procedencia. 

El capitalista encuentra en el mercado una mercancia que 
al ser consumida engendra valor, esta mercancia es la fuerza de -
trabajo. 

En la soci~dad capitalista, se encuentra por una parte -
el capitalista, dueffo de los medios de producoi6n (maquinaria y m.! 
terias primas), por otra parte se encuentra una me.ea de trabajado
rea que no pos4e nada que vender, s6lo su fuerza de trabajo y la -
vende en el mercado capitalista. 

El burgu4s, dueBo de loe medios de produooi6n compra es
ta mercancia transformando las materias primBll en una nueva mere~ 
oia que lleva incrustada en si un nuevo tiempo de trabajo, o sea -
un nuevo valor. 

Diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo.- La fuerza 
de trabajo ee la energía que el obrero empl~a en el proceso de tr_! 
bajo; el tr~bajo no ea sino el rendimiento de esa fuerza de traba
jo, ejemplo: un obrero de una fábrica de coneervae enlatadas en -
sus ocho horas de trabajo enlata una determinada cantidad de oon~ 
•erva, "trabajo" y para realizar ese trabajo basta una cierta can
tidad de energía humana "fuerza de trabajo". 

El trabajo asalariado base de la explotación capitalieta 
y de la producción de pluava.lia.- ¿Que es el salario?. Para un --
obrero es la ce.ntidad de dinero que el capitalista paga por un de
terminado tiempo de trabajo, o por la ejecución de una tarea datar 
minada. O sea que el capitalista compra con dinero la fuerza de 
trabajo de su obrero, ejemplo: 30 pesos por 8 horas de trabajo, --
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con esa dinero el capi talieta hubiera comprado tamb14n cualquier -
otra meroancia, y por otra parte los obreros venden al oapitaliata 
eu fuerza de trabajo de 8 horas en 30 peeoe, o sea que loa obrero• 
cwnbian su mercancia, fuerza de trabajo, por la mercancia del cap,! 
taliste, o sea el dinero. 

El salario es entoncea el precio oon que se cambia la -
fuerza de trabajo con otros tipos de mercanoiae (41). 

Valor de la fuerza de trabajo.- Como todas las meroan--
oiae, el valor de la fuerza de trabajo ee determina por el traba~o 
socialmente necesario para su produooi6n; o sea que en este oaao -
vendría a ser la suma de medios de vida necesarios por t4rmino me• 
dio, para que el obrero pueda trabajar y mantener•• en condioionea 
de seg11ir trabajando y para sustituirle por un nuevo obrero cuando 
muera o quede inservible por vejes o enfermedad (42). Es decir el 
salario pagado a esos obrero• representa el precio de loe a.limen-
toe y medios de vida con que éste obrero repondrá au fuerza de tr! 
bajo o energías gastada. en la jornada de trabajo y poder aplicar
las en la jornada eiguiente, y poder mantener a su familia y tener 
hijos que van a aubeietitu1rle cuando ~ate no pueda ya trabajar. 

Trabajo no pagado origen de la plusvalía.- Supongamoa -
que el valor en t4rmino medio de esos medioe de vida necesarios P.! 
ra un obrero sean de 40 pesos diarios, este obrero trabaja una jo~ 
nada diaria de 8 horaa, y en esas 8 horas de trabajo ese obrero .... 
produce 5 pieza• de acero para maquinaria; el costo del acero re-
querido es de 100 pesos y calculamos el desgaste de la. máquinaa • 
utilizadae, y la energía empleada en 30 peeoe, oalculamo• el costo 
de las mercanciae en 170 pesos, pero el oo.pi talista vande eetaa pi! 
zas en 210 pesos, o sea 40 pesos mas de lo que ~l ha gaet~o ¿de -
donde provienen esos 40 pesos que el capitalista gana?. 

Se estudio anteriormente que las merc~noias se venden -
unas con otras por su valor, o sea por la cantidad de trabajo neo! 
eario encerrado en ellas; segun ~sto el precio de la.a piezaa 210 -
pesoa debe aer igual .. al valor encerrado en ellas. 

De estos 210 pesos, 130 pesos eran valorea ya produc1doa; 
100 pesos en acero y 30 peaos en desgaste de maquinaria y electri• 
cidad y nos quedan 80 pesos que se afie.den a esos valores ya produ• 



- 88 

cidoe; esos 80 peeoa s6lo pueden pr•venir del trabajo al'1adido a la 
materia prima por el obrero, o sea que con sus 8 horas de trabajo 
ha producido un valor de 80 pesos, es decir el valor del trabajo. 

De eso• 80 pesos el capitalista da 40 peeoa al obrero y 

ee queda con loe 40 pesos restantes; ahora bien, si el obrero en a 
horas de trabajo crea un valor de 80 pesoe, en cuatro horas creará 
un valor de 40 pesos, o sea que trabbjando e6lo 4 horas resarcirá 
al capitalista loe 40 pesos que ~ate le da por su salario, pero el 
obrero ee ve obligado a trabajar las 8 horas por 40 pesos, porque 
li8Í lo había acordado ya en un contrato. 

Examinando este proceso vemos que la jornada de trabajo 
del obrero se divide en el tiempo de trabajo en el que ~l repone -
eu salario y que llamamos tiempo de trabajo necesario; y en el --
tiempo de trabajo que se ve obligado a trabajar mediante un contr! 
to, para obtener las glinanciae del capitalista y que llamamos tie~ 
po de trabajo excedente, que ea el tiempo de trabajo que el capit! 
lis\a no paga (plustrabajo) y que ee el origen de la plusvalía. 

La apropiación de eete trabajo no pagado que eloo.pitali! 
ta- arrebata al obrero hace que aqu~l se enriquezca en base a la -
explotaci6n. Tal es el r~gimen eoonómico sobre el que descanza to
da la sociedad actual; la clase obrera ee la que produce todos los 
valores y riquezas sociales, pero estos valores producidos por loa 
obreros no le son entregados a ellos sino que les son arrebatados 
por los dueños de loe medios de producción, o sea la clase capita
lista, y de toda la cantidad de productos creados por ella, la el! 
ee obrera a6lo recibe una mínima parte. 

Asi vemos que el s~lario que el capitalista paga al tra
bajador es s6lo una mínima compensación por la explotación de la -
cual lo hace víctima. 



DIVERSAS CLASES DE SALARIO, 

El i:rt!culo 83 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: 
"El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por uni• 

dad de obra, por comiei6n, a precio alzado o de cualquier otra ma
nera. 

Cuando e9 fije ••••••• 11 

El salario por tiempo.- Ee el valor que 89 le da a la .... 
fuerza de trabajo por horae, días, semanas, ato., depende de la -
magnitud del tiempo en que el obrero está al servicio del patr6n. 

En el salario por tiempo la explotac16n ae da en el sen
tido de que, por ejemplo en una jornada de ocho horas produce el -
trabajador en las primeras cinco horas un valor igual al valor de 
su fuerza de trabajo, sin embargo el trabajador no eu•pende su la
bor, sino que contin~a trabajando tres horas m~s durante la.e cue.-
les cre~rá un valor excedente que se apropia el patr6n. En el sal_! 
rio por tiempo se trata de úparentar que al trabajador ae le paga 
tanto el trabajo necesario como el trabajo excedente. 

Se le hace creer al trabajador que i1nicamente cuando tr_! 
baja hor~s extras está re&lizando un esfuerzo extra y por el hecho 
de que el patrón le paga salario doble resulta beneficiado el tra
bajador, siendo en realidad que está siendo explotado en forma "e.! 
tra" y que se le está sometiendo a un desgt1.ste irracional de ener
gía, lo cual ee atentatorio contra la salud del individuo. Por esa 
raz6n el articulo 123 limita la Jornada extraordi~aria a ) horas -
y a 3 veces coneecutívaa. 

La jornada extraordinaria la trab~ja el obrero cuando al 

patr6n le resulta conveniente por la excesiva demanda en el mero~ 
do de las mercanci&e producidas. 

Bl ealbrio por tiempo puede variar inclusive manteniend,2 
ea fija la múgnitud del sülario por tiempo, seglin la duraci6n de -
la jornada de trabajo. El Sbl&rio por día, por sem&.na o por mee, -
se mide por el precio de una hora de trabajo. Por ejemplo: la jor
nada media de trabajo ea de 6 horas y el valor medio de la fuerza 
de trabajo equivale a 60 pesos por día, el precio medio de la hora 



de trabajo será de 10 pesos. 
El pago por tiempo permite al capitalista reforzar la•! 

plotaci6n del obrero mediante la prolongaci6n de la jornada de tr! 
bajo sin necesidad de modific~r el salario diario, semlinal o men-
eual.. En el ejemplo anterior siendo el sblario diario de 60 pesos, 
y el precio de la hora es de 10 pesos por la jornada de 6 horas, -
ei ee aumenta la jornada laboral de 6 a 8 horas, el precio de la -
hora de trabajo será de 7 pesos 50 centavos. No ee disminuy6 el ª! 
lario por dia, pero disminuy6 el precio de la hora de trabajo. 

Puede ocurrir que el s&lhrio por dia se aumente y conse
cuentemente el salario -eemanal. y mensual, y que sin embargo el sa
lario por hora permanezca igual o inclusive disminuya si se prolo,n 
gala jornada de trabajo. Por ejemplo, ai el precio de una hora de 
trabajo es de 10 pesos consecuentemente se paga al obrero 60 pesos 
por la jornada diaria que ee de 6 horas, si se aumenta el Sblario 
di&rio a 70 peso• y se aumenta la jornada a 8 horas, en este caso 
el precio de la hora de trabajo, de 10 pesos descenderá a 8 peso• 
75 centavos. 

El salario a destajo o por piezaa.- En el salario a des
tajo se toma en cuenta la cantidad y calidad del trabajo desarro-
llado, se hace aparentar en esta forma de pago que lo que se paga 
al obrero no ea el valor de eu fuerza, sino el del trabajo ya rea
lizado en el producto. La .magnitud del s&.lario depende de la cant,! 
dad de productos elaborados, piezas fabricadas u operaciones real,! 
za.das en la unidad de tiempo. El salario por piezas se determina a 
base del &hl&rio por tiempo, por ejemplo, si el precio de una hora 
de trabajo es de 10 pesos, si en el transcurso de una hora el obl'! 
ro produce 2 piezas percibirá 5 pesos por cada una de las piezas -
fabricadas. 

Eete sistema de pago del salario lleva bpare je.do al con
tinuo reforzamiento de la intensidad del trabajo y al mismo tiempo 
facilita al patrono el control sobre loe obreros, en cuhnto a la -
inteneidad de su trabajo. 

El salario a destajo obliga al obrero a trabajar oon la 
máxima intensidad produciendole un desghste excesivo de energiaa y 
minando su salud, esto de ninguna manera queda compensado con el -



- 91 -

salario que recibe. 
Por otra parte, si el obrero recibe 5 peaoe por pieza -

trata de producir 3 para ganar 15 pesos en una hora, pero el capi
talista al darse cuenta del beneficio que le produce la intensifi• 
oao16n del trabajo, o cambia el •ietema de pagar por hora, con lo 
cual paga.ria 10 pesos por laa 3 piezas, o bien reducen el precio -
de la pieza a 3.33 pesos con lo cual de cualquier forma el 'dnico -
beneficiado es el burguda. 

Otro de loe perjuicios que sufre el trabajador en el •a
lario a destajo es que da lugar a la intervenc16n de un 1ntermed1! 
rio, encargado de contratar a loa trabajadores y pagarles. La ga-
naneia del oontratiata 1e deduce del salario del obrero, "combin~ 

dose equ! la explotaci6n del trabajador por el capitalista, con la 
explotaoi6n del trabhjador por el trabajador" (43). 

El trabajo a destajo además de tomar en coneideraci6n la 
cantidad, toma en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, el -
patr6n exige qu@ el producto tenga una calidad regW.ar para que -
pueda ser vendido a un m&¡yor precio. Además permite llegar a un c~ 
nooimiento mas exacto del tiempo necesario para la producoi6n de -
una mercancia, puesto que toma en cuenta la calidad y la cantidad 
de trabajo invertido en ella. Si una pieza es fabricada en 5 hora., 
el obrero buscará la manera de producirla en 4, laa t&onicaa dese~ 
biertas por el trabajador para producir en menos tiempo, son apro
vechadas posteriormente por el patr6n para aplicarlas en el sala-. 
rio por tiempo. 



RECUPE::!.b.CION DEL SA'i:..ARIC NO PAGADO, P;.i\AwA REIV'.;:~I.lCACICN DEL. 

TRABAJADOR~ 

Mientras subsista el r~gimen capit!:i.liR1:1:1. en el cual loe 
medios de producci6n están en manos de una minoría, exietirán doe 
claseF: la de explotadores y la de explotados. 

El trabajador tendrá necesidad de vender su fuerza de -
trabajo para poder subsistir y el burgués seguirá comprnado esa -
fuerza de trabajo y enriqueciendose con ella, acrecentando su capl 
tal a costa del esfuerzo de otros. 

Mientras el capitalista a bse de la explote.ci6n del tra
bajador obtiene cada vez mayores beneficios y acu.aule. mas ri~ueza, 
el trabajador ve aumentadas sus necesidades y cada dia le resulta 
mas dificil satisfacer las mas ingentes (cbd vez disminuye mas su 
salario real). 

Ea por ello que para la reivindicación del trabajador d! 
berá erradicarse la explotaci6n de la que hasta ahora ha sido víc
tima y debe recuperar lo que le ha sido robado. 

