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Ten cuidado de las cosas de la tierra 

has algo, corta leña, labra la tierra, 

planta nopales, planta magueyes. 

Tendrás que beber, que comer, que vestir. 

Con eso estarás en pie, serás verdadero. 

Con eso andarás. 

Con eso se nablará de ti, se te alabará, 

con eso te darás a conocer." 

Huehuetlatolli 



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

Tocar un tema de tipo religioso o cual-

gui~L otro en el que tenga que ver la religi6n, resulta 

muy complejo, sin embargo, a través de esta tesis se -

pretende clarificar que no es válido dejar de producir

e incoherentemente consumir más que lo normal en pro de 

un festejo de tipo religioso. 

Nuestras observaciones son formuladas -

dentro de un marco de respeto a la ideología que suste~ 

te cada quien. La ciencia explica que la creencia en -

un Dios, el que sea, obedece a la necesidad individual

óel hombre, de explicarse su origen y su fin, de sentir 

la seguridad de que algo o alguien poderoso y supremo -

está para ayudarlo y protegerlo. La necesidad de fé en 

cada hombre, al unirse ~stos en sociedad pasa a ser un

elemento comán form4ndose entonces la religi6n. En es

te sentido, existen muchas creencias de donde se derivan

las religiones, entre las cuales, y de las más extendi

das es la conocida como ncristianismo", que la muerte -



de ,Cristo, o mejor dicho JesGs, suministra su principaL 

sl'.mbalo: la cruz. 

Parece increíble, pero es real el hecho

de que todas los mexicanos reconozcan una cruz y más -

aGn tengan por lo menos una idea exacta óe su siqnif ic~ 

do, más yo me pregunto ahora: ¿Todos los mexicanos con~ 

cen y reconocen el s1mbolo de su nacíonalidad? 

Quizá el mexicano en su mayoría reconoce 

su bandera, más no de igual fonna conoce su significa-

do; una parte considerable de las personas con una pre

paraci6n formal en México, desconoce el simbolismo que

encierra nuestro lSbaro patrio, lo que resulta contun-

dentemente nefasto; muchos óe ellos no se dan siquiera

una idea de la biografía de los hombres que han particf 

pado de manera importante en la historia del pa!s, lo -

que resulta igualmente negativo en la formación cultu-

ral de los ci~dadanos, pues no sucede lo mismo con el -

simbolismo religioso de cuya esencia tenemos o c:eemos

tener cierta idea. 



Obviamente la culpa no es del todo de -

los ciudadanos, sino de la educaci6n y los cauces que -

el Estado permite que aquélla tome, nos estamos refi--

riendo a todo lo que pasa a formar parte de la cultura

de cada uno de nosotros y de todos como Naci6n mediante 

lo que nos es enseñado d!a con d!a y lo que hacemos por 

costumbre, o por comodidad como resulta con un dia li-

bre y pagado. 

Oesd.e el nacimiento de "Jest1s-Cristo" -

hace aproxiniadamente 2t000 años, el cristianismo se ha

basado en dos vigorosas creencias: que Jesucristo es el

Hijo de Dios, y que Dios envi6 a Cristo a la tierra pa

ra viv~r lo que ~iven los mortales, sufrir como ellos -

sufrent morir para redimir a la humanidad y ~esucitar -

después gloriosamente. Por el momento bástenos pregun

tarnos• ¿Red.i.Inir a la humanidad de qué? Muchos bombres 

han sufrido y muerto por la hllltlanidad y si en esos tér

minos religiosos hablamos ¿No ha quedado entonces ya-

bastante redimida desde ese punto de vista ? 

Dicen los cristianos, hablando de Jesús 



obviamente: " ••• él naci6 en la pobreza. Trabaj6 con 

af~n. El demonio lo tent6. Sufri6 hambre. Padeci6 

sed. · Sufri6 en la cruz. Expir6 en agonía". ( l l 

Cuántos de nuestros héroes han tenido v.!_ 

da similar. Está claro que Jesús fué un hombre admira--

ble, pero para los no creyentes existen también otros -

hombres dignos de ser enaltec~dos, en fin, no es de nin

guna manera mi pretensi6n la de minimizar la figura de -

Jesds, sino más bien no perder de vista y menos desechar 

lo que los lineamientos legales establecen en cuanto a -

religi6n. 

Si se habla de Cristo es porque el dia -

25 de diciembre se festeja su nacimiento, que como trad! 

ci6n o costwnbre -lo que adelante dilucidiremos- es bien 

válido, más no asi cuando esta costumbre va en contra de 

las leyes. 

A través de los siglos, muchos hombres -

han dado su vida por el derecho de creer. Pero otros --

hombres, igualmente sinceros han muerto por el derecho -

(l) Time Life. Las GraOOes lleligianes del Mundo. Ed. Golden. Pree, 
Nueva York. 



de no creer. Esto nos compromete a respetar igualmente· 

a los unos y a los otros, cuántas luchas o qu6 clase de 

lucha ha de hacerse para que verdaderamente se hagan v~ 

ler los fines que las motivaron, en dónde quedan pues -

los ideales de tantos héroes y de muchos más desconoci

dos, todas las vidas dadas en el siglo XIX y principios 

de éste, por hacer valer los principios de libertad y -

respeto~ 

La protección que el Estado trata de -

dar al pa!s mediante -entre otras medidas-, la no in-

tervenci6n del clero en la educación, se ve disminuída

por cierto,por la uni6n o dir!amos comunión que debamos 

hacer todos los mexicanos no importa credo, en la cele

bración de un día netamente religioso que además ni si

quiera abarca a todas las religiones del país, aunque -

el cristianismo sea de las religiones más amplias. 



CAPITULO I 

O R I G E N DEL T R A B A J O 

Hace muchos centenares de miles de años

en algfin lugar del planeta vivieron criaturas que estre

naban una posici6n erecta al caminar. Esta posici6n ve~ 

tical del hombre primitivo fu~ el paso decisivo en su -

t:ans!ormaci6n pues al quedarle las manos libres comenz6 

a !ab~icar y utilizar herramientas, adquiriendo con ello 

cada vez más destreza y habilidad, transmitiéndos~ esta

flexibilidad de gene:aci6n en generaci6n, con ello, el -

hombre abri6 la brecha del trabajo pues esas elementales 

herr~~ientas de piedra le sirvieron en un principio para 

ayudarse a obtener sus satisfactores de supervivencia. 

Primero el trabajo, luego y con él, la -

palabra articulada, fueron los dos est!mulos principales 

bajo cuya influencia el ce=ebro del hombre primitivo se

fue transformando gradualmente. 

Consecuentemente la claridad de concien

cia, la capacidad de abstracci6n y discernimiento se fu~ 



2. 

ron acrecentando, reaccionando directamente sobre el tr! 

bajo, de ello crecieron las cada vez mejor organizadas -

agrupaciones humanas, forxru1ndose las prímeras socieda--

des. 

Como anteriorroente expresamos, la elabor~ 

ci6n de instrumentos para la pesca y la caza que también 

serv!an como armas, originaron el trabajo, mismo que da

ba al hombre la seguridad y certeza de que de alguna ma

nera pod!a dominar a la naturaleza, por lo menes al gra

do de poder determinar como vivir de ella sacándole el -

mejor provecho¡ sucedieron entonces dos nuevos avances 

de importancia decisiva: el uso del fuego y la domesti

caci6n de los animales. 

Lo anterior origin6 que el hombre se fue

se planteando objetivos cada vez más elevados. El trab~ 

jo fue haciéndose mejor conforme pasaba el tiel!lpo y el -

hombre experimentaba actividades variadas que le reditu~ 

ban en una vida más atractiva pero también más complic~

da. 
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A la caza y a la ganadería vino a sumar -

se la agricultura, y más tarde el hilado y el tejido, el 

trabajo de los metales, la alfarería y la navegaci6n y a 

la par con ellos una de las c:eaciones de m&s trascende~ 

cia en la vida del hombre: la religión, cuya existencia 

lo motiv6 pero tambi~n algunas veces fuá la causa de su

regresi6n en su constante ascenso a lo que somos hoy. 

En té:minos genéricos el avance humano -

fue a grandes pasos, el hombre daba zancadas en su lucha 

por la supervivencia. El comercio, los oficios, se dese 

rr~llaban también rápidamente, coadyuvando con el desa-

r:ollo humano, aparecieron finalmente las artes y las -

ciencias. De los pequeños g=upos salie~on las comunida

des, las naciones y los Estados, con sus prácticas de d~ 

recho y pol!tica. 

Dice Federico Engels "Lo Gnico que pueden 

hace: los animales es utilizar la naturaleza ex~e~ior y

modificarla ~or el mero hecho de su presencia en ella. -

El holllbre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga 

as! a servirle, la domina. Y ésta es, en Gltima instan-
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cia, la diferencia esencial que existe entre el hombre y 

los demás animales, di!erencia que, una vez más, viene a 

ser efecto del trabajo". (2) 

(2) Federico Engels. El origen del Trabajo en la Transfomaci6n del 
~no en lbli>re. El Q.linto sol. Libro 2. p!ig. 75. 



s. 

1.1. OBJETO DEL DERECHO LABOP.AL. 

Una vez abierto el panorama sobre el ori

gen del trabajo cabe pasar a su finalidad. 

El trabajo como vimos anteriormente, se -

origin6, se cre6, se invent6 a efecto de satisfacer las

necesidades del hombre, su finalidad obedece certeramen

te a la causa de su origen, es decir, el origen y el ob

jeto del trabajo es lo mismo; el trabajo nace con el ha~ 

bre, por él, para beneficio de él, por y para la sacie-

dad origin~ndola, esto parece un garamatfas, sin embargo 

no lo es. Fijemos la atenci6n en lo que representa nue~ 

tra mente al escuchar la palabra trabajo, representa una 

actividad, un esfuerzo humano, encaminado a producir al

go, material o espiritual que va a redundar en beneficio 

del mismo hombre. 

Pasemos a clasificar el beneficio desde -

cuatro puntos de v.ista, a saber: 

a) Beneficio Mediato.- Que es aqu~l que -

se nota o se recibe a largo plazo, despu€s de realizar -
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la actividad que lo provoca, 

bl Beneficio Inmediato.- Es aquél que se

recibe como su nombre lo dice, inmediatamente después de 

ejecutada la acci6n o acto que lo provoc6. 

el Beneficio Directo.- Aquel que recibe -

el trabajador de forma particular, beneficiándolo justo-

a él. 

d) Beneficio Indirecto.- Es el que va a -

beneficiar al trabajador mediante o a travás de algo. 