Lo que le ha sido robado al trabajador es la plusvalía, 
o sea el trabajo que ha realizado y no le h~ sido pagado por el -
burgu~s. La explotaci6n de la clase trabajadora data desde los --
tiempos de la colonia, desde ese entonces la clase trabajadora ha 
sido objeto de explotaci6n y aunque por medio de le.e luchas obre-
ras ha logrado oonq~istas legales, ástae e6lo han sido paliativos 
en esa explotaci6n, pero ésta subaiete, por t!:i.nto loa aumentos de 
salarios nominales que 11:1 cü.~e explota.dore.. "buenwnente" quiera -
darles, la reducción de la jornada máxima de trabajo a ocho horaa, 
no son la terminaoi6n de la explotaci6n obrera, si acaso una dism,!. 
nuc16n en deta, pero una dieminuci6n muy relativa, porque ya vimos 
que ei el salario nominal aumenta anual o bianualmente, el salario 
real dil!lllinuye día a dia. Si se ha establecido un m'ximo en la du
raci6n de la jorn!:l.da de trabajo, con el mejorwn~ento de la maquin,! 
ria en poder de la burguesía se intesif':foa la explote.ci6n de la -
clase trabajadora al aumentar la productividad de trabajo del obr! 
ro se acrecenta la plusvalía y por ende la explotac16n del hombre 
por el hombre. 
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Ae! que la única manara de reivindicar al trabajador ee 
devolverle aquello de l~ que ha sido despojado desde la 'poca de -
la Colonia, ya que la hiat6ria nos demueRtra que loa medios de pr.9. 
ducci6n e.lempre han estado en ma.noe de una minoría, la claee bur
guesa, la cllise explotadora, y la mayoría ha eet~do desposeída, ha 
sido robada y explotada desde aquella ~poca. 

Por ende reivindichr a la clase trabajadora significa el 
recuperamiento de la pluavhlia, la devoluc16n de la fuerza de tra
bajo deef1.::·rolluda y que no le ha sido pagada. 

El &nico medio de recuperar esa plusvalía es entregar a 
la clase trabajfldora loe medios de producci6n que deben estar en -
manos de todos loe trabfljadores y que s6lo & ellos pueden pertene
cer. Con loe medios de producc16n en manos de loe trabajadores ae 
rejvindica a la clase trabajadora y se extirpa la explotac16n del 
hombre por el hombre. 
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NECESIDAD DE REC1JPERAR LA PLUSV ALIA. 

Una vez mbs hemos de insistir en que mientras los medios 
de producción sean propiedad de una reducida minoría, que est4n en 
manos de la burguesía, se dará la explotaci6n del hombre por el ho! 
bre, exiatirán las contradicciones del capitalismo, las cuales se -
irán &cQdi~do ceda vez mae, se intensificará mas la lucha de con
trarios en la sociedad capitulista, o sea que por autodinamiSllO so
cial, se irán acumuludo loe cambios cuantitat!voe hasta que ~ato• -
no puedan seguirse produciendo y se de el salto dial~otico del que 
nos hablan Marx y Engels en su materialismo dialéctico, esto es, se 
producir' la revolución proletaria (pacifica o violenta) y con ella 
el advenimiento de la sooiedud socialista, consecuencia de ello ee
r4 la emancipación del trabbjador, el rompimiento de las invisible• 
cadenas que lo tienen sujeto en el c~pitalismo. 

Analicemos someramente como se vun agudizando las contra
dicciones en el capitalismo: 

El capitalista tiene la tendencia de ~u.mentar ilimitada.-
mente la producción (no es planificada como en la sociedad sociali! 
ta), el consumo lógicamente está reducido al marco de la dembnd& -
solvente de las me.et.e. La ele.se capitalista ento:-.ces recurre a la -
wapl1aci6n de la producción de loe bienes de producción, lo cual ea 
una medida provisional para eludir lbs dificulte.des de venta origi
nadas por la insuficiente solvencia de las Mtisaa. La meta final de 
la producción es la producción de los bienes de consumo y dado que 
en la sociedad cbp1talieta los salarios son bajisimoe, el consumo -
de estos artículos ee limitt..do, por lo cual la producción capitali! 
ta deeorganiz~da, llega a una crisis económica de superproducción, 
la cual al acumull;U'se al máximo las dificulta.des para su venta, li;. 
ca.ida de loe precios y el rápido dtiacenso de le. producc16n, crece -
la deeocupaci6n, desciende el salario de loe obreros que todavía -
trabajan y sobreviene la ruina de muchos patronea, le.e mercanciaa -
se van vendiendo lentGmente a bajo precio, el capitalista movido -
por el dee~o de aumentar la productividad del trabajo, para obtener 
gin&.ncia alin con precios bajos, loe capitalistas empiezan a renovar 
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el equipo de sus empres~e, lo cual origina la demanda de medios de 
produoci6n, el mercado se reactiva pooo a poco y experimenta luego 
un auge. 

Se suceden estos peri6doe de cr!sie, depresi6n, reactiv! 
ci6n y auge, y se vuelve nuevamente a la crisis. O aea que la pro-
ducci6n capitalista se desarrolla ciclicamente, el incremento de la 
produoc16n capitalista no es un proceso continuo, ya que a los aseen 
sos siguen las ca!das y depresiones. 

La.a crisis de euperproducci6n demuestran que la sociedad 
moderna estA capacitada para mejorar la vida de loe trabajadoraa, -
ei los instrumentos de producción estuvieran en mbllos de 4etos y -
fueran utilizados para eatiefacer las necesidades de todos los mie! 
broa de la sociedad y no para obtener una ganancia para la lllinoria 
explotadora. Esto es posible s6lo convirtiendo la propiedad privada 
de loe medios de producción en propiedad social. 

La. !Aly General de la Aouaulao16n Capi tal.ieta.- Lo• avaa-
ces de la gran industria maquinizada en el capitalismo traen como -
consecuencia que para la producci6n de una misma cantidad de produ~ 
toe se necesite un nWllero cada vez mas reducido de trabajadores. Al 
desarrollo del capitalismo, la p~rte invertida en medios de produc
ción (capital fijo) crece, mientras disminuye la parte invertida en 
la fuerza de trabajo (capital variable). Lo anterior trae como con• 
secuencia un descenso relativo de la dem&.nda de la mano de obra en 
la producción, esto condena al. deeempl~o a millones de hombree y -
crece el ejercito industrial de reserva. 

El aumento del ejercito industrial de reserva beneficia a 
la clase capitalista, ya que al abundar la mano de obra, el patr6n 
eetA en condiciones de fijar la1 condiciones de trabajo maa favora
bles a sue intereses, ya que el trabajador no tiene mas remedio que 
aceptarlas, pues atrás de dl hay millones de trabajadores que nece
ei tan vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. 

Con la propiedad capitalista sobre loe medios de produc-
c16n 1:1.umentan las ganancias del capitalista, mientras que ee agra-
van l~s condiciones de las grandes m1:1.saa de la población. 

Empeoramiento de la eituaci6n de la clase obrera.- La --

ugrava.ci6n de las condiciones de vida de loe trabajadores aumenta -



más en los peri6doe de crisis de euperproducci6n, cuando la desocu
paci6n crece, los e&.lELrioe bt.,jun y se arr-,>inan muchos productora• -
medios y·peque~os. 

As{ mismo cuando se intensifica el trab&.jo se hace necee,!! 
ria una mejor a.11mentüe16n, asistencia médica, etc., si estas condi 
ciones no aon utendídbs, la situ&.ci6n de la cl~se obrera empe6ru, -
a(m si su si:,.lario ha &.um!intado un tt:Lnto. 

En la eocitidti.d ca.pit1;1lista al 1:1.rruinarse muchos empresa-

rios pequeños y meaianos, ae &.cumúlb. el capital en bmpres~s cuda -
vez mayores, se crean los imperios eccn6~icos al apro~iarse ~n red~ 
cido grupo burgués de una cadena de empresas poderosa.e que tienen -
controladas a otra.e mas pequ~ñas. Los capitalistas fuertes aplastan 

a los más dábiles, cada vez mas Cbpital está en menos manos. 
N6 e6lo empeoran lE<s condiciones del obrero -strictu-sen

su, sino de otr&.s cbpa.s, loe cl:illpeainoe, la pequeña burguesía urba
na como son los artesanos y pequeños comerci&.ntee 1 los intelectua-
les, loe emplee.dos, etc, 

Cada vea aumenta más la diferencia en 01 núawro de explo

tados y explotadores, por lo tant0 cada vez aumentar'n más las con
diciones objet:!v&.s para soc1aliz&.r los bienes de producci6n, abo--·
liendo la propiedad privada que eatá en manos de unos cuantos. 

En consecuencia mientras exista al régimen de explotaci6n 
capitalista ee &.gudizarán las contradicciones del sistema y se har' 
m&.s mttrcada la diferencia entre las :ios clases antag6r:ic1t.s, l&. l:iur

guesia y la prolet&.ri&., tendiendo siempre &. ec'Oeori:.r lti eit.utoci6n -
de esta lS.ltima. I::n el rági:nen capitalistu Ei-cu11enta ci:.da die. el m.1me

ro de desempleados, el salúrio real disminuye é!a a Ji&., ~~aentun -
las necesidbdes del trab&.,jEi-dor y c1:1da día le reo.ü ta w.as di! icil e~ 

tisf&.eerlas, c&.da vez el capital que se :•e recenta, eP'f:' er: meroA .1r1a 

nos. 
T,os pequeños produc torell van arruiri~nciose y su c1;.i.~_dti..l va 

sien~o Ei-Bi~ilbdo por c&.pitbllstas m~s fuertes, lo miemo s:wede con 
los pl'lq:.leñoe r,om1:,rci1o.ntes, llev .. .:;on s ls;. r-:Ain&. por otros mas podar.2 

sos y los que e.fui se sostienen, son intlependientes s6lo te6rla&men
te, ya q'.16 sus medios de prod·.ie~i6n pertenecen cie h1:1cho a los acre! 
dores, a los bancos, a lb.a gre:.r:uee compr,.í'ltas. 
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Loa empleados p~blicoa y privados reciben salarios !nfi-

moa, siendo en ocasiones inferiores a loa de algunos obrero. Las -
profesionfla liber~les (abog~doa, médicos, hombres de ciencia, del -
arte, etc.) van perdiendo su independencia, la mayor parte pasan a 
trabajar por contrato, es decir que ae incorporan a quienes eon ex
plotados directElJllente por las corporbCiones cbpitalistae, lo cual -
limita la libertad profesional de los inteleotuales que se ven obl! 
gadoe a servir intereses de loa grupos monopolistas. 

Por todo ello existe la necesidad de que el trabajador r! 
cupere la pluaval!a de que ha sido despojado por el burgués y cona! 
cuentemente se apropie de los medios de producción. 

Es necesario e inevitable que ea socialicen loe bienes de 
producci6n. 



MEDIDAS PRACTICAS PARA LA RECUPERACION DE LA PLUSVALIA. 

Los medios para que la clase trabujadora sea reivindioada 
recuperando la plusvalía que le ha sido robada y que por consecuen
cia los bienes de producci6n pasen a eu poder están consagrados en 
el espiritu y textos del articulo 123 constitucional. 

En el precepto mencionado encontramos un fin inmediato, -
que es el proteger y tutelar al trabajador, estableciendo garantias 
mínimas en favor de ~ate, como son establecer un salario minimo, -
jornada mt1xima de trabajo, protecc16n al trabajo de las mujeres y -
los menores, etc. 

El articulo 123 el mas adelantado para su ápoca estable-
ci6 un mínimo de garantías para el trabujador, tendiendo a restrin
gir la explotaci6n inicua de que se había hecho victima al proleta
riado, pero no estableci6 un máximo en lo que el trabajador habría 
de conseguir en su lucha en contra del capitalista explotador, el -
máximo debe lograrlo el trabajador mediante su lucha revolucionaria, 
utilizando los instrumentos que para tal efecto le otroga el artic~ 
lo 123. 

.lü fin mediato de nuestro revolucionario precepto consti
tucional es el de reivindicar a la clase trubajadora, socializando 
los medios de producción. Establece el derecho a la revoluci6r. pro
letaria para socializar el cupital, por lo que a partir de 1917, el 
trabajad.or tiene derecho u. luche.r por su rei vindicliie i6n poniendo en 
práctica los medios de luchb. que para tal efecto establece el arti
culo 123 y que son el derecho de huelga, el derecho a la asociación 
profesional y el derecho a la purticipaci6n de loe trabajadores en 
las utilidades de la empreeli 1 peron con sentido clasista. 

Debemos recordar que el articulo 123 es proteccionista de 
la clase trabajadora en generul, ha.ce extensiva su protecci6n a to
dos aquellos que viven de sus esfuerzos al establecer: Articulo 123: 
11 El Congreso de la Uni6n y las legislaturas de loe EstEi.doa deberán 
expedir leyes sobre el Trabajo, fundadlis en lhs necesidudee de cada 
regi6n, sin contr~venir a las bhsea siguientes, las cuales regirán 
el trabajo de loa obreros, jornaleros, empleados, domésticos y arte 



99 

sanos, y de una manera general todo contrato de trabajo". 
Así pues el articulo 123 engloba a loe trabajadores que -

viven de su esfuerzo fíeioo o material, incluyendo a loe trabajado
res independientes y a loe que ejercen profesiones liberales, como 
el abogado, el arquitecto, el ingeniero, el m~dico, etc. Los eaple! 
dos páblicoe han quedado tambidn protegidos en la Carta Magna al ª! 
tableceree el apartado "B" del artículo 123 de la oonsti tuci6n. 

Pero, siguiendo el criterio de nuestro maestro Trueba Ur
bina, afirmamos que el artículo 123 no estbblece derechos en favor 
de los patronee, toda vez.que el artículo 123 forma parte del Dere
cho del Trabajo y áate del Derecho Social, el cual por su propia n! 
turaleza y escancia no puede ser proteccionista de la propiedad pr! 
vada, ésta encuentra su fundamento únicamente en el derecho burguás 
plasmado en el código civil y el código de comercio. Por tanto el -
derecho del Trabajo al no establecer un mínimo de garantías en fa-
vor del capital, no restringe el derecho de la claee trabajadora P! 
ra lograr el máximo a que puede aspirar y que es el apropiarse de -
los medios de producción, socializando ~atoa. 

"Nuestro estatuto fundamental del Trabajo, el derecho la
boral mexicano, propiamente el ll't!culo 123 sustenta otra teoría, -
eminentemente social como ya se ha dicho: no ee un derecho que re~ 
la las relaciones entre el capital y el trabajo, sino es derecho -
protector del proletariado, de los que viven de au trabajo, confor
me a su espíritu y texto; es derecho de la persona humana trabajad~ 
ra, porque los empresarios o patrones no son personas, pues aegón -
Marx sólo pereonifícan categorías económicas. El Derecho del Traba
jo no es derecho inherente a las cosas, sino derecho a la persona -
hU11ana, para compensar eu debilidad econ6mica y a efecto de nivelar 
frente al patrón, en el aspecto jurídico de protecci6n" (44). 

Así pues el articulo 123 es teleol6g1co en cuanto que P8! 
sigue además de la protección y tutela de la claee trabajadora, la 
reivindicac16n de ásta, la cual -&nica.m.ente puede lograrse oon el r! 
cuperwniento de la plusvalía y por ende la soc1alizaci6n de loe bi!, 
nea de la producci6n. 

El fundbJllento de la anterior eseveraoi6n la encontramos -
en el párrafo final del mensaje laboral y social, que a la letra d.! 



"noe sl:itisf1:1ce cumplir con un elevado deber como ~ete, -
aunque estemos convencidos de nuestra insuficiencia, porque espera.
moa que la 1luatraci6n de esta. honorable Aaambléa perfeccionará ma
gistralmente el proyecto y conaign~rá utinadamente en la Conatitu-
ci6n Política de la Rep~blica 11:1s bl:isee para la legial1:1ci6n del tr! 
bajo, que ha de reivindicar loe derechos del proletariado y aeegu-
rar el porvenir de nuestra patria". ( Trueba Urbina Alberto, Nuevo -
Derecho del Trabajo, págs. 235 y siguientes). 

Vemos que el espíritu del articulo 123 es lograr la rei-
vindicaci6n de la clase trabaj&dora y la reivindicaci6n a6lo puede 
ülcanzarse cuando se suprima la explotaci6n del hombre por el hom-
bre, la cual terminar4 cuando la propiedad privada sobre loa medios 
de producci6n sea. abolid1:1 y se de en su lugar la propiedad social, 
cuando la clase trabaje.dora haya recuperado la plusvalia que le ha 
sido arrebatada, lo cual solamente lo podrá lograr socializando los 
bienes de producci6n, entonces alcanzará su reivindica.ci6n plena, -
fin mediato perseguido por el articulo 123. 

Ea as! que el articulo 123 tiene como fin inmediato el 
proteger y tutelar a la clase trabuj&.dorfi en general y pari:i. ello es 
tableoe normas proteccionistas: 

I. Jornbda máxima de ocho horas. 
II. Jornada nocturna de siete horas y prohibici6n de labo• 

res insalubres y peligrosas para mujeres y menores de 16 años, y de 
trabajo nocturno industrial. 

III. Jornl:idb máxima de seis horas para mayores de 12 y men~ 

res de 16 ai'ioa. 
IV.- Un d!a de desee.nao por obda seis de trbbajo. 
V.- Prohib1.ci6n de trabajos físicos considerables pb.rlil -

lae mujeres antes del p&rto y descbnao forzoso despu~s de ~ate. 
VI.- Salario mínimo para satisfacer las necesidades norma

les de los trabajadores. 
VII.- Para trabajo igual Sblario igual. 

VIII.- .Protecci6n al salario mínimo. 
IX.- Fijaoi6n ctel salario mínimo y de las utilidades por -

comisiones expeciales, ~.iutordinadae a la Junta Central de Conoiliii.
ci6n. 
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¡t.¡~!.•,~>'.-¡;,,·,,x~'.;,, PÍ:igo del eabrio mi'niao y d• 11:18 utilid&dee por Com1-

sionee especiales, subordinadas a la Junta Central de Conciliación. 
~·•)' '· XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y pago del -

'mismo en un ciento por ciento mas. 
XII.- Obligación patronal de proporcion&r a loe trabajado-

res habitaciones cómodas e higi~nic&s. 
XIII.- Obligl:iCiÓn patronal de reservar terrenos para el est! 

blecimiento de mercados ~úblicos, servicios municipales y centros -
recreativos en los cent~e de trabajo, cuando su población exceda -
de doscientos habitantes. 

XIV.- Responsabilidad de loe empresarios por los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 

XV.- Obligación patronal de cwaplir loe preoptos sobre hi
giene y s~lubridad y de adoptar medid&s preventivas de riesgos del 
trabajo • 

. XX.- Integración de Juntas de Conc1liaci6n y Arbitraje con 
repreeeritantee de las clases sociales y del gobierno. 

XXI.- Responsabilidades patronales por no someterse al arbi 
·traje de las Juntas y por no acatar el laudo. 

XXII.- Est&bilidad absoluta para todos loa trabajadores en -
sil.e empl~os que cumplan con sus deberes y obligación patronal en -

'-loa casos de despido injusto, a reinstalar al trabajador o a pagar
le 'el importe de tree meses de salario. 

XXIII.- Preferencia de loa cr4ditoa a loe trabajadores sobre 
cualesquiera otros en los caso~ de concurso o de quiebra. 

XXIV.- Inexigibilidad de lae deudas de los trabjadoree por -
éantid&.dea que excedan de un ines de sueldo. 

"KXV.- Servicio _de colocación gratuita. 
XXVI.- Proteoci6n al trabajador que sea contratado para tr .... 

·bajar en el extranjero, garantlzandole gaetoe de repatriación por -
el empresario. 

XXVII.- Nulidad de condiciones dei contrato de trabajo contr! 
riae a loe beneficios y privilegios establecidos en favor de los -
trabajadores o a renuncia de derechos obreros. 

XXVIII.- Patrimonio de familia. 
xxtx.- Estf:lblecimiElnto de Olij!is de seguros populares, de in-
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validáz, de vida, de oesac16a involuntaria del trab~jo, accideates 
de trabajo, etc. 

xxx.- Conantrucci6n de casas buratas e higi~nicas para ser 
bdquiridae por loe trabujadores, por sociadadee cooperativas, las -
cuales se consideran de utilidad social". 

Y para lograr su fin mediato, o sea la reivindica.ci6n de 

la cbse trabajadora establece normas reivindicatorias: 
VI.- Derecho de loa trabajadores a participar en las util,! 

dades de las empresas o patrones. 
XVI.- Derecho de los trabajadores para coligarse en defensa 

de sus intereses, formando sindicatos, aeociacionea profesionales, 
etc. 

XVII.- Derecho de huelga profeeionul o revolucionari~. XVIII 
huelgas licitas. (45). 

Estas norm~s reivindicatorias no han sido a-dn utilizadas 
por la claee trabajadora para lograr el fin que persiguen que ea la 
sooieJ.ize.c16n de loe medios de produoci6n para la reivindioaci6n de 
la clase hasta ahora explotada. 

No han realizado su destino histórico las normas reivindi 
catorias, porque no han sido utilizadas por la clase trabajadora C.2, 

mo verdaderos inetrumentoa de lucha que son, ya que en la práctica 
han sido restringidos por los econ6mioamente poderosos. Pero subei!! 
te el derecho a la revoluci6n proletaria, la cual inevitablemente -
tendrá que producirse, toda vez que la eituaci6n de los trabajado-
rea tiende a empeorar dih a día, no obst~nte que va logr~ndo aumen
tos nominales de salario, el salario real disminuye, al aUrJentE:ll' -
loe precios de los artículos de consumo popular en mayor proporción 
que loe Sblbrios, al recrudecerse la situación de los trabajadores 
aumenta su conciencih clasista, al agudizarse las contrlidiccionea -
del siAtema capitalista, aumentan las condiciones objetivas para la 
revoluci6n proletaria, la cual inevitablemente tendrá que darse pw.
ra extirpar el r&gimen de explot6lei6n. 

Decíamos que loe derechos reivindicatorios plasmados en -
el articulo 123 no han sido utilizados en toda su capacidad y con -
el fin revolucionario de transformar la sociedad capitalista de pr.2 
ducci6n, en la nueva sociedad socialista, sino únicamente para tra
tar de conseguir mejoras E1parentea en las condicion~s de trkb~jo, -
"porque el derecho de aaociac;ii6n profesional no ha operado social--
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mente ni ha funcionado para transformar el r~gimen capithlista y -
porque el derecho de huelga no se ha ejercitado con sentido reivin
dicador sino a6lo profeaionb.lnlente, para conseguir un "eq~ilibrio" 
ficticio entre loe factores de la producción. Por encima de estos -
derechos se ha impuesto la fuerza de la industrib, del comercio y -
de loa b&ncos, con apoyo del Estbdo que día a d!a consolida la dem.2 
creoia capitalista y el reault&.do ha sido el progreso econ6m1co con 
mengua de la justicia eociti.l reivindicatoria" (46). 

Siguiendo el criterio del mfieetro Trueba Urbina (~. --
221 y siguientes del Nuevo Derecho del Trabajo), oonsider6Jllos que -
la acci6n reivindicatoria no se satisface con el mejorarimiento ec.2 
nómico de la clase obrera (el mejoramiento se da p&ra unos cuantos 
trabaj&.dores, ya que la clase trabc.jadoru en general empeora en sus 
condiciones d!a a d!a), ni con normas niveladoras. Ea indiepenaable 
que la clase obrera recupere todo &qu,llo qua le pertenece y que ha 
sido objeto de explotación secular. 

"La justicia social ee justicia distributiva en el senti
do de que orden~ un r'gimen que las deeigualdbdas tradioionalee han 
mbntenido desordenbdamente; s61o restableciendo este 6rden se rei-
vindica el pobre frente al poderoso. Tal es la escancia de la juat,! 
cia social" (47). 

La justicia social del articulo 1~3 es reivindicadora, -
tiende a la sociblizaci6n de los bienes de produoci6n. 

Los derechos reivindicadores, que son loe instrumentos de 
lucha de que ha sido provistu lh clase trabajadora por el articulo 
123 1 deciam.oe, no se han utilizado para logrw- el fin d.lt1lllo que ea 
la re1vindici:.ci6n de la clbee hasta hoy desposeída, sino como deci_! 
moa -dnicamente para obtener mejoras aparentes por las siguientes r! 
zonee: 

Los sindicatos hasta la fecha han sido generalmente diri
gidos por pseudo trhbajadoree, que están vendidos a las empresas y 
que traicionbn a la clase que supueatwnente representen y defienden, 
no luchando por la reivindicación de la clase trhbajadora, sino ha
ciendo componendas con loe patrones, preocup&ndoae por lograr ellos 
únicbJJlente beneficios pereonbles, en detrimento de lli clase explOt! 
dó.. 

As! mismo lb huelga no ee h& ejercido con una finalid&.d -
reivindic~toria, ya que \Úlic&.mente se ha perseguido generalmente o~ 
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efec tivos, puesto que los precios de los artículos de conswno popu
l&r sie:npre e.ument&n en .mayor proporci6n que los eb.lt•rios. 

Pero la finc..lid1;1d.ae·l1:1. huelga. es reivindicur, o se1:1. de-
volver a l&. clbse tr&.ba.jador~ lo que le ha. eido ~rrebat&.do por lb. -

. ch.se chpitblista., por tbnto la. huelga. debe ejercitb.rse para reivi_E 
dicar plen!:Jllente a la clbse trabajador&., o sea p&.ra reivindicar pl~ 
namente a la ele.se tra.baj&.dora, o se&. purti. recuperb.r la. plusvalía - .,¡ 

de la que h&. sido despoj&d&. desde los tiempos de lb. Colonia. 
La participbci6n de los tr&.bajadores en la.e utilidades de 

las empresas o del pti.tr6n no ha sitio efect!v1::. hb.stei. l& fecha. ya. que 
el trabajador 11nicE>JJJente ha recibido migjas, una mínima. c1::.ntid&.d de 
plusvalía que en ninguna forma lo reivindica.. Pero 1& pti.rticipELCi6n 
de los trbbajadores hb. de aer et'ect:!vb, c1:1.du vez m•yor la partioip_! 
ci6n de utilidades en fbvor de los trabhj~dores, para. disminuir ca
da vez mhe la plusvalía. 

Por las bnteriorea consideraciones se ha retardad~ la re
voluci6n proletaria, pero sin embargo las condiciones objetiv~s ae 
van dando y cuando se den t6lllbidn las condiciones subjetívbs, ser' 
inevitable dicha revoluc16n. 