Pues bien, el beneficio que el trabaja---

dor (3) deberá recibir por su actividad como tal, habrá-

de ser un beneficio directo e irunediato, as! como media-

to e indirecto. Pasemos a explicar el porqué de lo que-

se acaba de asentar: 

Una persona que realiza un trabajo, reci-

bir~ una vez terminado éste una remuneraci6n econ6mica -

o moral (beneficio inmediato) que recibirá en su propia-

(3) Es de ootarse que por el ncrrento se utiliza la palabra trabaja
cbr' refir~nos a aquel que realiza un trabajo, sin manejar 1:! 
pos de trabajos o relaciones que lo establezcan. 
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persona, es decir, una satisfacci6n personal!silila, moral 

o económica (beneficio directo). El beneficio inmediato 

constante por fuerza conllevar~ al trabajador a un bene

ficio indirecto, pues aguel habr4 de mediar para que el

individuo y los suyos obtengan una mejor calidad de vi-

da, el trabajador sin especificar su actividad, deber~ -

de contar tambi~n con beneficios latentes los que de mo

mento quiz! no reciba pero que estar!n ahí cuando le 

sean necesarios, tales como cartera de clientes, presta

ciones, etc., esto es, el beneficio mediato. 

Para los fines de este te..~a hablaremos -

del trabajo que se presta para alguien, es decir, el --

trabajo subordinado que se realiza con la finalidad de -

obtener una re.muneraci6n econ6mica, sin que esto sea ex

cluyente de que el beneficio que reciba sea completo en

las cuatro acepciones ya marcadas. 

Al hablar de trabajo subordinado, obvia-

mente se vislumbra una relaci6n: de trabajador que es el 

que realiza la actividad por un pago, y el patr6n que es 

aquél para quien se realiza dicha actividad por la cual-
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l:li:Q.:::!a de pagar can caract:eristicas de dirección a cargo 

de este último. 

Al establecerse una relaci6n trabajador

patr6n, como en todo tipo de relaciones humanas, habr' ~ 

de estatuirse una "regulaci6n que haga que esa relaci6n -

sea ari:noniosa y justa. 

Es ahora cuando habrá de entrarse al e~ 

po del Derecho proque estamos hablando ya, de un conjun

to de normas que regulan la conducta del hombre. Como -

la conducta que habrá de regularse es la que surge en -

una relación t:abajaclor-patr6n, pasa a ser en~onces de -

simple derecho a Derecho del Trabajo, también denominado 

Derecho Social, Dereabo de Clase, Derecho Obrero, Legis

lación Social, Derecho Industrial o Derecho Laboral. 

El objeto o fin del derecho laboral es -

la seguridad y la armoniosidad del trabajador y del p~-

tr6n también pues no habrá de exceptuar1o(4), y qué es

la seguridad y la a:rmoniosidad del trabajador, es todo -

(4) Este punto se verá con mayor claridad en el !iltim::> capl:tu.lo. 
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aquello que se traduzca en libertad, igualdad, dignidad-

y salud para ~l, para sus compañeros y familia, todo ---

ello ?eneficios que áeber~n consistir en mediatos, indi

rectos, inmediatos y directos. 

En tanto el trabajo significa beneficio, 

el derecho laboral consistirá 16gicamente en la regula--

ci6n de ese beneficio y de las relaciones que se esta---

blezcan para obtenerlo. 

Dice T:::-ueba Urbina (5), refiriéndose al-

dere~~o d~l trabajo como derecho soci~l, que es "el con-

junto de principios, instituciones y normas que en fun--

cii:5n (6) de integraci6n protegen, tutelan y reivindican

ª los que viven de su trabajo ••• "{7) 

Al hablar de derecho laboralentenóa~os-

una serie de normas relativas a la actividad de trabajo-

subordinado que realizan los hombres para benef icic de ~ 

s! mismos y de otros, dicha normatividad, regula las rela 

(S) Ti:ueba Urbina, Nuevo J)>_rec.'io del Trabajo. Ed. Porl:(ia, México 1970, 
p. 155. 

(6) Utiliza la palabra funci6n cxxro sin6ll.ÍllD de objeto o fin, 

(7) Cantiianlo los téIIn:i.oos esto se traduce respect:ivanente a prop::irci!:!_ 
nar al trabajador dignidad, libertad e igualdad, lo que nidundará
en su salud= tal, 
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cienes que con motivo del trabajo se astabl~cen entre---

trabajadores y trabajadores, .as1 como entre trabajadores 

y patrones sean estos particulares o del Estado, en las-

cuales están involucradas cerno ya se dijo, segan nues---

tra legislación, la libertad, la igualdad, la dignidad y-

la salud. ¿ Qu6 significa cxactame11tc cada una de estas 

palabras? 

Trataremos de dar enseguida concepciones 

claras de cada una de ellas por significar todas: el Ob-

jeto del Derecho Laboral. 

LIBEH'l'l\D, - Consü;tc en uno dt~ los princi-

pies b5sicos del hombre como individuo y grupo, a la asp.! 

r~ci6n de poder obrar de una manera u otra, o de no obrar 

sin embargo, dicha facultod de hacer o decir, no deber.ti. -

oponerse a las leyes ni a las buenas costumbres~ Es la f! 

cultad que debe reconocerse al hombre, dada su conducta -

rncional, para datcrm1nar ~u conducta sin más limitacio-

n~s que lns señaladas por la mornl y por el derecho" (8). 

El articulo So. de nuestra Constitución--

( 3) lbfael de Pina Vara, Diccjonario de Derecho, F.cl. Porrúa, México 
1980' p. 331. 



11. 

Mexicana dice que todo hombre es libre para dedicarse a

l a profesi6n u oficio aue más le guste, siempre y cuando 

sea 11cito. 

I~UALDAD.- Significa una corresponden

cia entre las partes en una rclaci6n, ya que es un prin

cipio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para 

l~s mismos derechos. Se traduce en igualdad ante la ley 

representada como garantía constjtucional. EquivalG a -

la prohibici6n de actitudes o reglamentaciones de tipo -

dü:cri:¡Ürutorio (~). Cl .Jrtículo 123 oc ln Cu.rt.:.i M~gna en su-

ap~.,ado A, fracci6n s6ptirna est!pula que ''Para trabajo

igual debe correspondér salarlo igual, sin tener en cue~ 

ta sexo, ni n3cionalidad~'. 

OIG?~:! DAD, - !:s lo que corresponde pro

porc ionalr:lcn~e nl mGrito 'l condicí6n de una persona, di

ce el pSrrafo primero d~l artículo en que nos basamos a~ 

tcriorrncnte, que "Toda pcrson.:i tiene derecho al tro.biljo

djgno y socialmente Otil¡ al uf~cto, se promovcr~n la -

creación de empleos y la organiz3ci6n social para el tra 

{9} cfr. de rir;n. Vara, op. cit., p. 292, 
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bajo, conforme a la r.ey•, Esto deberá verse reflejado -

en un salario que sea suficiente para el trabajador y -

sus dependientes, para sufragar sus necesidades normales 

en el orden material, social y cultural, lo que reditua

rá también en una sat:isf acci6n moral que en alguna parte 

de este capitulo mencionaremos. 

SALUD.- En términos generales es aquel 

estado en que el ser humano ejerce todas sus funciones -

naturales; consiste en la armenia del organismo y deberá 

ser una de las finalidades primordiales del hotnbre visto 

como ser individual y en grupo {Salud Püblica) al respes 

to la fracci6n quinceava del multicitado articulo estip~ 

la: "El patr6n estará obligado a observar, de acuerdo -

con la naturaleza de su negociaci6n, los preceptos lega

les sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 

establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumen_ 

tos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal 

manera éste, que resulte la mayor garantía para la saiud 

y la vida de los trabajadores, y del producto de la coh

cepci6n, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las l~ 



13. 

yes contendr!n, al efecto, las sanciones procedentes en

cada caso". En vista de la salud del trabajador la dur~ 

ci6n de la jornada máxima de trabajo ha sido enmarcada -

legalmente prohibiendo las labores insalubres o peligro

sas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo

despu€s de las diez de la noche de los menores de dieci

seis años; nótese como determinadas actividades durante

la noche están prohibidas. Los descansos y vacaciones -

est!n determinados tamhi€n para y como protecci6n de la

sal ud del trabajador. 



14. 

l.2. PROOOCCION, DISTRIBUCION Y CONSU!'IO, 

Una vez asentado el origen del trabajo 

y visto c6mo fUé ocasionando para el harbre una vida uás caroda

pero también con mayores complicaciones que eran obvias, 

en virtud de que a estas alturas el trabajo había de or

ganizarse ya que se trataba de procurar el bienestar pú

blico, describiremos c6mo la producci6n ha influido en -

la sociecad. 

El hombre comenz6 a producir realmente, 

es decir, inici6 su actividad de creaci6n o transforma-

ci6n de bienes en satisfactores cu~ndo tuvo conciencia -

plena de sus necesidades y del modo de satisfacerlas. 

Las producciones más modestas, fruto -

del trabajo de la mano, quedaron relegadas a segundo pl~ 

no, tanto más cuanto que en una fase muy temprana del d~ 

sarrollo de la sociedad la cabeza que planeaba el traba

jo era ya capaz de obligar a manos ajenas a realizar el-

trabajo proyectado por ella. . Es por eso que se haÓe 

necesario un orden legal, -el cual se trató en p~ginas-
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anteriores- ya que como dice Ran9el couto "el medio jur!

dico, 'pol!tico y social ser! decisivo para obstruccionar 

o esti;nular la producci6n"(l0). 

M§s, si han sido precisos miles de años -

para que el hombre aprendiera en cierto grado a prever r~ 

motas consecuencias naturales de sus actos dirigidos a la 

producci6n, mucho m!s le cost5 aprender a calcular las con. 

secuencias sociales de esos mismos actos~ 

Todos los medios de producci6n gue han -

existido hasta el presente sólo buscaban el efecto Gtíl del 

trabajo en su forma m:is directa e inmediata. No hacían -

el menor caso de las consecuencias remotas, que sOlo apa

recen más tarde y cuyo efecto se manifiesta anicamente a

un proceso de repetición y acumulación gradual. La primf 

tiva propiedad comunal de la tierra, correspondia por un

lado, a un estado de desarrollo de los hombres en el que

el horizonte de éstos quedaba limitado pe= lo general, a

las cosas m:ís inmediatas, y presupon!a, por otro lado,--

cierto excedente de tierras libres, que ofrecía cierto -

margen para neutralizar los posibles resultados adversos-

(10) l'an;¡el Cbuto, Teoría y Deredx:>, Ed. Ponúa, M!\xico 19, p.31. 
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de esta economta primitiva. Al agotarse el excedente de-

tierras libres, comenz6 la decadencia de la propiedad com.!! 

nal. 