Pasemos en seguida a analizar cadb uno de estos instrumen 
tos de lucha, que son los medios pr~ticos pbra el recuperE2J:1iento -
de la.plusvali~. 

LOS SINDICATOS.- La fr&.eci6n XVI del artículo 123 eatabl! 
ce el derecho de asocia.c16n profeaionbl 1 de bsoci2Ci6n proletbI'ia: 
"Los obreros tendrán derecho pb.rh colig4rse en defenab de euo ree•
pectívoe intereses, formi:.ndo sindlca.tos, &.aociaciones profesionales, 
etc.". 

Los sindicatos son una de lbs grandes conquistas legales 
obtenidas por loe trab1:.j1:idores en sus luchas con los patronea, los 
obreros sabían que si ee unían, esa uni6n les daria mayor fuerza en 
sus luchti.e contra sus explotadores, y seria la lucha maa efectiva -

·que,si lb hacían en forma individual. 
Los p~tronee veían que la aaoci&ci6n de trabajador~s re-

preeentbba un peligro para su condición de explotadores y trataron 
de evitl:U'la por todos los m8ctios, raz6n por la que lb conquista del 
derecho de las s.soci&.cionf:is.de traba..1&.dores no fué f4cil, algunos -
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trabttjadoree fueron encl:t.rcelt:tdoa y otros muertos, pero al fin se -
coneigui6 este derecho, por el cual se había luchado desde el madi! 
vo cucndo aparecieron las asociaciones de compa.fteros y mas tarde -
las uniones o sindicatos de trabajadores. 

Se coneigui6 la libertad de aeociaci6n en Inglaterra por 
Francia Pluce en 1824 y pocos años despu~s en Francia. As! mismo e• 
cre6 la Asocit.c16n Internacionnl de Tr&buj&dores, para combatir la 
explotaci6n chpitalieta y pugnando por el establecimiento de unas~ 
ciedad socialista. 

En el Manifiesto Coaunista de Marx, 'ste invita a formar 
una colisi6n mundial de trabti.jadoree "Proletarios del Mundo unioa", 
ya que Marx consideraba que la un16n de loe trabajadores, mientras 
a mayor nivel se hiciera, seria mae fuerte, y mae pronto podrían l! 
berarse de las invisibles oadenaa con que se encontrabEall atados a ~ 
sus explotti.dores. 

· En M4xico la &sociaoi6n profesional empez6 a desarrollar• 
se haet• mediados del siglo pasado, ya que ni en la 'tapa de la Co• 
lonia ni en loe primeros afios del M4xico Independiente había podido 
lograrse. la libertad sindical. Primeramente hubo organizaciones au
tualistbs, hhbiendoee constituido el 15 de junio de 1853 la primera 
de estas organizaciones la cual se deno11in6 "Sociedad Pb.rtioular de 
Socorror Mutuos". 

El 16 de septiembre de 1872 se form6 el "Circulo de Obre• 
ros" quien fut1 1:1umentando el ndmero de sus miembros, llegando a oo~ 
te.r en 1874 con mas de ocho mil trabajadores, siendo de ~atoe en eu 
me.yor parte brteeanoa y obreros de hilbdoa y tejidos. Sue objeti-
voe precisos eran respecto a la inetrucci6n de loe obreros y sus h! 
jos, establecimiento de talleres, garanti~s políticas y sociales P! 
ra los obreros, nombramiento de procuradores generbles para 6etoe, 
fijaci6n del tipo del salario, exposiciones industriales y un con-
junto de solicitudes, las cuales aps.reoen en su Manifiesto de 17 de 
abril de 1876. 

El 5 de m&rzo de 1876 ee fund6 la "Confederao16n de Aso-

ci&.ciontia de loa trabujadoree de Estados Unidos Mexicanos", con la 
cual se conaigui6 el fortalecimiento de la uni6n de los trabajado-• 
rea. En 1890 se e oneti tuy 6 la "Orden Suprema de Empleados Ferroca--
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rrileros Mexicanos", la "Unión de Mecánicos Mexicanos", la. "Socie-
dad de Hermanóe Caldereros Kexioanoe", la "Liga Mexicana de Emplea
dos del Ferrocarril". 

Mención especial merecen las organizaciones de trabajado
res que participaron heroicamente en las sangrientas huelghs de ca
na.da en 1906 y R!o Blanco en 1907, estos grupos fueron la. Uni6n L.!, 
beral "Humanidad" y el "Gran Circulo de Obreros Libres", reepecti•! 
mente. 

En 1912, en plena luch1>. armada, se estableci6 la "Casa -
del Obrero Mundial", la cual preet6 valiosos servicios a la Revolu
c16n Mexicana y al obrero en particular, de donde salieron las di-
rectrices para establecer el Derecho del Trabajo con sentido clasi! 
ta que posteriormente se plaem6 en la Conetituci6n social de 1917. 
Esta organización por primera vez conmemor6 el primero de mayo de -
1913 exigiendo la jor.nada de ocho horas de trabajo y el descanso d2 
ainicial. El usurpador Victoriano Huerta orden6 la clausura de este 
organismo-el 27 de mayo de 1914, pero tt.nte la pujanza de la clase -
trabajadora volvi6 a abrir sus puertas el 21 de agosto de este mis
mo ai'lo, esta organizaci6n obrera, la cual contribuyó al desenvolvi
miento de la aeociac16n de loa trabajadores, hasta el triunfo de la 
Revoluci6n Mexicana. 

. En la conetituci6n social de 1917, quedan plasmadas todas 
las luohae obreras y el ideario de 6stas y queda definitivamente r! 
conocido el derecho de los obreros para formar las asociaciones pr~ 
fesionalee o sindic&toe y asi en lü fr&cci6n XVI del articulo 123 -
se establece: "Tanto loe obreroe como loe empresarios tendrán dere
cho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, forman
do sindicatos, asociaciones profesiona.lee, etc.". El derecho de la 
asoo1ac16n profesional es uno de loe derechos reivindicatorios para 
la clase trabajadores, que tiende a realizar la revoluoi6n proleta
ria, por loe medios pacíficos. 

"Con la promulgación de la Constituci6n de Queretaro na-
ci6 el nuevo derecho de Aeociaci6n Profesionbl, el cual se eatatuy6 
en la fracci6n XVI del articulo 123, como estatuto e instrumento a~ 
cial de lucha contra la explotación, punto inicial de la traneform! 
ci6n del rdgimen socit.ü" ( 48). 
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"La misma inepiraci6n soci~liata de nuestra constitW:i6n 
y de las leyes que le precedieron en el proceso revolucionario, fUJ! 
da.menta el derecho de asocia.ci6n profesional de loa trabbjadorea r! 
vistiendo doe aep4ctos: uno, el de la formaci6n de asociaoiones pro 
fesionalee o eindicatoa, para el mejoramiento de loa interesea e~ 
nea y para la celebración del contrato colectivo de trabajo1 1 el -
otro que no se ha ejercido como derecho reivindicatorio tendiente a 
realizar la revoluci6n proletaria, porque ee piensa que e6lo se pu! 
de realizar a trav&s de la violencia, no obstante que el ejercicio 
del derecho social de asociaci6n proletaria ee realiza paoifioamen
te como loe demás derechos reivindicatorios que son loe principio• 
sociales que se encuentran consignados en el articulo 123" (49). 

Es asi que el derecho de loe trabajadores a coligarse pa
ra la defensa de eue intereses ea un derecho revolucionario, que -
tiene como fin inmediato el mejoramiento eoon6mico de loe trabajad.!?, 
res, dicho mejoramiento, insistimos, es muy relativo mientrae exia
ta el r~gimen de explotación capitalieta, pero tiene tamb16n un fin 
mediato y que es el más importante, recuperar para la clase trabaj! 
dora la plusvalía que le ha sido robada y socializar loe bienes de 
producoi6n. 

Loe capítulos I y II del titulo s~ptimo de la Ley Federal -
del Trabajo, reglamentaria del articulo 123, trata en los articulo• 
354 al 385, lo relativo a lae colisiones y sindicatos, loe cuales -
establecen en einteeie lo siguiente: 

a) Reconoce la legalidad de las colisiones y sindicatos -
de los trabajadores; 

b) Coliei6n ee una agrupación temporal y el sindicato es 
una agrupaci6n permanente; 

c) Los trabajadores tienen el derecho de conetituir aind! 
catos sin previa autorización; 

d) Se establece el derecho de loe trabajtt-dores para formar 
pkrte de loe sindicatos o no formar parte. 

e) Reconoce la libertad de loe sindicatos ptt.ra regirse i!! 
teriormente como mejor convenga a sus intereses; 

f) Establece la dietinci6n de loe sindicatos en: gremia-
lee (loe formados por trabajadores de una misma profeei6n, oficio o 
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eepecialid&d; de empresa (formados por trab~jadores de una misma em 
presa); industriales (formbdoa por tr&baj&dores que presten sue ee,;: 
vicios en dos o mas empresas óe la misma rbllla ind·t.latri&l); Naci ona
le e de industria (formados por trabbjbdores que presten sus eervi-
cioe en una o varias empresas de la misma ra.~a industrial, insta.la
das en dos o mas entidades feder&tivae); y de oficios varios (form! 
dos por trabajadores de di v~rsae profesiones u oficios), los euales 
se podrán formar cuando el municipio en que se constitu.ya, el núme
ro de trabajadores de una misma profesi6n u oficio sea menor de --
veinte. 

g) Est&blece una limitaci6n para form&r ps.rte de los sin
dicatos & los trabajadores menores de 14 afloe y a los empleados de 
confianza a formar pbrte de loe ei~dicatos de los dem's trabajado-
res, por lo que los empleados de confianza deberán formb.X' sus pro-
pioe sindicatos. Con respecto a los menores de 14 ail.oe, ei son tra
bajadores deben gozar· de loe miemos derechos de los demás, por lo -
que esta limitac16n es anticonstitucional. 

h) Establece los requisitos en cuanto al n'1mero de traba
jadores (loe cuales deben ser veinte como mínimo) y los docUlllentoe 
que deben presentarse bnte la Secretaria del Trabajo y Previei6n S~ 
cial en loa casos de competencia federal y en las Juntas de Conci~ 

liaci6n y Arbitraje en los casos de competenciÁ local, los docU11en~ 
toe que deben presentbl'se para el registro del sindicato son: copia 
autorizada de la Asambl~a constitutiva; relaci6n del número, nom--
brea y domicilios de loe miembros y nombre y domicilio de loe patr~ 
nes, empresas o establecimientos de loe que prest&.n los servicios; 
copia &utorizada de los estatutos y copia autorizadh del acta de la 
As811lbl~a en que se hubiese elegido lb directiva, Batos documentos -
deberán ser a~torizados por el Secretario General, el de Organiza-
o16n y el de Actas, a menos que ee disponga algo diferente en los -
Est&tutos. 

i) Satisfechos los requiei toe bnte1·1ores la 11utoridad an
te quien se present6 la solicitud proceder' bl registro del aindie,!! 
to, el cual si no es hecho d~ntro de los aes~nt& aiaa siguientes a 
la presentaoi6n, podrá ser requ~rida l& liUtoridad p~ru que haga el 
registro en el tdrmino de tres días y si no lo hliCe en eate t~rmino, 
quedará autom.áticamente registr&do y se deber~ expeair por la auto-
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ridad correspondiente la constancia de registro. 
j) De la c~ncelac16n de loa sindicatos (la cual puede eer 

por disoluc16n o por dejar de tener loe requisitos legales); 
k) De los requisitos que deben rewiír loa estat6tos y de 

la obligatoriedlid de la Asambl~a de rendir cada seis meses cuentas 
de la adminiatraci6n del patrimonio sindical; 

l) De la capliCidad legal que ~o personas morales tienen 
loe sindicatos para: Qdquirir bienes muebles e inmuebles para el ~2 
jeto de su institución y defender wite todas las autoridades sus d! 
rechoe y ejercitar las üCciones correspondientes; tanto como perso
na moral que puede sufrir violaciones en sus derechos, como en ~e-
present&ci6n de sus miembros en la defensa de loe derechos indivi-
dvales de ~atoe. La represent!:!Ci6n legal del sindicato la tiene el 
secretario general, la persona que designe su directiva, o la pera~ 
na que tenga t~l repreeent1:1.ei6n de acuerdo a loe estatutos. 

m) De las obligaciones de loa sindicatos y las prohibici~ 
nea a loe mismos, así como de su dieoluci6n. 

n) El derecho a que loe eindicatoe ae unan con otros para 
formar federaciones y confederaciones. 

Eeto -6.ltimo ea muy importante, ye. que le da m~or fuerza 
a la e1ndicalizaci6n de loa trabaje.dores, loa cu~les deben buscar -
cada vez acrecentar su poder en su lucha contra el explotador capi
talista, esa fuerza aumentará mientras 11163'or sea e1 ndmero de trab! 
je.dores unidos en su lucha para recuperar lo que le pertenece como 
clase que ea y que le ha sido robado desde la Colonia, la plusval.ia. 

L6. libertad sindical de loe trabajadores establecida en -
el artículo 123 as extensiva a todos loe trabajadores en general, -
sin que se encuentre limitado para ninguno, tratase de trabajedoreo 
p&blicoe o privados, desde la promulgación de la conatituoi6n de --
1917. Si bien existe desde 1960 el apartado "A" para loe trabajado
res en general y el apartado "B" para los trabajador~e al eervicio 
del Eatudo, eatbbleciendo 1:1J11boe el derecho para la sindioalizac16n 
de loe trabbjudores. 

Si bien a partir de un decr4to anticonstitucional de 1937 
dictudo por el presidente Lázaro Cárdenas, se establec16 la prohib! 
c16n a loa trabajadores que eatuvierwi regidos por reglamentos eap! 
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cialee, de sindicaliza.rse, como era el caso de los empleados banca
rios, fu~ derogado este decreto anticonstitucional por la Ley Fede
ral del Trabajo que inici6 su vigencia el primero de m~o de 1970. 
Por lo que a part!r de esta fecha todos los trabajadores sin excep
ci6n pueden ejercitar el derecho de formar sindicatos. Pero vemos -
que el gobierno burgués defendiendo a la clase explotadora, no inter 
preta y aplica los principios y finalidades del articulo 123 en fa
vor de la clase deepoaeida, sino que aplica la ley laboral en favor 
de la burguesía y niega el registro del sindica.to formado por los -
empleados bancarios, aduciendo que por estar regidos por un Regla-
mento especial no pueden sindicalizaree. Bato a todas luces ea vio
latorio de la Constitución y de la U,y Federal del Trabajo, ya que 
en primer lugar el mencionado Regla.mento se encontraba abrogado por 
la Ley del Trabajo de 1970, y en segundo lugar nunca un Reglamento 
puede estar en contravenci6n del articulo 123 constitucional en pe! 
juicio de los trabujadoree. 

Loe sindicatos deben formarse no s6lo con la mira de lo-
grar mejoras aparentes en la.e condiciones de trabajo, sino para re
cuperar la plusvalia y cWlbiar lae estructuras econ6micas, sociali
zando los bienes de producci6n,para ello deberá formar sindicatos -
de trabajadores aut!Snticoe, eliminando a los nef1:1atoe "charros" la.
cayos al servicio del capitalista, acrecentar la fuerza de eue sin
dicatos uniendoae con otros, para formar federaciones y con!'edera-
ciones, exigiendo la firma de contratos colectivos y ejercitando el 
derecho de huelga, pero no con la esperanza de que el patr6n les de 
lo que '!buenamenteº quiera, sino con conciencia cl&.sieta, con un -
fin revolucion1:1rio, socializar loa bienes de produeci6n. 

LA Hlf~LGA.- La huelga conBtituye otra conquista legal lo
grada por la clase obrera, tsmpoco esta conquista fué fácil ni oto:: 
gada graciosamente por la burguesía, cost6 mucha sangre' proletaria. 
En un principio la huelga fue conaider~da como delito muy grave, por 
lo cual la clase explotadora reprimia "legal.mente" loe movimientos 
de loe obreros huelguista.e, acribillandolos, encarcelb.ndoloe, agui
llotinandoloe, fueil~ndoJ.os, ahorcimdolos, derramando e1:1ngre de tr! 
baja.dores que levantaban la cabeza para reclamar lo que por derecho 
lee correspondia. 
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En M4xico se realizaron algunas huelgas pacificas anteri~ 
res al movimiento de 1910, las cuales fueron llevadas a cabo no ob! 
tanta la prohibic16n que se eetablec!a en el C6digo Penal de .Marti
nes Castro de 1872, que tipificaba como delito la huelga, las nece
sidades y la conciencia clasista de los obreros los impal!a a efec
tuar sus condiciones de trabajo y asi se llevaron a cabo algunas -
huelgas que aparentemente no tuvieron mayor trascendencia, pero --
siempre una huelga trae beneficios aunque no sean inmediatos. Marx 
dec!a "Una eilllple huelg11, aunque no de fruto inmediato, enriquece -
la experiencia de la clase obrera y eleva su capacidad de combate" 
( 50). 

As! la clase obrera en cada lucha aumenta su conciencia 1 

su fuerza. Aumentan las condiciones objet!vae, los cambios cuantit! 
t!voe para que se produzca el cambio cualitativo, o sea el salto -
dial~ctico -la revolución proletaria- que dará nacimiento a la nue
va sociedad socialista, suprimiendose el r~gimen de explota.c16n ce.
pi ta.lista • 

.Decíamos que se habían realizado algunas huelg~e pacífi.,.. 
cas, pero la clase burguesa ve!a a 'stae como una amenaza para su -
condici6n de explotadores por lo que las huelgas de Canan'a y R!o -
Blanco fueron salvajemente reprimidas con ayuda del ejercito al ee~ 

vicio de la burgu~e!a ládereada por el dictador Porfirio DÍQ•• Pero 
las condiciones estab~n dadas para que se produjera la Revoluci6n -
Mexicana iniciada en 1910, la cual no se ha realizado plenamente, -
ya que la culminaci6n de la Revoluci6n será la socialización del C! 
pi tal. 

El constituyente de Queretaro en 1917, recoge todos loe -
anhelos de los trabajadores y loe plasma en el artículo 123, para -
darle la fuerza constitucional, establece el derecho de huelga en T 

beneficio de loe trabaj&dores, no s6lo con el fin inmediato de que 
obtenga beneficios econ6micoe, sino con el fin ulterior de reivind! 
car a la clase trabaj~dora, socializando los bienes de producción. 

Don Jos~ Natividad MacÍbs, declaró en el Congreso Consti
tuyente que la huelga se reconocía como derecho social eoonómico. -
Siguiendo el criterio del Dr. Trueba Urbina afirmamos que aqui que
da estereotipado el c~ráoter reivindioador. de la huelga. 
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"Ahora vamoe &l caso: han subido el precio del producto -
que ee est4. f&bricando; loe slslarioa, al eatip1üt.rae, deben venir a 
fijar preoiee.mente la ba~e para la retribución del trabajador; ha -
subido el producto de una m1;nera considerable, las ganancibe que e! 
tá obteniendo el industrial son exageradas, entonces viene el con-
flicto, entonces viene el medio de la huelga con el objeto de obte
ner 4stoe y aqu! tienen ustedes establecidas, reconocidas las huel
gas y verán ustedes como el ciudadano Primer Jefe se ha preocupado 
de una menar& especial sobre el particular, y van ustedes a oírlo: 
"Esta Ley reconoce como derecho eociEü económico la huelga". 

Aqu! tienen ustedes c6mo loe reaccionhrioe, loa que han -
sido tildados tan ma.1 1 se han preocupado tan hondwnente por la cla
se mas importante y mas grande de la sociedad, de la cual dije yo -
desde los principios de la XXVI Legislatura, que era el eje sobre -
el cual estaba girando la sociedad. Pues bien, reconoce el derecho 
de huelga y dice perfectamente: las huelgas no sol1:1JI1ente solucionan 
los conflictos y han sido buenas, sino que en aeguÍdli viene a decir 
cul1l ha de eer el objeto defendido, porque reconocer un derecho no 
es simplemente protegerlo, pues es necesario hb.Cerlo preciso para -
que pueda entrar en la práctica" (51). 

La huelga nos dice Trueba Urbina (Nuevo Derecho del Trab!_ 

jo, pág. 220) es un derecho reivindicatorio de auto defensa, ea de
recho revolucionario y garantía social, es justicia social reivind.!, 
catoria. La anterior t1fois la f'lndamenta el maestro en la declara-
ci6n que el diputado Macíae hizo en el Congreso Constituyente afir
m&ndo que la huelga ea un derecho socihl y econ6mico y por el mena! 
je del proyecto de articulo 123 que decl~r~ expreabl!lente que la le
g1elaci6n del trabajo tiene por objeto y por fin reivindicar los d! 
rechos del proletliriado. 

Lareivindio8f.li6n de la clase proletaria ea el recupera--
miento de la plusvalía y la social1z&ci6n de loe bienes de produc-
ci6n, s6lo entonces habrá logrado el prolet&riado su reiv1ndicaci6n, 
mientras exieta la propiedbd privada sobre loe medios de producci6n, 
mientrae ~atoe enet~n manos ue una minoría, la explotación a loa -
trabajadores persistirá, si bien esta irá disminuyendo gradualmente 
mediante el ejercicio cie la huelga. 
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"El Derecho de huelga ee mantendr4 inc6lwae en llbico, -
mientras subsista el r'gimen de producci6n capitalista, y este d•r! 
cho constitucional responde al principio de lucha de clases; y si -
en el futuro se suprimiera o se nulificara el derecho de huelga en 
nuestro pa!e, en ese momento se encendería le tea de la revoluci6n 
social y nuestro pueblo esta.ria en via de realizar su bienestar ma

terial y su destino hiet6rico; entonces, como consecuencia de aeta 
revoluoi6n, se transformaría el Estado y eue instituciones". 

"En otras pttlabras, menos crudas, cuando las desigualda-
des sociales sean menos fuertes, cuando la justicia social cobre V! 
gor y sobre todo, cuando la norma moral reine otra vez sobt.e los -
hombres, las huelgas ser4n innecesarias. Mientras tanto queda en -· 
pie la necesidad de la huelga para combatir las injusticia• del ca
pi talismo y del industrialismo y para conservar el equilibrio entre 
loa factores de la producción, base escencial de nuestra democr4cia 
econ6mio.a. 

"Tal es la importancia que reviste el derecho de huelga. 
"En el porvenir, la huelga no s6lo es una esperanza del -

proletariado para la traneformaci6n del r~gimen capitalista, eino -
la piedra de toque de la revolución social" (52). 

El maestro Trueba Urbina., nos dice que existe la huelga -
econ&nioa o profesional, la cual tiene por objeto lograr mejoree ..,. 
condiciones de trabajo, o eea que tiene un fin inmediato, y existe 
la huelga revolucionaria, que tiene fines reivindicatorios, que --
tiende a socializar los bienes de producci6n. 

Yo considero que todas las huelgas son revolucionElriae, -
puesto que cada una de ellas produce cambios cuantitativos, ya lo -
dacia Marx, que toda huelga adn cuando no diera frutos inmediatos, 
aumentaba la experiencia del obrero y aumentaba eu capacidad de CO! 
bate. Por tanto, al1n cuando hasta hoy la huelga no ha rendido todos 
sus frutos, ea un avance en el proceso dial~ctico para el cambio de 
estructuras econ6m1cae del país. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 coneign6 en la frac
ción IV del artículo 260 la huelga por solidaridad, 8.1 respecto el 
maestro Trueba Urbina nos dice que la huelga por solidaridad en si 
misma no tiene por objeto conseguir el equilibrio entre loe facto--
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rea de la produoc16n, sino apoyar otra huelga que persiga tal obje• 
tivo: ee'huelga revolucionaria. 

Aqu! discrepo con el maestro Trueba Urbina en el sentido 
de que considero que la huelga por solidaridad ai tiene por objeto 
conseguir el equilibrio entre loa faot6res de la producci6n, toda -
vez que a la luz del Derecho del Trabajo y del Derecho Social, exi! 
ten dos clases; la de explotados y la de explotadores, as! que tra
baje.dor~e de una empreea que ee solid~riztln con loe trabajadores de 
otra que se encuentra en huelga y los secundan en la misma, están -
aquellos buscando el equilibrio entre loe f&et6ree de la producci6n, 
entre la clase trabajadora y la clase capitalista. 

Algunos autores consideran que la huelga por solidaridad 
es anticonstitucional, toda vez que el artículo 123 no la consigna 
expresamente y no tiene por objeto buscar el equilibrio entre loe -
faot6res de la producci6n. La huelga por solidaridad no es en nin-
gi1n modo anticonstitucional, toda vez que como se qa dicho antes, -
busca el equilibrio entre loa fact6ree de la producci6n, entre las 
dos clases existentes en el capitalismo: el proletariado y la bur-
guesia. A m~or abundamiento, ninguna ley eecunaaria que otorgue Ill! 
yoree beneficios que el e.rt!culo 123 en favor del trabajador es an
ticonstitucional, toda vez que el mencionado precepto no ea burgu,a, 
sino proteccionista y reivindicatorio del trabajador, as! pues sie! 
pre deberá aplicarse la norma mas favorable a la clase trabajadora. 

Hemos dicho asimismo que el artícuio 123 establece un mí
nimo de garantías para el trabaj~dor, pero no fija el máximo, asi -
el trabajador debe usar el derecho de huelga no a6lo pura lograr el 
equilibrio entre los fact6res de la producción sino para alcanzar -
su reivindicación plena. 

La Ley Federal del Trabajo define en su articulo 440 a la 
huelga oomo: "huelg~ es la· suapenai6n temporal del trabajo llevada 
a cabo por una colisi6n de trabajadores". La. reglamenta en loa caP.! 
tuloe I y II del Titulo VIII, artículos 440 al 471. 

Dentro de este capitulado encontramos los objetivos de la 
huelga: 

Articulo 450: "La huelga. deberá tener por ob,jeto. 
r. Coneeguír el equiLibrio entre los diversos fa.ct6rea de 
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rea de la produoci6n, sino apoyar otra huelga que persiga tal obje
tivo: es'huelga revolucionaria. 

Aquí discrepo con el maestro Trueba Urbina en el sentido 
de que considero que la huelga por solidaridad si tiene por objeto 
conseguir el equilibrio entre los fact6ree de la producci6n, toda -
vez que a la luz del Derecho del Trabajo y del Derecho Social, exi! 
ten dos clases: la de explotados y la de explotadores, as! que tra
bajador~e de una empresa que se solidtiriz1:1.n con loe trabajadores de 
otra que se encuentra en huelga y los eecurtdan en la misma, están -
aquellos buscando el equilibrio entre loa f&.et6ree de la producción, 
entre la clase trabajadora y la clase capitalista. 