Todas las formas de producc~ón que v±nie

ron después condujeron a la di vi·si.ón de .la poblaciCS:n en --

clases ~i=erentes, y por can~o, el antagonismo e..~tre las -

clases dominantes y las clases oprimidas lll} · En conse -

cuencia, los intereses de l_as, clases aominantes se convir

tieron en al elemento propulsor de la producción-

De esta manera, vemos co~o en una etapa muy 

primitiva del desarrollo de la sociedad, se hace sentir la

necesidad de abarcar con una regla general los actos de la-

producci6n, de la disttibuci6n- la cual ronsistirá en la repartic:iJSn de 

los satisfactores obtenidos en la produa:i6n-, ':/ del intercambio de los 

productos, que se repiten cada dtai la necesidad de velar por--

que cada cual se someta a las condiciones generales de ---

la producci6n-y del intercambio. Esta regla, que al prin--

cipio $e expresa corno costumbre, se transforma después ·en -

(U) En este l!DOOnto ei; cuando se hace rus::esatia la creaci6n de un dere
cho del trabajo, el cual tendrá las limitaciones que cada época -
le detennina. ' 
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Ley (12). 

Marx afirm6 en 1859, en uno de sus clási-

ces de las ciencias sociales: " •.• en la produccidn so---

cial de su vida los hombres contraen determinadas rela---

cienes necesarias e independientes de su voluntad, rela~

ciones de producci6n, que corresponden a una detenuinada-

fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. 

El conjunto de estas relaciones de producci6n forman: la-

estructura econ~rnica de la sociedad, la base real sobre-

la que se levante la superestructura juridica y politica 

y a las que corresponden determinadas formas de concien

cia social.11 

"El modo de producci6n de la vida mate--

rial condiciona el proceso de la vida social, politica y 

espiritual en general. No es la conciencia del hombre -

la que determina su ser, sino, por el contrario el ser -

social es lo que determina su conciencia. Al llegar a -

una determinada fase de su desarrollo, las fuer2as pro-

ductivas materiales de la sociedad, chocan con las rela-

(12) cfr. carlas Ma.tx y Federico Erigels, Obras Esa:igidas, BuenOs Ai
res, 1973, T.V. pp. 347-348. 
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cienes de la sociedad existentes, o, lo que no es mas 

que la expresi6n jur!dica de esto, con las relaciones de 

propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta

all!. De formas de desarrollo de las fuerzas producti--

vas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y-

se abre as! una @poca de revoluci6n social. Al cambiar-

la base econOmica se revoluciona toda la inmensa super--

estructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas-

revoluciones, hay que distinquir siempre entre los cam--

bias materiales ocurridos e~ las condiciones econdmicas

de producci6n que pueden apreciarse con exactitud propia 

de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, pal!-

ticas, religiosas, artísticas o filos6ficas en una pala-

bra las formas ideol6gicas en que los hombres adquieren-

conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo~(lJ) 

Para la concepci6n materialista·de -

la histortá, la producci6n y tras ellá el ca"rnbio de 

sus productos, es la base de todo orderi soci·a1; en to---

das las sociedades la distribucídn de los productos y 

junto con ella la divisidrl social de los hombres en era-

(13) En: Pt6logo a la contribuci6n a la cdtica de la econcrn!a ¡:ol! 
tica, Carlos Marx y Federio::i Engel.s, Obras escog.!Cas, Moscú, :-
T.I. pp. 372-373. ' 
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se o estamentos, es dete---.ninada por lo que la sociedad--

produce y c6mo lo produce, y por el modo de cambiar los-

productos. (14) 

Puede verse claramente a través de lo --

anotado con anterioridad como la producci~n, punto clave 

en la econom!a de cada pueblo, en cada etapa de su vida, 

ha sido determinante para formar la conciencia de la so-

ciedad. 

Según el concepto que al principio de e~ 

ta parte expusimos respecto de la producci6n como la ---

creaci6n o transformaci6n üe bienes en satisfactores, h~ 

bremos de clasificar los bienes materiales, los cuales -

se refieren a las productos que mediante un proceso han-

sido extra!dos de materias primas; o bien, pueden ser s~ 

tisfactores sin materiales tales como el arte, la cien--

cia o el simple servicio. 

Por ello el hombre busca lo que necesita, 

extrayéndolo de la naturaleza mediante su esfuerzo lo --

(14) El sist:Eml ec:on6nico lo ide.'ltili=s = wt conjwtto de es
tructw:as físicas y sociales dent..>"O del cual los tnnbres reali
zan actos de asignaci6n de recursos escasos con vista a la sa
tisfacci6n de sus necesidades. 
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cual equivale a trabajo. El que procura hacer rendir,-

buscando los medios y creando lo que hoy conocemos como

tecnolog1a que junto con el capital aparecen en la vida

econ6mica de cada Naci6n. 

Analizando el párrafo supra, podemos de

ducir que la producci6n la forman cuatro factores que -

son: 

a) El t.:abajo consistente en la activi-

dad humana encarn.inada a satisfacer sus necesidades. 

b) La naturaleza que es el medio de don

de el hombre va a extraer esos satisfactores. 

c) Tecnolog!a que simplificaremos como -

los modos organizados aplicables a llevar a cabo una de

terminada actividad productiva. 

dl El capital que significa un conjunto

de bienes enfocados a la producción y no destinados al -

consumo. (15) 

(15) cfr. Rangel cauto, op. cit. supra nota 10, p.85, 
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Actualmente por nuestra econom!a y tipos 

elevados de producci6n, se toma en cuenta como otro fac

tor de ella,. ademAs de los anteriores, la Empresa, en -

donde los agentes privados, se encargan, corno regla gen~ 

ral, de la produc_ci6n y distribuci6n {repartición) de -

los bienes y ser-ricios que demanda el mercado, constitu

y~ndose en un movilizador dinámico de recursos, por otro 

lado, la empresa pablica que es la que maneja directame~ 

te el Gobierno, obedece a objetivos de política econ6mi

ca, para ser empleada como elemento distribuidor del in

greso, proporcionar la infraestructura que como pa!s se

requiere, generar fuentes de empleo y promover el desa-

rrollo. [16) 

Los bienes asi obtenidos de la producci6n 

deber4n distribuirse, repartirse o darse a cada quien se

gún sus necesidades y esfuerzo de manera justa y en la m~ 

dida que cada bien le satisfaga, el consumo o utilizaci6n 

del producto ser~ suficiente, estableciéndose de nueva -

cuenta una armenia social la cual redundará en beneficios 

en su más amplia expresi6n, ya marcada al inicio de este-

(16) Vid. Fangel cauto, op. cit., Cap. 12. 
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cap!tulo, para el hombre, 



CAPITULO 2 

EL DERECHO C O N S O E T O D I N A R I O 

En virtud de que el hombre fue abandona!! 

do su vida n6mada, se cre6 la necesidad en ~l de relaci~ 

narse y convivir. Al formar la sociedad requiri6 de no~ 

marla estableciendo limites a su cotidiano hacer y no h~ 

cer. La Ley garantiz6 la seguridad y con ello la liber

tad del hombre, ~ste para crearla se bas6 en su realidad, 

requerimientos y sobre todo en sus costumbres, en donde

el derecho encuentra su principal fuente, 

Solemos muy comunmente utilizar como sin~ 

nimos las palabras uso y costumbre, lo que no debiera de

suceder, ya que el uso consiste, en una regularidad. de he

chos en la conducta, sin que esa regularidad entrañe nin

gún sentido normativa .. En ese sentido puede decirse, que

el "uso no está dotado de validez puesto que nadie exige

su cumplimiento'1
• (17) En cambio cuando un uso es consid~ 

(17) Pecaséns Siches, Sociologl:a, al. Porr1la, M!lxico 1981, p.218, 
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rado como pauta obligatoria de comportamiento dentro de-

un grupo social, entonces recibe el nombre de costu..-nbre. 

Las costumbres relativas al trato social, a la etiqueta, 

al modo de vestir, a las for:r~s de saludo, son consider~ 

das como normas válidas, como pautas obligatorias dentro 

del g=upo social. 

Para el efecto de hacer más e~-pl!cito el 

presente capitulo, se hace necesario un an~lisis del si~ 

ni!icado que encierran las palabras costumbre y hábito -

usadas como sin6nirnos; posteriormente har~~os una campa-

raci6n de lo que es costumbre y tradici6n que suelen muy 

cornunmente con=undirse. 

Se entiende por hfil>ito el automatismo en 

la conducta del individuo q~e, segGn algunos sociólogos, 

tiene su origen en el rol desempeñado por éste, y puede-

substituir afin después de que el individuo haya abandon~ 

do dicho rol. Es una costumbre o manera de obrar. (18) 

También el hábito es considerado como.~~ 

(18) C!rc:uJ.o de r.e=res, Dicciorerio Enciclop&-'..ico Vox, Lexis 22, 
España 1983, Taro 10. 
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una facilidad que se adquiere con la pr~ctica, como una-

costumbre adquirida. (19) 

Como ver~~os, segGn las fuentes que hemos 

venido utilizando, costumbre y h~bito están consideradas-

como palabras equivalentes pero sin embargo no lo son. 

Costumbre que viene del latín, consuetudo, 

inis, es un hábito adquirido, algo que se hace muy comun-

mente pero en lo cual interviene la voluntad del hotibre y 

como vi~os, el hábito inlplica por su calidad de espontá--

neo, la ejecuci6n de actos diversos sin participaci6n de-

la voluntad, además la palabra hábito tiende, al entender 

popular, a individualizar esa práctica repetida que se 

trata, mien~ras que la costumbre, también una prác~ica r~ 

petida, abarca ona generalidad. 

Por ello nosotros utilizaremos la palabra 

"costu."nbre" de la cual se hará un análisis más extenso --

posteriormente, por ahora, b&stenos esta breve concepción 

para compararla con la traCici6n la cual dicen los canee~ 

(19) Dicciona.::io Léxico Hispano, Ed. W.M. Jac:l-.son =·, M§Y.ico 1983, 
Taro II. 
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dores que es "la comunicación de_ generación en generación 

de miembros de una comunidad, de ciertas maneras de com--

prender sus experiencias, sus hechos histdricos, etcétera 

y de sus costumbres, creencias, técnicas, reglas de con~-

ducta y formas lingu!sticas y conjunto de esos conocimie~ 

tos".(20) 

Por otra parte, ~xisten otras acepciones-

que le incluyen entre sus requisitos el de la oralidad y

dicen que la tradici6n es la transmisión oral de hechos -

históricos, doctrinas, composiciones literarias, costurn--

bres, etcétera, hecha de generaci~n en generación. En --

historia la tradici~n oral, no tiene el valor de fuente;-

puede ser na obstante, tenida en cuenta si la crítica lo-

qra separar la realidad de la ficción (21), ello está es-

trechamente vinculado con la educaci6n que es el resulta-

do de las mnltiples influencias del medio social en que -

el individuo está obligado a vivir. Esta acción educati-

va, es por tanto, una aclimataciOn del individuo en la s2 

ciedad. 

(20 J canis:!6n para la Defe.'lSa del Idiana Espaiiol, Diccionar.io Funda.,. 
me.'ltal del F.spañol de .Ml!xia:i, Forrlo de Clltura Ecorónica, Méxi~ 
ce 1982. 

(21) ó. C!rculo de Lectores, op. cit. supra rota 18, Talo 21¡ y En 
cicl.opedia Unive..'"Sal Ilustrada, Ed. Nauta, España 1980, Tato 37' 



27. 

Costlll!lbre es por tanto, un elemento de la 

tradic16n, la cual formar4 la personalidad de la sociedad 

en la que la imitacilln desempeña un papel ampl.tsimo, ya -

que los comienzos en la educaci6n de un hombre son dirig! 

dos por las personas que le rodean, tornándose cada vez -

más decisiva la influencia del medio. 

En la medida que el hombre va recibiendo

esta educaci6n, evoluciona como un miembro de su socie--

dad y sus h&bitos se organizan mediante la imitacilln. 

La mayor parte de las veces, muchas con-

ductas independientemente de cual sea su objeto -lo mis

mo si se dirigen a otras personas, que si versan sobre e~ 

sas-están influidas por el circulo social dentro del cual 

se desarrollan por los usos o costumbres que prevalecen -

dentro de tal circulo. En ocasiones, el sujeto que pone

en práctica esas conductas tiene conciencia de como las-

mismas experimentan la influencia de los modos propios -

del grupo, pero en otras ocasiones aunque dicha influen-

cia existe efectivamente. la persona actuante no tiene -

clara conciencia de ella. 
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El meda de actuar de las d~s influye s~ 

bre nuestro propio obrar, as! como nuestra acci~n ejerce

una influencia sobre otros seres hu.manos, por ejemplo so

bre los miembros del mismo qrupo o c1rculo social. 

Esa imitaciOn llega a hacerse costumbre -

la cual ha de entenderse "como una norma de conducta ere~ 

da en forma esp;>ntánea por una colectividad o grupo so--

cial y aceptada voluntariamente por los individuos que la 

constituyen como rectora de determinadas relaciones". (22) 

En ese grupo social, cada uno de los int~ 

grantes tiene una personalidad y en la fo.rmaci6n de dicha 

personalidad concurren tres elementos o caracter1sticas -

que san: la qenética, la imitaci6n social, y la variaci6n 

individual, las cuales son susceptibles de ser alteradas

seg11n la conciencia y conveniencia individual, desafortu

nadamente el cambio implica esfuerza, es difícil ser el -

ndcleo de energ!as sociales y la mayoría apuntalan todas

las doctrinas y prejuicios a través de los siglos, esas -

prácticas no siempre beneficiosas vienen a ser una limit~ 

(22) De Pina Vera, op. cit., supra nata 8, p. 186. 
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ci6n constante al cambio social, 

Por ello ratificamos lo dicho por Recá--

sens Siches, "Existen en la estructura de la vida humana, 

elementos permanentes representados por un sistema per-

sistente de funciones (religi6n, conocimiento, técnica,-

econom!a, Derecha, arte, etcétera) esas funciones son las 

constantes de la vida humana a través de todos los tiem-

pos. En tal sentido cabe decir que el hombre hace siem-

pre las mismas cosas. Pero a esto hay que añadir que --

esas mismas cosas las hace siempre de diferente manera, -

en virtud de su esencial historicidad; porque el hombre

aprende de los otros hombres, de las gentes que les prec!:._ 

dieron y de sus contempor~neos; y porque eso que aprende

no tiene forzosamente que permanecer invariable a través

del decurso de su existencia, sino que cada persona lo -

puede reelaborar -algunos en grande y otros en pequeño--

por su propia cuenta; y muchas de esas reelaboraciones i~ 

dividuales _se socializan y pasan a integrar y mo.difi-::ar-

el acervo colectivo". (23) 

(23) llecásens Siches, op. cit., supra nota, p. 162. 
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De ello deducimos, porque aunque la cos-

tumbre puede ser fuente de derecho, no es derecho ya que

no todas las costumbres producen beneficio al hombre, es-

mtls, a veces ocasionan crisis y •tras estas crisis no 

siempre el sol de la justicia resplandece en toda su in--

tensidad: en muchas ocasiones se malogra la esencia, el -

verdadero 9érmen ideal, y s6lo cristaliza en la nueva ---

constituci6n lo adjetivo, con lo cual queda desvirtuada -

laparte principal de la acci6n popular"(24), por ello el-

grupo social creadorde la costumbre no puede darle la ca-

lidad de norma legal, en virtud de las deficiencias en --

que puede estar basada ya que como ~irnos anteriormente, -

el hombre suele conducirse por imitación, la cual es efe~ 

to regularmente de la comodidad y conveniencias persona--

les que llegan a generalizarse. 

Una costumbre. sin embargo, puede tener--

la calidad de norma legal en tanto un ~rgano parlamenta-

rio decida si habr4 o no de considerarse aplicable en de-

racho. 

(24 l Valent!, las Sectas y las Socürlad~s Secretas a Través de la -
Historia, FA. Valle de~. P. JCIX. 
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En virtud de lo anterior, el Derecho coE_ 

suetudinario' consiste en las reglas creadas por la soci!!_ 

dad las cuales acata voluntariamente y a las que la le-

gislaci6n concede la calidad de norma jurídica. 
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2.1. LA COSTUMBRE Y EL DERECHO INTERNACIONAL. 

Una vez estudiada, en la parte introduct~ 

ria de este capitulo, la diferencia básica que existe e~ 

tre costumbre y tradici6n, y ent:e Estas y el Derecho, -

habremos de clarificar que la costumbre es considerada -

por el Derecho como una de sus fuentes, asimismo establ~ 

ce como condici6n para que la costumbre pueda ser norma

tiva que el ordenamiento juridico la reconozca como tal. 

Bagamos ahora una breve síntesis de lo que 

ha sido el Derecho Internacional a nuestros d!as, exclus! 

vamente como un aspecto referencial. 

El Derecho Internacional tuvo su origen -

en Europa Occidental hacia el año 1000 de nuestra era; -

gracias a las guerras entre los señores feudales, comen

zaron a idearse tentativas que aéaba.rancon ·éstas y las-

hicieran menos constantes. La primera tentativa fué ~a

conocida "Tregua de Dios" impuesta por la Iglesia y que

per:nit!a combatir durante s6lo tres d1as a la semana, e~ 
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ta limitación se basaba en la creanc~a de que el j.ueves -

hab1a ascendido el Señor, el viern~s era el d!a de la Pa-

si6n, el s~bado hab1a estado Jesucristo en el sepulcro y

en consecuencia se ordenó santificar el domingo.(25) 

Entre guerras y treguas los Estados van--

conformándose, haciéndose m~s s6lidos en su estructura, -

sus relaciones hacen entonces necesarios verdaderos line! 

mientos jur1dicos que los rijan, establecidos mediante --

acuerdos expresos; se originan multiplicándose las Etnbaj! 

das, al igual que las Instituciones Internacionales entre 

ell~s la Ccnsular impulsada por la actividad comercial --

del medievo, durante esta etapa de la historia del Dere--

cho Internacional, éste se rige por las costumbres merca~ 

tiles que son reglas relativas al tr~nsito comercial. 

Posteriormente a la Instituci6n Consular-

con la que coadyuvaba el almirantazgo, surgió el arbitra-

(25) cfr. J\dolfo Miaja, Introducción al Dere<:b:i Internacional PGblico. 
p; 342. 
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je cuyo fl.n es la resoluci6n pac!fica de los conflictos

internacionales, y aunque cualquier persona pod!a desem

peñarse como ~rbitl:o, es la Iglesia la que abarca esta -

Instituci6n, actuando como !rbitro y mediador, requlando 

mediante la fe de sus creyentes el poder de éstos y de -

su,religi6n. 

Como podemos percatarnos la doctrina in-

ternacional medieval es más teol6gícá que jur!dica en -

virtud de que la regulación de las guerras era prevista

más que por lógica y conveniencia humana, por el proble

ma que representaba para la Iglesia a cada paso en la V! 

da internacional, la organización y solidificación de la 

cristiandad. 

Poco a poco, a través del tiempo, el Dere

cho Internacional se' va sacudiendo esa influencia religi2 

sa para convertirse en un Derecho formalmente escrito con 

vistas al beneficio de lo~ Estados en general y de sus i!!, 

tegrantes consistente ünicamente en su paz y armon!a. 

Para llegar a este grado en el Derecho In-
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ternacional han sido necesarios diversos estudios, uno -

de los m.!s importantes y de mayor trascendencia ha sido

el realizado por el Comit~ de Juristas que en 1920 reda~ 

t6 el Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Inter 

nacional, previsto en el pacto de la Sociedad de las Na

ciones. Con base en el citado Estatuto, la Conferencia

de San Francisco de 1945 elabor6 el Estatuto del Tribu-

nal Internacional de Justicia que rige actual.mente las -

relaciones y controversias que puedan suscitarse entxe -

los Estados. 