Algunos autores consideran que la huelga por solidaridad 
es anticonstitucional, toda vez que el articulo 123 no la consigna 
expresamente y no tiene por objeto buscar el equilibrio entre loe -
fact6ree de la producc16n. La huelga por solidaridad no es en nin-
gd.n modo anticonstitucional, toda vez que como se qa dicho antes, -
busca el equilibrio entre loe fect6res de la producción, entre las 
dos clases existentes en el capitalismo: el proletariado y la bur-
guesia. A mayor abundamiento, ninguna ley secundaria que otorgue m! 
yores beneficios que el articulo 123 en favor del trabajador es an
ticonstitucional, toda vez que el mencionado precepto no ea burgu,e, 
sino proteccionista y reivindicatorio del trabajador, as! pues eie! 
pre deberá aplicarse la norma mas favorable a la clase trabajadora. 

Hemos dicho Heimismo que el art!cuio 123 establece un mí
nimo de garantiae para el trabajador, pero no fija el máximo, aei -
el trabajador debe usar el derecho de huelga no s6lo pura lograr el 
equilibrio entre los fact6ree de la producci6n sino para alcanzar -
su reivindicaci6n plena. 

La Ley Federal del Trabajo define en su articulo 440 a la 
huelga como: "huelg& es la suspensión temporal del trabajo llevada 
a cabo por una coliei6n de trabajadores". La reglamenta en los cap,! 
tulos I y II del Titulo VIII, artículos 440 al 471. 

Dentro de este capitulado encontrwnos los objetivos de la 
huelga: 

Articulo 450: "La huelga deberá tener por objeto. 
I. Coneegu!r el equiLibrio entre los diversos fact6ree de 



115 

la producoi6n, armonizando loe derechos del trabajo con loe del oa
pi tal. 

II. Obtener del patr6n o patronee la celebraoi6n del con-
trato colectivo de trabajo y exigir su revisi6n al terminar el pe-
ri6do de au vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítu
lo III del Titulo S~ptimo; 

III. Obtener de los patrones la celebrac16n del contrato-~ 
ley y exigir su reviei6n al terminar el peri6do de su vigencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo IV del Titulo S&ptiao; 

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trab! 
jo o del contrato-ley en las empresas o establecimientos en que hu
biese sido violado; 

v. Exigir el cwaplimiento de laa disposiciones legales s~ 
bre participaci6n de utilid&des, y 

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alg11J10 de los -
enumerados en las fracciones anteriores. 

Al respecto yo afirmo que loe objetivos de la huelga se -
resumen en uno e6lo: que el trabajador se apropie de los medios de 
producci6n, socializando loe mismos. Si bien en cada huelga el tra
bajador debe lograr beneficios inmediatos, adn si no loe consigue -
en esa huelga, ~eta no pierde eu carácter revolucionario, ya que -
esa huelga aumenta las condicionas objetivae para el e&.lto dialáct! 
co, la revoluci6n proletaria. 

Loe artículos posteriores nos hablan de loe requisitos de 
legalidad de la huelga, para que ~eta se tenga como tal. 

La huelga será existente cubndo reúna loe requisitos ai-
gUientee: que persiga un objetivo de loa señ~ladoe en el articulo -
450; que participen en ella la ~aria de los trabajadores, y que -
le participen al patr6n por conducto de las autoridades del Trabajo, 
lae peticiones que hacen y el propósito de ir a la huelga en caso -
de no ser satisfechas dichas peticiones. Establece la ley el plazo 
de seis dias p&ra los trabajadores en general, y de diez diae cuan
do se trate de trabajad.oree de servicios pdblicos, contados a par-
tír de la hora y fecha de la notificaoi6n al patrón, para suspender 
las laboree. 

La autoridad dol trabajo tiene la obligao16n de emplazar 
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al patr6n dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo del 
emplazamiento, 

Cuaplidos loe requisitos anteriores, la huelgli no podrá -
ser declarada inexistente, ya que el articulo 459 ea limitativo en 
cuanto a los motivos por loe que puede declarse la inexistencia de 
una huelga y eon: 

Articulo 459: "Le. huelga ea legalmente inexistente si: 
t. La suepensi6n.del trabajo se realiza por un ndinero de 

trabajadores menor al fijado en el articulo 451, fracci6n II; 
II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidoe en ¡·í 

el articulo 450, y 

III. No ea cumplieron los requisitos seftaladoe en el art!c~ 
lo 4-52. 

No podrá decla.rse la inexistencia de una huelga por cau-
aas diatintaa a las seftalad&a en las fracciones anteriores. 

El patr6n emplazado de acuerdo al art!oulo 454 deberá pr! 
sentar su conteetaci6n al escrito de emplazamiento, por escrito y -
ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Dentro del t~rmino entre el emplazamiento al patr6n y la 
suepensi6n de laborea la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje citar' -
a las partes a una audiencia de conciliac16n para tratar de uvenir
lae (art. 456). 

Considero que en esta uudiencia loe trabajadores no deben 
ceder un ápice en sus pretenciones, toda vez que mientras el patr6n 
eat~ acrecentando su capital a costa del esfuerzo de loa trabajado
res, nunca será demasiado lo que exijan áetos, ya que lo que pidan 
será siempre a6lo una pequeña parte de lo mucho que les pertenece, 

Una vez iniciada la suspene16n de l~bores (art. 460), si 
en el t~rmino de las 72 horas siguientes, no es solicitada la decl_! 
r&ci6n de la inexistencia de la huelga por los propios trhbhj&doree, 
el patr6n o tercero interesado, la.huelga será considerada existen
te. 

Le. solicitud de decl&ra.ci6n de inexistencia deberá fundli! 
se precisamente en alguna de l&e causas eeftalad&e en el articulo --
459 y la carga de la prueba corresponderá siempre al que hace la ªE 
licitud. 
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Articulo 445: "La huelga es ilfoi ta: 
I. cuando la mayoría de los huelguistas ejecute actos vi~ 

lentos contra las personas o las propiedades, y 

rr. ilil caso de guerra, cu~ndo loe trabajadores pertenezcan 
a establecimientos o servicios que dependad del gobierno". 

Con respecto a este articulo que nos habla de cuando las 
huelgas son !lictas, podemos decir que los trabajadores no tienen -
necesidad de ejercitar ninguna violencia., .pero deberán iener cuidado 
para que en sus filas no se filtren saboteadores, que den pretexto 
a que el patr6n invoque la ilicitud de la huelga, corresponde tam-
bián al patr6n probar que la mayoría de loa huelguistas ejercieron 
actos violentos. 

El articulo 469 habla de loe caeos de terminaci6n de la • 
huelga: 

Artículo 469: "La huelga terminará: 
I. Por acuerdo entre loe trab1:1.jadores huelguistas y los • 

patronee; 
II. Si el patr6n se allana en cualquier tiempo a las peti

ciones contenidlis en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre 
loe sallil'ios que hubiesen dej&do de percibir loa trabajadores; 

III. Por laudo arbitral de la persona o comisi6n que libre
mente elijan las partes; y 

IV. Por laudo de la Junta de Concil1aci6n y Arbitraje si -
los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisi6n". 

Comentamos al respecto, que la hueles si~mpra debe termi• 
1 

nar con un beneficio econ6mico inmediato para loe trabajadores y o~ 

mo un paso mue a la revoluc16n proletaria. 
La. revoluci6n proletaria se dará por pasos graduales, --

huelgas, aumentando mae cada vez la intencidad de ~etae, exigiendo 
cada vez mayores aumentos de salarios (mayor recuperaoi6n de plue'Y! 
lia) y expandiendoae en la clase trabajadora, hasta que sea tal la 
intensidad de la huelga que la olaae capitalista tendrá por fuerza 
que entregar en au totalidad loe bienes de producc16n a sus legiti• 
moa dueños, loa trabajadores. 



LA P~RTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPiTh:SAS O DEL PATRON. 

La fracción IX del articulo 123 consagra el derecho de -
participar los trabajadores en las utilidades de las empresas o de 
los patronea, date es otro de loe derechos reivindicatorios. 

Tiene tambidn dos fines: un inmediato, contrarrestar sn -
una mínima parte el robo de la plusvalía y otro, mediato: el recup! 
rar toda l&. plusvalía y socializar loa bienes de producoi6n. 

Este derecho ee encuentra regla.mentado en el capitulo VIII 
del Titulo III, en los artículos del 117 al 131. 

El articulo 117 nos dice: "Loe trabajadores pa.rticipa.rán 
en lae utilidades de lae empresas, de cont'ormidad con el porcentaje 
que determine la Comisión Nacional para la partic1paci6n de los tr,! 
bt:..jadores en las utillde.des de la.e empresas". 

La Comia16n Nacional para la participaci6n de los trabaj! 
dores en las utilidades de las empresas, fij6 en au resolución de -
13 de diciembre de 1973, que las utilidades repartibles entre loe -
trab~Je.dorea seria del 20 por ciento. Esta reeoluc16n eer4 revisa-
ble h&eta el 13 de diciembre de 1973. 

La Comie16n Nacional ha estimado que la. cl!:lee mayoritaria 
que es la productiva debe recibir un veinte por ciento y la clase -
burguesa que ae enriquece a costa del trabajo de la m~oria, ha de 
percibir un ochenta por ciento de utilidbd por la necesaria reinve! 
s16n dele&pital (la cual e6lo beneficia al burgude en el sistema C!, 
pita.lista) y por que el capitE>l debe percibir un "razonable" inte-
res. 

Pe~o al porcentaje de las utilidudea que debe recibir el 
trab&jador deberá ir en constante aumento pE>ra ir recuperando la -
plusval.ia. la Comiei6n NllCion&l ha fije.do un veinte por ciento para 
el trabajador, pero ~ate ea un mínimo derecho, el trab~jador por m! 
dio de loe sindicatos y en el contrato colectivo debe exigir una -
partic1paci6n cada vez mayor en las utilidades de la empresa, la -
huelga ea un instrumento eficáz para lograrlo. 

Trueba Urbina nos dice al respecto (Nuevo Derecho del Tr_! 
baj9 pag. 239), que &ate derecho origina prestaciones complementa--

..i 
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ri•s del salario, compensa en una mínima parte la pluavalia del tr,! 
bajo humano, ea un instrumento de lucha para que participe de las -
ganancias y se mitigue en minima p&rte la explotaoi6n. 

El trabajador debe luchar para que la participac16n de 61 
en las utilidades que su trabajo ha producido, no a6lo mit{gue en -
parte la explotaci6n de la que se le hace victima, sino para que -
esa explotaci6n desaparezca, recibiendo cada vez la &8¡yor parte de 
las gananci~.a, puesto que ea de elemental justicia social que quien 
produce la utilidad es quien tiene derecho a recibirla. 

La particip8016n en las utilidades de las eapresae por -
parte del trabajador, deberá ~ate haoerlae efeotívae y no contorae:: 
se oon ridiculos porcentajes. 

El articulo 131 nos dice que: "El derecho de los trabaja
dores a participar en las utilidades no implica la facultad de in-
tervenir en la direco16n o adainiatreci6n de las empresas. 

Considero que este derecho no a6lo illlplioa la faoultad de 
intervenir en la direco16n o adminietreci6n de las empresas, sino -
implica el que el trabajador se apropie de las aiemaa. 

Aai pues el trabajador eet4 provisto por el ll!ltioulo 123 
de tres armas para su luch& contra el capitalista explotadora el -
sindicato, la huelga y la part1cipaoi6n en laa utilidades de las 8!. 
presas. Cuando decida usar esas armas y las use adecuad61119nte, ha-

br4 triunfado y alcanzado su reivindiceci6n. 



SOCIALIZACION DE LOS BIEN.r:S DE PRODUOCION, 
PERAMIENTO DE LA PLUSVALIA. 

La cr:!eis del capi taliamo ae agudizan cada vez aás, cada 
vez es menos est¡¡,ble el sistema, aumentan las condiciones objetivas 
para la revoluc16n proletaria. 

En nuestro paia la clase trab1;1jadora en general, ya que 
todos los trabajadores, pertenezcan al campo de la producci6n eoonA 
mica o n6, están 611lparados y protegidos por el artículo 123, tienen 
en 4ete su mejor arma para lb lucha, ya que e~te precepto oonstitu
oional es revoluoionario, el máe avanzado en la tipoca de su crea-
oi6n y alhl no superado en ningdn pa!s capitalista, establece las «! 
rantias mínimas en favor de la clase trabajadora para reducir la e! 
plotaoi6n que sufre en el sistema capitalista de producc16n, pero -
no establece máximos en favor de ella, los máximos que la clase tr! 
bajadora puede obtener los deje. a la lucha revol.uoiona.ria del pPol! 
teriado. 

Por lo ta.nto le da los intrumenoe mediante loa oualee el 
trabajador ha de lograr su liberaci6n. 

Tnlee inatru11entos eon el derecho de los trabajadores a -
coligarse en defensa de aue intereses, o aea la formación de aindi
catost los cuales siempre serán un arma eficáz cubndo estdn forma-
dos por trobajadores aut~nticoa que luchen por la defensa de su el! 
se, la proletaria. 

Aei mismo establece el derecho de huelga, del que el tr! 
bi:..jador debe ..a.lerae para reclf;Un<.ir· no <J6lo aumentos de salarios y m! 
joras prestaciones en general aiM para exigir la devoluo16n de lo 
que le ha sido robado, la pluaval:!a, y le. única forma de reivindi-· 
oarle al trabajador el esfuerzo deaarrollado1 au fuerza de trabajo 
que el burgu4e se ha apropiado, es entregúrle los medios de produo
o16n. 

Otra arma en la lucha de la clase proletaria en contra de 
la burguesía ea la participao16n efectiva de los trabajadoree en -
las utilidades de laa empresas mediante el proceso revoluoion&rio -
el trabajador debe recibir una ptí.rticipaci6n m~e elevada, lo cual -
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debe lograr mediante el ejercicio del derecho de huelga. 
Ae:! pues, mediante el ejercicio de los derechos cons~a

doe en el artículo 123, el trabajador recupera la plusvalía. 
El recupar~~iento de la plusvalía traerá como oonseouen-

cia la aocia11zaci6n de loa bienes de produoc16n. 
El advenimiento de la nueva sociedad socialista no ae PU! 

de evitar, la clase burguesa podrá unicamente detener momentaneame~ 
te, ret&rdar el proceso revolucionario, pero no evitar4 que la cla
se obrera se apropie de loa medios de produoci6n. 

La dial~ctica materiaJ.ieta de Marx nos dice que nada ea • 
definitivo ni eterno y la sociedad capitalista no escapa a laa le-
yee de la dialdctioa, no ea por tanto ni sagrada, ni definitiva ni 
eterna, dada la lucha de contrarios, la lucha de las dos fuerzila &!! 
tag6nicas (burguesía y proletariado) se tendr4, dado el o-dmulo de • 
cambios cuantitativos (condiciones objet!vas),que producir el 1alte 
dial4ctioo (la revoluoi6n proletaria) y con ella el a4venilliento -
del socialil!IJlOo 

As:! pues la burguee!a, una de las fuerzas antag6nioas, 
que tiende a que permanezca l.a sociedad en el estado en que se en
cuentra, dniownente podrá retraaar m4e o menos el salto dia14otico, 
pero no lo podrá evitar. 

El salto dial4otico o ravoluci6n proletaria se producirlo 
en forma pacifica (el art!cu1o 123 constitucional da las armas para 
ello a la olaee proletaria). Por tanto la revoluci6n violenta s6le 
se dará por oulpa de la burguesía, que se muestre renuente a entre
gar lo que no le pertenece -porque ea patrimonio de la clase traba
jadora-, loa medios de produoo16n. 

El heoho de que el Estado burgu~s no interprete y apl!que 
el Derecho del Trabajo conforme a su eep!ritu y normas y favorezca 
con ello a la clase capitalista, en~trimento de la olaae proleta-
ria, hará que se precip!te ~eta en la conaumaci6n de su revoluoi6n. 

Be sin duda preferible ql.18 nazca la sociedad eocialiata -
por la vía pacifica, ello permite oonsegu!r la traneforaaci6n ooa-
pleta de la vida social con el mínimo de victimas entre los trab&j!! 
dores y con un mínimo de destrucciones de las fuerzas produot!vas -
de la sociedad y de internipc~6n del proceso de produoci6n. Permite 
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en un plazo corto h&eer que todae lae capae de la población vean -
las ventajas que el nuevo modo de produccian y dietribuc16n ha tra! 
do consigo. 

Debe pues luchar la clase trabajadora con apoyo en el ar
tículo 123 para recuperar la plusvalía que le ha eido robada y como 
ooneecuenoia de ello socializar loe bienes de producci6n. 



LA REIVINDICAOIOR PLDA DE LA CLASE TRAB~ADORA. 

Al suprimirse la explotación del. hombre por el hombre, el 
tr~bajo se convierte en el 15.nico factor determinante de la posici6n 
que el hombre ocupa en la sociedad y eu bienestar. En la misma med,! 
da que participa de la producci6n social, participa en el producto 
del trabajo social. Las diferencias en cuanto al trab&.jo que cada -
trabajador aporta a la producci6n social, tocante a su cantidad 1 -
calidlid, determina tambi~n lüs diferenciae en cuanto a los ingresos 
y a la remuneraci6n de loe trabajadores, cuanto m~or eea la canti
dad de trabajo rendida por el trabajador o mejor la calidad de su -
trabajo, ee decir, eu grado de calificaci6n, etc., ma.yor salario r!. 
cibe. 

El hecho de que se pague un sal.ario mas alto por el trab! 
jo calificado, estim.dia a loe trabajadores no calificados para ele
var~ su nivel t~cnico-cultural para ascender a las filas de loe tra

bajadores calificados, lo cual conduce a l.a gradual supresión de la · 
diferencia eeoenoial entre el trabajo intelectual y el trabajo ria! 
co. 

La dietribuci6n del producto con arreglo al trabajo dese! 
pafia así mismo una importante iüno16n'eduoativa, habitda a loe hoa
bree a la disciplina del trabajo social y sirve de poderoso acio4te 
al desarrollo de la producción. Este sistema de dietribuci6n est~ 
la la elevlici6n de la productividad del trabajo y hace posible con 
ello el auge del bienestar de loe trabajadores. 

La ley econ6mioa de la distribución con arreglo al traba
jo que determina la neceaidad de distribuir loe productos ateniend,2 
se directamente a la cantidad y calidad de trabajo de cada trabaja
dor, pagando un ealario igual para trabajo igual, no importando la.e 
diferenci~e de sexo, edad, raza 6 nacionalidad de loe ciudad8Jlo• de 
la sociedad socialista. Esta ley sirve de base para la remuneraci6n 
del trabajo, tanto en la industria como en la agricultura. 

La asociaoi6n de la fuerza de trabajo con los medios de -
producci6n, sobre la base de la propiedad social socialista eliJllina 
las condiciones que convert!an la fuerza de trabajo del hombre en -
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una mercancia. La fuerza de trabajo deja de ser una mercancia por-
que los trabajadores son loe propietEl.I'ios colectívoe de loe medios 
de producci6n, raz6n por la cual no pueden existir dos claaee, une. 
de las cuales se ve forzada a vender eu fuerza de trabajo a la otra. 
Al suprimirse la compra venta de la fuerza de trabajo, el salario -
deja de ser el precio de ~ata y se convierte en el pago dél valor -
del trabajo. 

El pago del Bblario no expresa aquí la relaci6n entre el! 
aes distintas, la compra de la fuerza de trabajo del proletario por 
el capitalista sino la relac16n entre los distintos trabajadores y 
la sociedad en su conjunto, representada por el Estado socialista. 

"A medida que aumenta y se perfecciona la produoci6n so-
cialieta sobre la base de la mae alta t4onioa de la elevaoi6n de la 
productividad del trabajo y del auge de la riqueza material de la -
sociedad, aumentan constantemente loe salarios" (53). 

El eal&rio se establece en concord&ncia con la Ley econ6-
mioa de dietribuci6n con arreglo al trabajo, pero lo que se distri
buye con arreglo al trabajo es la pi:.rte de todo el producto social 
que queda despu4s de hhber resarcido loe medios de producci6n, crear 
loe fondos sociales: los gastos generales de a.dminiatrac16n, gastos 
de producci6n, loe fondoa deatillhdoe a la eatiefacei6n en oomdn de 
las necesidades, al sostenimiento de lus escuelas, los centros san! 
tarios, loa fondos pEi.ra sostener a las personas que no se hallan º! 
p&.Oitadas para trabajar, etc. "Bajo el aocialiamo, todas las deduc
ciones indicadas se operan en 1nter4s de los trabujadoree, ya que -
lo que se le quite en calidad de individuo vuelve a 41, directa o -
indirectamente, en calidad de miembr• de lta sociedad" (54). 

El .ealario es un instrumento eoon6mico para eetimula.r una 
actividad ooncienzuda ante el trabajo y desarrollar el interee mat! 
rial personal de oada trab&.j1:1.dor por loe resultados de su labor, -
por esto el salario ea un factor en el incremento de la productivi
dad del trabajo y permite o onbin&r e.certa.damente loe intereses mat! 
ria.les personales del trabajador con loe de toda la sociedad. 

"El salario de loa trabajadores de la producci6n aociali!!, 
ta es la expresi6n b1:1.jo forma de dinero de lo que corresponde a es
tos trabajadores de la parte del producto social que reembole~ loe 
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gaatoa del trabajo necesario y que el Estado paga a loe obreros 1 -
emplearlos en proporci6n a la cantidad y calidad de su trabajo" (55). 

Lo anterior ea el salario individual, pero ~ate no es el 
dnico que determina el nivel de vida de loe trabajadores, el salario 
individual se complementa con loe grandes fondos sociales y de cul
tura, loe cuüles se invierten para fines de enseflanza, sanidad pd.
blica y seguros sociales: pagos de pensionee, subsidios en caso de 

incapacidad temporal para el trabajo, servicios eanatorialee y de -
casas de descanso prestadas a loe trabajadores, ~uda a las madrea~ 
con muchos hijos, etc. 

A medida que aumenta la productividad. del trabajo, acre-
cantando el salario individual, como la parte del producto social -
de la que se forman loa fondo• sociales distribuidos entre loe tra
bajadores. 

Para estimular al máximo el trabajo en las ramas deciei-
vaa de la economía nacional, se asignan salarios mas altos a loe -
trabajadores de raaaa de la industria pesada. 

Al triunfo de la revoluoi6n proletaria ee pone fin a lae
relao ionee de explotaci6n capitalista. Loe medios de producoi6n de
jan de eer capital, ya que no existe una cls.se capitalista que loe 
utilice con fines de explotec16n. La clase obrera por otra parte, -
no ea ya una clase privada de toda propiedad sobre los medios de -
produco16n y obligada por tanto a vender eu fuerza de trabajo. 

En la sociedad socialiet& el poder se halla en manos de -
¡os trabjaaores. r.a fuerza de trabajo en la sociedad socialista no 
ea mercancia, y& que los trabajadores dueños de los medioe de pro
ducci6n, no pueden vender a e! miemos su fuerza de trabajo, con lo 
que se descbrta la explotaci6n del hombre por el hombre. 

cial. 

En la sociedad socialista se da el: 
Trabajo necesario• crea para si y p&.ra su familia. 
Trabajo excedente• crea para incrementar el bienestar so-

El trabajo en el sociblismo tiene un carácter social, se 
halla orghllizado con ~rreglo a un plan dentro de los marcos de la -
economía nacional en su conjunto. La emüncipsoi6n del trabajo de t.,2 
da exploteci6n y su organizaci6n planificada perm!ten utilizar oon 
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la 'ilayor plenitud loa recursos de trabajo y faoili tar la ejecuo16n 
de -Sete medil:mte loe rapidos y constantes progresos del equipo t'c
nioo de loe trabajadores. 

En el capitalismo la situtt.ei6n del hombre depende de su -
origen social y su riqueza, en el socialismo la situación que ocupa 
depende exclusivamente de su trabajo y su capacidad personal. 

El CBpi talismo crea en 1a conciencia del hombre una aver-
s16n al trabajo porque ve en ~l una pesada carga que tiene para ao
brevi vir, que soportar. En la sociedad socialista el hombre ve en -
el trabajo una actividad creadora que le proporciona bienestar y m! 
joramiento en todos loe 6rdenes. En el capitalismo los estímulos m! 
teriales son para acrecentar la explotaci6n del trabajador, conduce 
al incremento de la producci6n en aras del mejoramiento de la si tu! 
oi6n material y la elevaci6n del nivel cultural de los trabajadores. 

En el socialismo ee persigue el incremento inceabnte de -
la productividad del trabajo, se expresa en la diaminuci6n de la -
cantidad de trbbajo necest..rio para cre&.r una unidad de producto, o 
sea en el ndmero mayor de productos que crean invirtiendo la mínima 
oantidad de trabajo. El incremento de la productividad de trabajo -
representa una economía tanto de trabajo individual como de trabajo 
social, la economia consiste en el ahorro de tiempo de trabajo, ah~ 
rro que es igual al incremento de la productividad de la mano de -
obra. 

Ee ucesario el i;..wnento cons·tante de la productividad del 
trabajo para el auge continuo de la producci6n sociblista y para la 
elevaci6n del bienestar de loe trab~jadores. 

La elevación sistemática de la productividad del trabajo, 
asegura el rápido incremento de lQ producción, lo cual hace posible 
tanto el ampliar incesantemente la producción como el awnentar el -
consumo y reducir la jornada de trabajo. 

El trabajo del individuo pierde su cardcter privado y ad
quiere un carácter directamente social. El trabajo de cada uno sir
ve para el cumplimiento de determinada parte del plan econ6mico. 

Los sindicatos juegan un pbp~l muy importlillte en el per-
feccionemiento de la producción socialista, de la organización del 
trabe.jo y del salario, decía ~nin: "Los sindicatos son una organi• 
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zaoi6n eduoativa, moralizadora e instructiva, ea decir, una escuela: 
escuela d~ administraci6n, escuela de gesti6n econ6mica, escuela de 

comunismo" ( 56). 
Los sindicatos organizan y desarrollan la iniciativa so-

cial y de producción en la lucha por la elevaci6n de la productivi
dad del trub~jo y la creaci6n de abundancia de productos, Las maeae 
trubujadoras infl~en en la solución de los proble.mae eoon6iaiooe -
mediante su partic1paci6n activa en las asambleas de obreros y em-
pleadoe, en lae asambleas de produooi6n, en las conferencias t~cni
c&s, etc. Los sindicatos luchan contra las deformaciones burócr,ti
cas en el funcionamiento del aparato del Estado y en la administra
ción de la producci6n, 

Loe sindicatos tienen por miai6n desarrollar por todos -
loa medios la iniciativa de las masas e incorporarlas cada vez mae 
empliamente a la administración de la producci6n, a trav~e de ellos 
ejerce la clase obrera su control sobre la actuación de los dirigea 
tea eoon6micoa. 