Ce las some=as consideraciones supra, po

demos concluir que el Derecho Internacional encuentra en 

la costumbre una de sus más añejas fuentes. Ahora bien, 

el Derecho hablando en t~rminos generales, regula las r~ 

laciones de los individuos mediante normas l~gales; por

tante, el Derecho Internacional habrá de ser considerado 

como el ordenamiento normativo jurídico que regula las -

relaciones entre los Estados y las Organizaciones Inter

nacionales Ptíblicas, esa r~qulaci6n deberá efectuarse v~ 

luntariamcnte por los Estados, bien sea mediante un ---

acuerdo expreso o sea el tratado, o en forma consuetudi-
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naria que viene a ser un acuerdo en forma t4cita. 

Respecto a la costumbre, el art!culo 38,-

inciso b) del Estatuto de la Corte Internacional de Just.f_ 

cia considera que deberá aplicarse t1nicamente como prueba 

de una práctica aceptada como de Derecho. 

Esta costumbre deberá deberá contener para 

ser considerada normativa.mente, dos ele.mentas, a saber: 

a) El precedente, que consiste en una prá~ 

tica reiterada de los Estados, esto es, la costumbre par~ 

que sea válida en Derecho, deberá seguir una l!nea cons-

tante en la actuaci6n de los Estados en un determinado -

sentido. 

b) La opin:i.o juris si ve necessitatis, con

sistente en la conciencia que tienen los Estados de que -

su actuar lo realizan con arreglo a una norma de~Oerecho, 

lo que no habrá de confundirse con la •cam.itas.gentium" o 

cortes!a internacional cuyo dnico objeto es el facilitar

mediante la coJ:tes!a, las relaciones internacionales. 
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Uniendo ambos elementos conforinantes de.la 

costumbre válida como prueba y fuente en el derecho, ase.!!. 

tamos que la costumbre en el Derecho Internacional es una 

práctica reiterada que hacen los Estados apegados a un p~ 

tr6n a seguir, con la conciencia de que ese actuar lo ha

cen con arreglo a una norma de Derecho. 

La costumbre vista de ese modo, debera te

ner caracteres tales como la generalidad, es decir, que-

esa práctica reiterada la realicen la mayor1a de los Este_ 

dos, sin emba~go, esto no exime de que pueda considerarse 

como costumbre a aquélla en la que participen s6lo dos E;!. 

tados; por otro lado, •para gue un Estado quede vinculado 

jur!dicamente por una norma consuetudinaria, no es necese_ 

ria que directamente haya participado con su comporta.mi~ 

to en la elaboración y formación de la regla jur!dica•, -

esto de ni~guna manera implica obliqatoriedad en el sent!_ 

do de que "un Estado puede no quedar vin~ulado por una -

costumbre internacional, en caso de que en forma expresa

e inequ!voca haya rechazado el verse obligado por dicha -

norma internacional .•• en qeneral se est4 de aquerdo en -

admitir que lógicamente un Estado no podrá rechazar la --
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aplicabilidad de una costumbre.general. mas que en la pri

mera etapa del proceso de su elaboraci6n".(26) 

Otra caracter!stica de la costumbre inter-

nacional es su falta de rigidez, ya que puede evolucio--

nar, adaptándose a las situaciones, lo cual hace la fun-

ciOn de facilitar la aplícaci6n del Derecho a la realidad 

cambiante de los tiempos. 

Por lo que se refiere a la naturaleza jurf 

dica de la costumbre, los diversos juristas discrepan en-

su opiníOn, por ejemplo, Triepel hablaba de la costum--

bre· como de una especie de •ve.:einbarungn t~cita, o lo ~ 

que es lo mismo, un acuerdo tácito entre los Estados¡ Sa

vigny jurista alemán, elimina el elemento voluntarista en 

la formaci6n de la costumbre y considera que €sta es una

coincidencia universal sobre lo que debe ser el derecho,-

sin embargo, lo cierto es como consideran las teor~as so-

ciol6gicas modernas, la costumbre es un hecho social que

nace con la vida misma en la sociedad itnponi€ndose con.el 

tiempo a los Estados, los que deberán clasificarla y dar-

(26) Op. cit. Ricarcb ~S. y Alonso ~z-Robl..00,CUrso de Dere 
c."io Internacional, 11mua1. Pref. y Pedac. a. 'l'Unld.n. Ed. Progre 
so; M:lsctl 1990, p. 526. · -
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le si así es conveniente para ellos, la calidad de Dere-

cho. (27) 

(27) cfr. »odesto Seara ~. Derec:n Internacicnal Pllblico, F.<i, 
Pornla, 7a. F.dic:U5n, Mllxico 1981, p. 72. 
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2.2 LA COSTDMBRE Y EL DERECHO MEXICANO, 

En M~xico, la costumbre es considerada Gni 

camente como fuente del derecho, ya que no deja de ser -

una práctica voluntaria y reiterada de alguna determinada 

conducta efectuada por un grupo social, sin que para que

se lleve a cabo intervenga la legislaci6n y con ella de -

alguna manera, la coacciOn. 

Ahora bien, s61o cuando esa pr~ctica resu~ 

ta beneficiosa para el pafs, el Poder Legislativo como 6E 

gano representativa popular tiene la facultad y responsa

bilidad de revisar la legislaci6n nacional a efecto dH -

decretar el reconocimiento legal a esas prácticas, iguai

mente existe esa responsabilidad para derogar o abrogar-

de la legislaciOn aquellas actitudes de costumbre que re

sulten ser perjudiciales para la Naci6n. 

En virtud de lo anterior, la costumbre.-

puede o no pasar a formar parte del derecho. Es derecro 

cuando el legislador la acepta como tal, este caso se da 

entre otras, en materia ci~il. 
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El C6d~go Civil, por ejemplo, dice: en su 

Art!culo 10, "contra la observañcia de la ley no puede -

alegarse desuso, costumbre o pr4ctica en contrario". 

Como podemos ver, la costumbre deber~ ser 

aplicable dnicamente en forma supletoria y a defecto de

la ley, es decir, en aquellos casos que ~sta no haya pte 

visto. Esto será válido s6lo cuando la ley as! lo dis-

ponga, pues cuando no esté previsto legalmente no se ca~ 

siderará ni utilizará como porci6n del derecho. 

La costumbre pues, requiere para pasar a-

formar parte del derecho, una declaraci6n expresa por 

parte del legislador en el sentido en que hubiere de apli 

carse, la costumbre, vista de ese modo será reconocida -

Gnicamente en el sentido en que sea decretada por la le-

gislaci6n. Habremos de deducir entonces que existen dos

tipos de costumbre· 

l.- Aquella ejecutada voluntariamente por

el grupo social cual si.fuese una J::V.llm, pero sin la imposi-

ci6n de una infracci6n en caso de no seguir ese lineamie~ 



42. 

to conductual. 

2. Aquella que por ser de apl1caci6n supl~ 

toria a la ley, tiene eEicacia como tal cuando así esté -

dispuesto cuya aplicacidn pueda lle•;arse a cabo por la -

via del proceso c:uando no se C"'~~ple voluntariamente por -

el obligado en un caso concreto: podr!amos declarar ente~ 

ces que esto es el concepto de Derecho Consuetudinario-

El Derecho Consuetudinario se define como

la paz~e del derecho gue nace espontáneéUilente de la ccn-

ciencia colectiva~ independientenente de los pode=es, 

co~s~itucionalf l~gislativo y reglarnenta:io; es aquel co~ 

junto de normas creadas por la sociedad y a las cuales -

el 6rgano legislativo estatal les dá calidad de norma ju

rJ:dica. 

Llegados a este punto podemos establecer -

una diferenciaci6n entre costumbre y principios gener~les 

del de=echo, ambos consiCerados fuentes del derecho; los

principios generales consisten en el enfoque de lo que se 

tiene por justo y sobre los que se basan y desartollan 
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las instituciones jurídicas, se refiere a los conceptos-

jurtdicos generales, a las reglas ldgic~s, etcétera, 

La diferencia ent:e las concepciones de -

costumbre y de principios generales del derecho, estriba

en no perder de vista las caracter!sticas y elementos de

ambos, es decir, la costumbre consiste en una práctica -

reiterada, efectuada voluntariamente, los principios qen~ 

rales en cambio, existen aún cuando no se haga uso cons-

tante de ellos y cuando sucede L~plica la obligatoriedad

para quien se apliquen. A.hora bien, la flexibilidad ca-

r~cterística en la costu.rr.bre no lo es de los principios-

generales del derecho ya que a éstos se aluden codirecci~ 

nales matrices según las cuales se desarrollan las insti

tuciones jurídicas» ello implica que el principio está -

ahi, invariablemente, presto a recordarnos lo que desde-

siempre se ha tenido par justo. No es necesario por tan

to, que la mayoría los tengan por vfilidos. Los princi--

pios generales del derecho son y están, lo cual implica -

otra distinciOn en relaci6n a la generalidad de la cost~ 

bre. 

Por otra parte, los principios generales -
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que si:::v~n de oase para llenar las lagunas de la ley no

deben aponerse nunca a los preceptos contenidos en ésta, 

lo que efectivamente no sucede. Y aunque la costumbre -

tiene el mismo fin, algunas ~reces como es el caso del t.!_ 

ma que origi~6 este t...-abajo, se opone a lo jur!dicarnente 

establecido, pues corno indica el l\rt!culo 9o. del C~digo 

Civil 11 la ley solo puede ser abrogada o derogada por 

otra posterior que asi lo declare e..~presar.iente o que ce~ 

tenga disposiciones total o parcialmente incompatibles -

con la ley ar:.terior", dice Acursio "es válida la costum

bre a la que no se opone la ley". 

O~cese de las principios que son aqu&llos 

que sirven de inspiraci6n y fundamento al Derecho Positf 

vo y éste segan Rafael de Pina Vara es "el conjunto de -

las nor.nas jurídicas que integran la legalidad establecf 

da por el legislador, as! como el de aquellas que en un

tiempo estuvieron vigentes y que quedaron abrogadas, pa

sando a constitui:: el derecho hist6rico de una Naci6n".-

(28); por lo que respecta al Derecho Consuetudinario, ~

originalmente,lo crea la sociedad y el legislativo a ---

(28, De Pina Va...-a, op.cit .. , supra rx:n:a 8, p .. 224. 
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esas reglas les concede la calidad de normá jurídica-

El Derecho Positivo tiene por principio -

la voluntad del legislador. El Derecha Consuetudinario

es sólo una mani!estaci6n del Derecho Positivo. 

No desatenda..~os que la ley es fruto de la 

raz6n 1 directa, pr~~editada, corregida constante.~ente y

la costumbre es f=uto de una elaboraci~n empírica y oca

sional. 



CAPITULO 3 

D 1 A S D E D E S C A N S O 

O B L I G A T O R I O 

La normatividad juridica en México, ha -

previsto el descanso obligatorio para el trabajador como

una forma de prevenci6n al abuso de que pudiera ser suje

to por parte del patr6n, en virtud de que la mala fama y

cierta además que cre6 el señor feudal y cacique en dife

rentes etapas en nuestro pais, como lo fué en la Colonia, 

la reforma y la revoluci6n, precisamente esta dltima ori

gin6 la lucha por la igualdad de clases mediante el trab~ 

jo normutizudo. 

Nuestra Constituci6n en su Articulo 123-

sienta las bases genéricas tanto de derechos como de qbl! 

gaciones que deberán tener los trabajadores, las cuales-

vienen a especificarse en la Ley Federal del Trabajo Bur~ 

crático, correspondiente al apartado B del articulo men-

cionado, por cuanto a nuestro tema atañe dice el Articulo 
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29 de esta ley: "SerAn d1as de descanso obl~gatorio los-

que señale el Calendario Oficial y el que determinen las

leyes federales y locales electorales, en el caso de ele~ 

cienes ordinarias, para efectuar la jornada electoral". 

Por lo que hace al Calendario Oficial, -

existe desde diciembre de 1930 un Reglamento para Calend~ 

ria Oficial y Horario para Oficinas Püblicas dependientes 

del Ejecutivo Federal, los d!as que este reglamento marca 

como inhábiles son los mismos que actualmente no se labo

ra. 

Vale la pena aclarar, que independiente-

mente del Calendario Oficial, existen otras disposiciones 

que se publican anualmente en el Diario Oficial de la Fe

deraciOn y que rigen sOlo en las instituciones relativas, 

como por ejemplo, el Calendario Bursátil, además diversos 

Tribunales señalan mediante acuerdo los d1as en los que -

no laboran para los efectos de suspender t~rminos judicia 

les como sucede con el Poder Judicial Federal, el Tribu-

nal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, y el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, entre 
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otros. 

En cuanto al apartado A del articulo con~ 

titucional que ven.úres señalando, la Nueva Ley Federal del

Trabajo -reglamentaria de dicho apartado-, en el Art1culo 

74, es mds expl1cita que la Burocrdtica, ya que dice: --

•son d1as de descanso obligatorio: 

I. El' lo. de enero¡ 

II. El 5 de febrero; 

III.El 21 de marzo; 

IV. El lo. de mayo; 

v. El 16 de septiembre; 

VI. El 20 de noviembre¡ 

VII.El lo. de diciembre de cada seis años, 

cuando le corresponde a la transmisi6n del Poder Ejecuti

..., Federal; 

VIII.El 25 de diciembre¡ 

IX. El que determinen las Leyes Feder~les 

y Luertl~M Rl~utor~l@§ @n @l CAPO da lA~ @l@ooiona~ nrnlna 

rias, para efectuar la jornada electoral". 
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Estos son los d!as que se declaran como-

obligatoriamente de descanso por las Leyes del Trabajo.-

Sin embargo existen otras que señalan diferentes o simpl! 

mente no aluden a todas las enumeradas anteriormente; tal 

es el caso de la Ley de Amparo que en el Articulo 23, se

ñala que "Son d1as habiles para la promoci6n, substancia

ci6n y resoluci6n de los juicios de amparo, todos los del 

año, con exclusi6n de los domingos, el lo. de enero, 5 de 

febrero, lo. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de os 

tubre y 20 de noviembre ... " 

Ahora bien, lo que nos interesa para el -

caso es la materia del Trabajo, por ello pasaremos a dar

una breve referencia hist6rica de los d!as que hemos señ! 

lado en p~ginas anteriores. 
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3.1. JUSTIFICACION HISTORICA, 

El Articulo 29 de la Ley Federal del Tra

bajo Burocrfitico o Ley Federal de los Trabajadores al Se! 

vicio del Estado, dice que no se laborara el dta que de-

terminen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el 

caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada -

electoral, y hace además alusiOn a los días que señale el 

Calendario Oficial, los cuales son: 

I. lo. de enero; 

II. 5 de febrero¡ 

III. 21 de marzo; 

IV. lo, de mayo; 

v. 5 de mayo; 

VI. 16 de septiembre; 

VII. 12 de octubre; 

VIII. 20 de noviembre, 

Enunciamos nuevamente a efecto de campar! 

ci6n, los que estipula el Articulo 74 de la Ley Federal -

del Trabajo, estos son: 
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I, lo, de enero; 

II, 5 de febrero¡ 

III, 21 de marzo; 

IV, lo, de mayo¡ 

v. 16 de septiembre¡ 

VII. lo, de diciembre , cada seis años, 

cuando le corresponda a la transmisi6n del Poder Ejecuti

vo Federal; 

VIII. 25 de diciembre¡ y 

IX. El que determinen las Leyes Feder~ 

les y Locales Electorales en el caso de elecciones ordin~ 

rias, para efectuar la jornada electoral. 

Como podemos observar las dos difieren, -

ya que una estipula el 5 de mayo y 12 de octubre, y la -

otra el lo. y 25 de diciembre, éomo d!as no laborables.

AQn as1, estudiemos la referencia hÍst6rica de todos y c~ 

da uno de ellos, con excepci6n del 25 de diciembre que se 

analizar~ en el cap!tulo siguiente. 

lo, DE ENERO.- Popularmente se celebra es 

te dla como inicio de un año en el que el futuro se ve 
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lleno de esperanza, los mexicanos tenemos por costumbre-

esperar este d1a para hacer un recuento y an!lisis de -

las experiencias vividas el año anterior, con el objeto

de forjarnos nuevas metas que perfilen nuestra supera--

ci6n espiritual, f1sica y material. 

Anteriormente los mexicas o aztecas ----

-cuya cultura se cree derivada de la maya y tolteca con-

las cuales guarda qrart parecido-, se req!an por dos ca--

lendarios: el ceremonial de 260 d!as y el solar de 365-

d1as que se iniciaba el 2 de febrero, dicho año se divi

d1a en 18 meses de 20 d1as cada uno, adem!s de los nomo~ 

temt1n que eran los cinco d1as restantes que lo complet~ 

ban, los cuales eran considerados vac!os por lo que to--

das las actividades se interrump!an excepto las m!s nec~ 

sarias e inevitables, todos los fuegos de los hogares, -

de las antorchas y l!mparas se extinqu!an, pues se cons! . 
deraban estos d1as como de descanso para los dioses y p~ 

nitencia de los hombres, 

Al t~rmino de estos d!as de recogimiento 



53. 

se iniciaban las ceremonias de año nuevo, Para los azt! 

cas uno de los principales dioses era Huitzilopochtli -

(dios de la guerra ), considerado como una forma deriv! 

da del sol, se le adoraba como a un mensajero divino de

la primavera alcanzando un carScter cOsmico puesto que -

sus fiestas indican que era considerado como una divini-

dad que presidia a la renovaciOn del año,(29) 

Se cree "que el dios partenogenético Hui! 

zilopochtli pudo haber sido en su origen una divinidad de 

la naturaleza, cuya vida y muerte concordaba con la reno

vaciOn del año. Esta teor1a estS basada sobre las pr!cti

cas en uso durante la fiesta denominada Panquetzaliztli,

en las cuales se fabricaba un !dolo del dios hecho de pa~ 

ta(30), se le atravesaba con una flecha y suponiéndole -

muerto se convert!a en pedazos, que eran comidos por los

fieles, y esta ceremonia recibía el nombre de Teoqualo, -

tl'.!nfondo lugar en el solsticio de inviern~'(31), entonces

se iniciaba el año, los fuegos eran encendidos, se renov~ 

ban touos los utensilios ilc servicio, se iim¡.¡la!Jan !ns C_!! 

sas, patios y calles, prepar~banse exquisitas comidas y -

(29) cfr. Santiago Valent1 CaJrp, t.Js Sectas y las Sociedades Secre
tas, Taro I, Ed. Valle de Méxia:>, S.A. de c.v •• M!lxioo 1975, -
p. 450. 

(JO) hnasijo hecho de maiz y sangre hl.IMna. 

(31) Taylor, Méxioo and the Mexicans, Londres 1861, op, cit.n,p. supra, 
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bebidas. 

Todo lo anterior era hecho por nuestros ~ 

antecesores con un esptritu impregnado de renovaci6n, tal 

como sucede hoy en dta. 

5 DE FEBRERO.- En esta fecha en el año de 

1857, el Congreso presidido por Valent1n G(5mez Far!as, 

promulg6 la nueva Con:itituci6n que habr!a de regir en M~

xico. 

Efectivamente fu~ durante el gobierno del 

general insurgente Juan Alvarez cuando se exp1di6 la con

vocatoria para la elecc16n del Congreso que habr!a de re

dactar la Constituci6n; este movimiento revolucionario -

fue originado en gran parte por el descontento y respon

sabilidad que acarreaba la p6rdida de la guerra contra -

los Estados Unidos. La Constituci6n Mexicana pugnaba por 

la igualdad y la libertad aboliendo la esclavitud; af~rrn! 

ba que la prosperidad era inviolable¡ que el trabajo y la 

induotria librna¡ no pon!a mSN traba• a la manitn8tnció11-

del pensamiento, que la moral, la paz pdblica y la vida -
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privada¡ prohib1a las leyes retroactivas, los monopolios, 

las prisiones arbitrarias, los juicios especiales, la co~ 

fiscaciOn de bienes, las penas infamantes, etc,, ante es

to, la reacción de la Iglesia no se hizo esperar, ya que

reprobO en~rgicamente la Constitución, condenando y decl! 

rando irrisorios y de ningan valor los decretos, por lo -

que los obispos de la di6secis mexicana, fulminaron exco

muniones y anatemizaron la observancia de la Const1tuci6n. 