Formas del s&lario en la sociedad socialista: 
a) S&.l.ario por obra realizada.- E~te salario depende de -

la cantidad de productos elaborados por el obrero en un per16do de 
tiempo (calculada en piezas, kilos, toneladas, metros, litros, ato.) 
y cada unidad de productos se paga con arroglo a una tasa determill! 
da para cada tipo de trabajo. 

Se diferencia esta forme. de pago en la sociedad socialis
ta con el s&l~rio a destajo en el capitaliB1J1.o, en que en ~ate ea da 
una intenaificaoi6n excesiva del trabajo y no se resarce el desgas
te de la fuerza de trabajo empleada, en el socialismo en cambio el 
salario por obra realizada se basa en las normas progresivas mediae 
de produoci6n accesibles a la gran masa de los trabajadores y as•8,!! 
ra el incremento de la producci6n a medida que se eleva la product.!, 
vidad del trabajo, la cual se traduce en una alta remuneraci6n, 

b) Salario por tiempo.- Se aplica en las labores en que • 
no se puede seguir el sistema de salario por obra realiza.da, o en -
que ~eta sistema no ea econ6micamente conveniente. Tiene dos vari~ 
tes este eiatema: la simple y la combinada con el pago de las pri-
mas. 
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El sistema simple del sal&.rio se establece eeg&n la dura
c i6n del tiempo que se trabaja. y la cl:llifica.ci6n del trabt..jador. 

En el sistema del sblario por tiempo con pago de prima.e -
se dan &etas al trabajador por determinados indices cualitativos y 
cuantitativos: reducci6n del tiempo fija.do para reparar el equipo, 
economía de m&.terias primas, de 'combustible, de energía e14ctrica, 
buen funcionwniento de los mecaniemoe, disminuci6n del ndmero de 
piezas defectuosas,etc. 

Existen normas de trabajo para diferenciar el salario, t! 
niendo en cuenta la calificación del tra.bc jador, la productividad -
del trabajo y la culiuad del producto, existe tamb14n un determina.
do sistema de ta.rifas. 

Las normas de trabajo fijan el tiempo en que ha de reali
zarse una determin~da labor (norma de tiempo) o el volumen de pro-
duetos que deben elaborarse, calculándose por nWiiero de piezas en -
la unidbd de tiempo (norma de elabore.o16n). ~ato es para dirigir -
bien el proceso de producci6n, mejorht' la organización del trabajo 
y elev&r eu productividad y fomenter la emulación socialista. .Las -
normas t4cnicas regulan la producoi6n tendiendo a que 4sta sea pro
greeiva. 

A la inversa del cbpitaliemo que tiene como mira una des
medida 1ntensif'icac16n del trabajo, las normas de producoi6n de lae 
empresas socialistae se calculWl de modo que siendo progresivas,--
sean al mismo tiempo asequibles a todos los trabajbdores. 

El sistema de tarifas sirve de base pbra Vblor~r cada ti
po de trabajo plU'tiendo de la calificaci6n del trabajbdor, deloo.r~ 
ter del trabajo y de las condiciones y caracterieticae de la r1:1ma -
de producción de que se trata. Por el sistema de tarifas se determ! 
na el nivel de loe ealw-ioe en lbs diversas ramc.e de la economía n~ 
cional y de las diferentes categorías de trabajbdoree. 

El sal~rio üe los obreros no calificbdoe ee toma como un! 
dad, mientras mas alta ee la califica.ci6n del obrero, mas elevada -
es la categoría a que pertenece y mayor proporcionblmente su eala-
rio. 

Se estimúlb al obrero para que eleve su nivel t~cnioo-cu,! 
tural, p~ra ir acercandolo a otros trabajadores mas calificados, P.! 
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ra ir desapareciendo paulatinamente l~s diferencias tanto econ6ai-
cas como t~cnicas y culturales, 

En la sociedad socialista se eleva constantemente el bie
nestar del pueblo, baebdo en el desarrollo de la producci6n socia-
lista y en la elev&ci6n de la productividad del trabajo, .La base -
econ6mica para el aumento del ealbrio real es el ª\188 continuo de -
la producci6n socialista, fundamentada en la t~cnioa aaa elevada y 
el incremento de la productividad del trabajo. Es necesario que la 
elevaci6n de la productividad del trabajo aventaje al aumento de -
loe salarios. Si la elevac16n constante de la productividad del tr!, 
bajo constituye le. base firme para segi.úr aumentando el salario -
real, este aumento se traducirá en el acreoent&ai.ento de los ingre
sos, en el incremento del oon8Ullo de loe trabajadores, lo que a su 
vez, servir' de e.cicate a la producci6n social. 

Al aumentar constantemente la producci6n socialista crece 
eistem,tioemente el ndaero de obreros y empleados. La creciente pr2 
ducoi6n aseg11ra un puesto de trabajo a todos loa miembros de la eo• 
ciedad aptos para trabajar. 

Lo anterior da oomo reeul tado la deeapa.rici6n de gente d! 
eempleada, situs.oi6n contraria a la del capitalismo en que se da el 
crecimiento incesante del ejercito industrial de reserva, el cual -
hace descender el nivel de vida de la clase obrera en eu conjunto. 

Además el incremento de la produooi6n trae como consecue! 
cia la constante elevaci6n de loe salarios reales, porque se puede 
bajar el precio de los artículos de consumo popular, aumenta la ca
pacidad adquisitiva del. dinero, todo esto repercute en una mejor -
alimentaci6n para loe trabajadores y en general su nivel de vida, -
tanto en el 6rden material como en el cultural. 

La necesidbd de increment~ incesantemente la produocidli 
en la sociedad socialista hace que no ee pueda dar en 'eta el paro 
forzoso. 

La reivindicaci6n de la clase trabajadora se logra cuando 
4sta recupera loe medios de producción y trabaja e6lo para ella, -
sin producir para la clase burguesa, eu explotadora. En la sociedad 
socialista, el trabajador trabaja pera 41 y su familiar y la socie
dad, ya que al incrementar el beneficio de la sociedad, aumenta el 
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beneficio tamb14n del trhbajador considerado individualmente como 00 

miembro de la sooied&d. Se ha logrado al ser propietaria la clase -
trabajadora de los medios de producci6n, la extirpaoi6n de la expl2 
taci6n del hombre por el hombre. 

El destino h1et6rioo de la clase proletaria habr4 de own
lirse. Si ea por loe medios legbles o por la fuerza no dependerá -
del proletariado, sino de la clase explotador& que se niegue a de-
volver por las vias legales lo que la ha rob~do a los trabajadores, 
y del Estado burgu4s que en apoyo de la clase o~pi~&liata no inter
prete y apl!qu~ el Derecho del Trabajo conforme a la finalidad del 
articulo 123. 



e o N e L u s I o N E s. 

I.- ~e la Teoría Integral del Derecho del Trabajo del --
maestro Alberto Trueba Urbina, la que hace el estudio mas completo 
1 oientifico del articulo 123 de la Conetituoi6n, estudiando tanto 
sul!I antecedentes hiet6ricoe, como el •omento de su oreaci6n y pro-
yeoci6n al futuro. La Teoría Integral 88 origina y fundamente en el 
artfoulo 123. 

II.- La Teoría Integral es proteccionista y reivindicato-
ria de loa trabajadores en tanto que deecubre el verdadero espíritu 
y doble finalidad del Derecho Mexicano del Trabajo, ae! como porque 
eu objeto es propagar y dar a conocer el doble aspecto del articulo 
123, que es por un lado y como fin inmediato proteger a la clase -
trabajadora, y por otro lado, el aspecto mas importante, que ee lo• 
grar la reivindicac16n de la clase trabajadora. 

III.- La Teoria Integral basada en las disposiciones del 8! 
ticulo 123, considera como integrantes de la clase trabajadora a t~ 
dos aqu~llos que viven de sus esfuerzos y no s6lo a loe trabajado-
rea del cem.po de la producc16n econ6mica. Por lo qua las dispoeici~ 
nea del Derecho Social contenidas en las normas del articulo 123 88 

hacen extensivas absolutamente a todos los trabaja.dores. 
IV.- La T.A3y Federal del Trabajo de 1970, reconoce ya téoi

tamente, en parte la validéz de la Teoría Integral, al reoonooer y 
reglamentar el trabajo de loe empleados de confianza, deportistas. 

·actores y m~eicos, a domicilio, d~sticoe, etc. Trabajadores que • 
se encontraban protegidos por el.articulo 123, pero que no habían -
sido comprendidos en la anterior Ley. As! aiemo establece nuevos d! 
reohos laborales en favor de loe trabajadores. 

V.- En el sistema capitalista de producoi6n el salario 81 

el precio que el patr6n le da a la fuerza de trabajo, y que no 88 -

compensatorio del trabajo desarrollado. 
VI.- El salario minilllo vital es del todo insuficiente para 

que el trabajador subsista en un16n de eu fWllilia, y loe mínimos ª! 
tablecidoe por la Comiei6n Nacional de Salarios Mínimos son violat~ 
rios del artículo 123 constitucional. El salario mínimo vital para 
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loe trabbjadores del campo es mas bajo adn que el establecido para 
los trabajadores de lÁ ciudad, por lo que la aituaoi6n de equ4llos 
ee de mayor miseria adn. El salario mínimo profesional tampoco es -

compensatorio, ya que por tratarse de un trabajo calificado, es por 
tanto aae productivo el trabajo desarrollado por el obrero y mayor 
la plusvalía que queda en poder del capitalista. 

VII.- No s6lo el salario mínimo no es compensatorio del t~! 
bajo desarrollado por loe obreros, sino que todos los trabajadores 
en mayor o menor medida son explotados por loe burgueeee, quienes -
ee apropian de la plusvalía. 

VIII.- El salario tiene una funci6n social que cumplir, ya -

que es con lo ~nico que cuenta el trabajador para subsistir ~l y su 
familia. 

IX.- En nuestro pa!e, el salario goza de protecci6n y pri
vilegios que la Ley le otorga, pero en virtud de que los salarios -
que reciben loe trabajadores, son en au inmensa mayoría, eal&rioe -
de miseria, el trabajador no resulta beneficiado, como lo seria si 
recibiera el salario justo por el valor de su trabajo. 

X.- Es el sistema capitalista un r~gimen de esclavitud y 

de opreai6n a la clase mayoritaria, compuesta por loe trabajadoree 
de la ciudad y del campo que por no poseer para subsistir, nada que 
no sea eu fuerza de trabajo, tienen que ponerla a dispoeici6n de la 
clase minoritaria, la cual por poseer loe medios de producci6n fija 
las condiciones de trabajo y el precio a esa fuerza de trabajo. 

XI.- En el sistema CHpitalista de producc16n, no se paga -
al trabajador por el trabajo desarrollado, sino ea le paga únicameB 
te parte del v&lor de su fuerza de trabajo, y el reato, o sea el B! 
lario no pagado que constituye l& plusvalía, le 08 robado por el C_!! 

pitalista, por lo cual el capitalista se enriquece con el trabajo -
ajeno, y el salario resulta una m!nimu compensaci6n en la explote.-
ci6n de la cual el burgu~e hace víctima al trabbjador. 

XII.- La reivindicaci6n del trabajador s6lo puede di:.rse con 
la reouperaci6n de la plusvalía de la que ha sido despojado. 

XIII.- La sociedad capitalista no es eterna, por tanto dese.
parecerá y dhrá lugar a la sociedad socialista. Se transformará la 
sociedad capi talist&. por las contradicciones de su sistema, por el 
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odmulo de condiciones objetivaa y peque~oe cambios cuantitat{voa -
que harán estallar la revoluci6n, la cual puede ser pacifica o vio
lenta y por medio de la cual, la claee pro1et~ria se apropiará de -
los medios de producci6n, eocializandolos. 

XIV.- Bl Derecho Mexicano del Trabajo, Derecho Social., pla.! 
mado en el articulo 123, da laa bases para que la traneformaci6n de 
las estructuras econ6micas en nuestro páie ee produzca en fol'll& pa

cifica. 
XV.- La Asociación profesional, la huelga y la partioipa-

ci6n efectiva de loa trabajadores en las utilidades de lae empreaaa 
o del patr6n, son loe medios para recuperar la pluevalia. 

XVI.- Al ejercer la claee trabajadora eetoe derechos reivi! 
dicatorioa coneagradoe por el articulo 123, recuperar' la plusvalía 
que le ha sido robada y ee socializarán los medios de producci6n y 

el oopi tal. 
XVII.- Al advenimiento de la sociedad socialista, la claae 

trabajadora pasa a ser propietaria de loe medios de producci6n, por 
lo que s6lo trabaja y produce para ella mi.ama~. Los trabajadores re
ciben el sbl&.rio justo por el trabajo desarrollado y se acaba con -
la explotación del hombre por el hombre. Así mismo en la sociedad -
socialista la producci6n es ordenada y tiende a incrementarse,cre&!! 
dose mayores fuentes de trabajo, por lo cual desaparece el ejercito 
industrial de reserva, se asegura a todoe los miembros de la socie
dad un trabajo y una subsistencia digna y relíz. 
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