Durante la dictadura de Porfirio D1az, el 

proceso progresista de M€xico, sufri6 un retroceso en lo

social y económico, al grado de que se lleg6 a desconocer 

la Constitución. No fu~ sino hasta el 5 de febrero de 

1917, que gracias a la Revolución Mexicana se promulg6 

otra nueva Constituci6n que es la que actualmente nos ri

ge: en ella los puntos m3s importantes del programa revo

lucionario se vieron plasmados, tales como: el estableci

miento de una forma democr3tica de gobierno¡ el ejercicio 

irrestricto de las libertades políticas: la educación li

bern t y prn<¡rnn lntn, fmp11rtül11 ohl tr¡11tort11mnntn t1n nu nt

vel primario a todos los mexicanos, con fundamento en el

conocimiento científico y opuesta a los prejuicios reli--
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giosos; la reforma de la prop~edad agraria, en beneficio

de los trabajadores campesinosi la limitaci6n de la exte~ 

si6n de las tierras que podia poseer una sola persona, ~

con la consiguiente desaparici6n de los latifundios exis

tentes; la restricciOn del derecho de adquirir tierras a

los extranjeros¡ la prohibici6n de las asociaciones reli

giosas, las sociedades an6nimas y las asociaciones de be

neficencia de tener propiedad de bienes ratees; la reafi~ 

mac16n de las Leyes dé Reformas¡ la reglamentaci6n del -

trabajo de los obreros, el establecimiento de la jornada

máxima de 8 horas, la fijaci6n del salario m!nimo, la --

responsabilidad de los patrones en casos de accidentes y

enfermedad, y el reconocimiento de la huelga y la autono

m1a de las organizaciones sindicales obreras; la reivind~ 

caci6n del dominio inalineable e imprescriptible de la n! 

ci6n sobre las tierras, los bosques, las aguas, el petr6-

leo y los yacimientos minerales; y el sostenimiento de-

las relaciones internacionales a base del respeto mutuo -

a la soberan!a nacional, del mantenimiento de la integri

dad territorial, la no intervenci6n de loa asuntos int~r

noa, etc~tera. 
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21 DE MARZO.- Fu~ en este d!a en 1806,-

cuando naciO Benito Ju4rez en Oaxaca, quien fuera más ta.:_ 

de Ministro en 1855 durante el. gobierno de Juan Alvarez,

al Benem~rito se debe la primera Ley de Reforma conocida

como Ley Juárez, la cual suprim1a los fueros de los ecle

ai4sticos y militares, y establec1a la administraciOn ci

vil de la justicia de manera coman para todos. En el año 

da lB6l convertido en Presidente de la RepQblica, se puso 

al frente del movimiento revolucionario en favor de la R~ 

forma y la ConstituciOn, que Comonfort hab!a suspendido -

durante su gobierno anterior al de Juárez. Dos años an•

tes, el 12 de julio de 1859 promulgó la ley por la cual -

declaro responsable al clero de todos los males que han -

empobrecido y enajenado a la nación, en consecuencia de-

cretó: que los bienes que el clero secular y regular ha-

b1a estado administrando entraban al dominio de la nación; 

la independencia entre loa negocios del Estado y los ecl~ 

siásticoa; suprimiO las ordenes religiosas; prohibid la -

fundación de nuevos conventos. Durante su gobierno se d~ 

ornt~ 1~ 11hnrtMI <In m1ltnn, nn l.not.ltny~ nl ílm¡Jntro Ci

vil, se publicó la Ley de Imprenta y el Decreto de la Se

cularización de Hospitales de Beneficencia, se implant6 -
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el sistema m~trico decimal en toda la Repllblica, todo -

ello con amplio beneficio para M'xico, 

La aplicación de las Leyes de Reforma, al 

tomar poses16n Benito Juárez de la presidencia, tuvo como 

consecuencia obligada por la rebelión del clero cat6lico

ordenada desde Roma, la expulsión de los obispos extran

jeros, del delegado papal y de los ministros plenipoten-

ciarios de España, Guat~ala y el Ecuador. Como represa

lia por estas medidas, Melchor Ocampo, Santos Degollado y 

Leandro Valle fueron asesinados los dias 3, 16 y 23 de j~ 

nio de ese año, respectivamente. 

lo. DE MAY~.- Este dia se festeja como 

una demostración de culto al trabajo, Se celebra como s2 

lidaridad al movimiento social de todo el mundo, cuyo su

ceso tuvo sus primeros mártires en los obreros de Chicago 

al inicio de este siglo.que por primera ve~ reclamaban la 

implatanci6n de la jornada de 9 horas. Este hecho que 

convierte en luctuosa la fecha, se considera como una gl2 

rificaci6n del trabajo,puesto que aquel deseo ha sido de

hecho y derecho convertido en realidad en la mayor parte-
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de los pa!ses del mundo. En México, la Casa del Obrero -

Mundiall32) realizó el .lo, de mayo de 1913 1 una.gran man! 

festaci6n con la cual se celebró publicamente en esta ci~ 

dad, por primera vez, el d1a mundial de los trabajadores. 

5 DE MAYO.- En este d1a se celebra la de-

rrota de los franceses por los mexicanos en el año de 

1862. Esta batalla, entre otras, se originó porque algu

nas potencias capitalistas de Europa consideraban la pos! 

bilidad de intervenir en los asuntos pol1ticos de México

para aplastar el movimiento revolucionario y, so pretexto 

de implantar la paz, apoderarse de nuestros recursos y d~ 

minar el pa!s. Ante la precaria situación del gobierno,

el Congreso decretó en julio de 1861 la suspensión del p~ 

go de las deudas extranjeras durante dos años. Este hecho 

sirvió de motivo aparente para que Inglaterra, Francia y

España llevaran a cabo una intervencidn armada ocupando -

el puerto de Veracruz para luego, firmar el convenio pac! 

fico de la Soledad, al cual Napoleón no reconoció y 

pnn .. tr/1 11 l pa f.n onc:ontr~nclonn cnn h derrota por la re si! 

tencia de los mexicanos. No obstante, lograron los fran-

(32) Arociac:!lln creada en .1912 durante la revolución nexicana. Fue 
el clm1ento de la orqon!mcidn de los trabajmlores rnexicaros, 
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ceses m!s tarde entrar en la ciudad, lo que s~gdn el de-

c::.r .ie ~·c.~to Sierra, engalanó al clero e incluso el arzo

bispo de México se aprestó a formar parte de la Junta de

Nobles instalada por Francia. Sin embargo Ju&rez mantuvo 

con fortaleza la causa republicana, independiente y revo

lucionaria. Como consecuencia de esta enconada lucha em

prendida por el pueblo, la Reforma liberal se convirtió -

decididamente en un movimiento nacional incontenible. 

16 DE SEPTIEMBRE.- A finales del s~glo -

XVIII y principios del XIX, se suscitaron: la iniciación

de la revolución industrial en Inglaterra, el triunfo de

la revolución burguesa en Francia y la guerra de indepen

dencia de Estados Unidos. Estos hechos influyeron. grand~ 

mente en la mentalidad de los ayuntamientos criollos. La 

invasi6n de España por los franceses imprimió un impulso

nuevo y poderoso al movimiento de independencia en la Am! 
rica española. La p@rdida de la autoridad y la relativa

impotencia de los funcionarios coloniales españoles fue-

r,nn ftprovecha~ns por loa aep~rattata1 criollos, De ta, i~ 

decisi6n que surgi6 entre el reconocimiento de la Junta

Suprema de Sevilla y la autoridad del monarca, se lleg6--
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despu~s al planteamiento abierto de la separaci6n comple~ 

ta de España. Especialmente la elecci6n de diputados a -

la corte de C~diz puso en efervecencia a los ayuntamien-

tos criollos y los hizo pronunciarse por la autonornta, el 

19 de julio de 1808, el ayuntamiento de la ciudad de M€x! 

co pidi6 al virrey Iturriqaray que nuestro pa1s se decla

rara en estado de independencia provisional, adern!s que -

se convocara a la elecciOn de unas Cortes mexicanas, lturri

garay se resolviO a aceptar la petici6n del ayuntamiento

pero fu~ derrocado por los españoles y el movimiento fu~

reprimido violentamente. En ese mismo tiempo estallaron

en diversos lugares de la Arn~rica española otras subleva

ciones encabezadas por los criollos; aunque los diputados 

americanos se unieron en las Cortes de Cádiz para recla-

mar los derechos de sus pueblos ,hubo siempre resistencia a· ~ 

admitir que los territorios coloniales pudieran ejercitar 

el derecho a la autodeterminaciOn. 

Ml1xit:o rut\ o1 duicu pa!s clo 1n tunorkn <!.!!_ 

pañola en donde los separatistas criollos no pudieron ev! 

tar la participaci6n de los campesinos ind1genas, mesti-

zos y mulatos en la lucha armada por la independencia na-
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cional. El movimiento contra ia dominaci6n española coin

cidi6 con la sublevaci6n de los campesinos en contra de -

los hacendados y comerciantes españoles y criollos, y se

apoy6 en ella. Por lo tanto, la guerra de insurgencia -

iniciada por Hidalgo el 16 de septiembre de 1810 tuvo el

car!cter de un amplio movil11iento popular. A dicho movi-

miento popular se plegaron los mestizos pertenecientes a

la pequeña burgues1a urbana y una buena parte de la inte

lectualidad criolla. Como consecuencia la iglesia exco-

mulg6 a Hidalgo y a sus seguidores, al mismo tiempo que -

el virrey puso precio a sus cabezas. Por su parte, Hida! 

go expidi6 un decreto aboliendo la esclavitud el 19 de -

octubre en Valladolid, la actual Morelia. Todo esto pro

voc6 una pugna de intereses de los dirigentes.del movi--

miento y las disenciones internas se agudizaron, aumenta~ 

do su poder1o el ej~rcito español. Entonces, la primera

fase de la guerra de independencia termin6·con la derro-

ta. de los insurgentes el 21 de marzo de 1811, fueron --

apn!ht!ndiL10d llid11lgo, Tlll!!m11!, 11ldnmn, Jtml!n1u y otrna 1e 
fes, que fueron fusilados en ese mismo año. 

La direcci6n del movimiento pas6 entonces 
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a manos de Jos~ Mar!a Morelos, quien se hab!a unido a las 

tropas insurgentes desde el 20 de octubre de 1810 y sido 

designado lugarteniente de Hidalgo. Llevo hasta sus Qlti 

mas consecuencias el movimiento insurgente, instalando el 

Congreso de Anahuac en 1813 en Chilpancingo, Por dispos! 

ci6n de dicho Congreso, el 6 de noviembre de ese año se -

declar6 la independencia de M~xico, sin poner ya restric

ciones de ninguna naturaleza. Finalmente el propio Con-

greso dii5 forma pol1 tica ., la naci6n con el •Decreto Con!!_ 

titucional para la libertad de la Am~rica Mexicana, pro-

mulgado en Apatzingan el 22 de octubre de 1814, Por --

ello el 16 de septiembre es festejado como el inicio del

despertar a la independencia, que propiciara mas tarde lo 

que ya ha quedado expuesto. 

12 DE OCTUBRE,- En este d!a se conmemora

el descubrimiento de Am6rica en 1492, por el genov~s Cri! 

tObal Coli5n. 

El 3 de agosto de 1492 Col6n zarp6 del -

Puerto de Palos, España, conduciendo una expediciOn hacia 

el oeste en busca de tierras e islas, las que si encontr! 
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ba le har!an acreedor a ser nombrado gobernador y virrey

de ellas,, con, la cateqorb_-de, ~·ral)._Almirante de Castilla:

y percibiendo adem4s, el diei por.ciento de los benefi--

cios que reportara el comercio_en las r~q1ones descubier

ta!!. 

En esta fecha los españoles llegaron a la 

isla que los indiqenas llamaba'.',Gua~ahan!, en_el_'5".chipi! 

lago de las Bahamas, Colón puso a esta isla el nombre de

San Salvador en •corunemoraciOn de Su Alta Majestad~~"e$ -

decir, del Salvador del mundo: Jesucristo, El descubri--

dor se creta investido de una misiOn divina. 

A través de los varios viajes realizados, 

Col6n descubrid las .islas de Santa Marta de la.Consola--

ci6n tRum C~y), Fernand1na (EXUllla), Isabel (Long Island), 

la de Hait!,,,.la isla de la Trinidad junto. con,la costa -

continental sudamericana, en 1502 descubrHl"~onduras; m~s 

tai:de es despo~11do_.deL gobierno de las tndiaa, y_ la C<;>rte

de España encarga a terceros la cont1nuaci6n de los dese~ 

brimientos, Los_ españoles se_apropiaron_también de las -

isla~ Mari'anaa, Filipinas, Brasi;r,-.C?ba.,,,Pan"!l'll•. Mbieo 
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( conquistado en 1519 por Hernlln Cortés· l , y en fin de -. 

todos los territorios situados cien leguas al, Oeste de -

las Azores y de las islas de Cabo Verde •.. Es por .ello -

que este d!a se ha dado en llamarlo de "las Américas•, 

El rasgo coman a todos los conquistadores 

españoles era su exaltación rel~giosa, unida_a su aflln en 

la bOsqueda de metales preciosos, lo que no fue obstllculo 

para que -aan cuando no consideraban al mal llamado indio 

como humano- se propiciara la fusión de razas aborigen y

española. Motivo este altimo para que se hable de esta-

fecha como "dia de la Raza 11
• 

AOn cuando esto es materia para otro tema 

no habremos de pasar .. desapercibido lo que al. respec.to _di

ce Trueba tlrbina: "La conquista arranc6 al indio su reli

gi6n, su territorio, su honor, su h?gar, sus .. hijos, su li 

bertad, sus bienes, su tradición, su historia, su int~li

gencia, su voluntad, su memoria y cuanto en América Lati

lln 11u hn11 1~1to>rlllu u 11D hnn ¡•n11ltlo ln~ ol~~"ª .~11p11r.tnrpn ::

reintegrar al indio a su calidad de ser humano. El dese~ 

brimiento del nuevo Continente fue de.gran trascendencia-
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en el orden jur1dico, econ6mico, pol1tico y social; bio-

1eqicamente, origin6 la formaci6n de un nuevo tipo huma

no con-~ fusien del europeo y del nativo. Las riquezas

v1rqenes de los nuevos dominios españoles despertaron in 

quietudes ambiciosas de oro y poder, m!s que de adquirir 

tierras. Al descubrimiento le siguieron 16qicamente la-

conquista y la colonizaci6n, con resplandores de incen--

dio, vasallaje y tiran1a, opresi6n e injusticia, con el-

señuelo de incorporar~l indio a la civilizaci6n occiden 

tal, pero verdaderamente para someterlo a un estado de--

servidwnbre" • tJJ l 

20 DE NOVIEMBRE.- D1a en que se inici6 el 

movimiento armado de la revoluci~n mexicana. Alrededor -

de 1906 a ra1z de los cambios en la estructura econ6mica-

efectuados por los liberales en el poder, un buen ntlmero

de abogados, qenerales y funcionarios del qobierno se 

adueñaron de las tierras y fincas urbanas expropiadas a -

la iglesia y, luego, empezaron a apoderarse de las tie--

rras de las comunidades campesinas que todav1a exist1an -

(JJ) Alberto TIUeba Urbina, Dereclxl SOcial Mexicano, Ed. Porrlla, -
Mllxioo 1978. pp, 30 y 37. 
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entre los campesinos. El clero comenzó a recuperar parte 

de sus bienes anteriores y de su influencia política, 

Los capitalistas norteamericanos, ingleses y franceses se 

fueron haciendo del comercio exterior, de las empresas i~ 

dustriales de mayor importancia y de enormes latifundios. 

Y este proceso, que apenas se esbozaba a la muerte de Ju! 

rez, vino a consumarse con la dictadura de O!az. Enton-

ces, la Constitución de 1BS7 acabó por ser anulada en los 

hechos y se detuvo la Reforma. El descontento empezó a -

tomar un vigor extraordinario con la organización del Pa! 

tido Liberal Mexicano, que planteó en su programa la lu-

cha por las demandas obreras, incluyendo entre ellas la-

jornada de B horas, la expedición de reglamentos sobre -

las condiciones de trabajo, el establecimiento del sala-

rio m!nimo y la igualdad de condiciones entre los trabaj~ 

dores mexicanos y los extranjeros. En junio de 1906 se -

produjo la huelga de los mineros en Cananea, Sonora; y en 

enero de 1907 estall6 la huelga de obreros textiles, que

abarcó toda la región febril de Orizaba, R!o Blanco y No

gales, en el Estado de Veracruz. Ambos movimientos fue-

ron reprimidos por las tropas porfiristas y las policias

privadas de los empresarios. Todo lo anteriormente ex---
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puesto, provoc6 que en 1910, Francisco I, Madero se lanz~ 

ra a la lucha con el Plan de San Luis, concentrando su -

programa en las libertades pol1ticas, que fue la declara

ciOn del principio de la rebeli6n. En s1, el movimiento

armado se inici6 el 19 de noviembre de 1910 en la ciudad

de Puebla, la rebeli6n popular cundi6 con rapidez por lo

que Porfirio D1az se vi6 obligado a renunciar en 1911, e~ 

tonces Madero fue elegido Presidente de la Rep6blica; 

mientras tanto, Emili<tno Zapata continu6 al frente de la

revoluci6n campesina exigiendo que la tierra fuera de 

quien la trabaja, demanda que constituy6 la base agraria

de la Revoluci6n Mexicana. En febrero de 1913, Madero -

fue asesinado por Victoriano Huerta, quien usurpO el po-

der con el apoyo de las fuerzas semifeudales del porfiri! 

mo, sostenido por el antiguo ej~rcito y mediante la inte~ 

venci6n directa del embajador de los Estados Unidos. Al

d1a siguiente del t!l'lC\JTt>l:llllientn: de Huerta, su gobierno -

fue desconocido por Venustiano Carranza, Einiliano Zapata

y por Francisco Villa. Huerta se vi6 obligado a abando-

nar el poder que hab1a usurpado y huy6 a los Estados Uni

dos: Carranza estableci6 un pacto con la Casa del obrero -

Mundial y esta organ1zaci6n form6 los "batallones rojos", 
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qu~ participaron activamente en la lucha armaáa y con--

quistaron as! el reconocimiento de los derechos obreros. 

El 6 de enero de 1915, Carranza decretó la restituci6n-

de tierras, aguas y montes a los campesinos desposeídos, 

y la expropiaci6n, por causa de utilidad pública, de la

tierra indispensable para resolver el problema agrario.

Unos meses después, Villa expidi6 una ley semejante; y,

por su parte, iapata lanz6 ese mismo año un proyecto de

ley genera 1 del trabajo, y en 1916, formul6 también una

ley agraria. 



3. 2. FUNDAMENTACION JUIUDICA. 

A lo largo de este capítulo hEllDS venido hacienó:> 

alusi6n a un caleróario Oficial, en el cual la Legislaci6n Federal

del Trabajo Burocráti= se basa para determinar los días inhábiles: 

dicho calerxlari.o se haya estip.llado en el Reglammto para C:alen:la

rio Oficial y !-orario para las oficinas p(hlicas depen:lientes del -

Ejecutivo Federal, que fué p.lblicado el 5 ce dicierrbre de 1930 en -

el Diario Oficial de la Federación. 

h continuaci6n transcribi.rerros en 8U totalidad -

el Regla:rento que se alu::le, el que tue expedido ¡:or el Presiáente

Pascual Ortiz Rubio, en la parce relativa a asuntos de la Secreta

ría de üobernaci6n. 

" !1EGLA!oENIV para calen:lario Oficial y Horario -

¡nra las Oficinas Públicas Depen:lientes del Ejecutivo Federal. 

AR!'IaJLO lo. - Las Se::retarlas del Estado, los De

partaJTentos y derrás Oficinas áepemientes del E)ecutivo Federal, "!! 

jetar.in sus labores al siguiente rorado: 

De las 9 a las 13 horas y 
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De las 16 a las 18 1/2 horas diariarrente, con exceE. 

cí6n de los s.1badro en que sólo se trabajad: 

De las 9 a las 14 horas. 

ARl'laJl.O 2o. - los á:>mingos , de acuerdo con el De

creto de dicíenbre de 1874, se oonsidarar.1n de descanso para las ofi

cinas y establecimientos p3blioos. 

J\Rl'IOJLO Jo. - ~e exceptúan del horario anterior el 

Departanento de F.stilblecimienl:Os Fabriles y los Talieres Gráficos de

la N.:ici6n,que quedan tacultados para fijar el que estiJren conveniente. 

l\simisrro se except(jan los Eirpleados de correos y Telégraios Naciorales, 

que est.:ir.1n suJetos a1 horario que fije la Secretarl'.a de Carrunicacío-

nes y Cbras l>tiblicas. 

AR!'ICLLO 4o ~ - Sen d.!as de fiesta nacional y se sus

pendemn las lal:.ores : 

5 de febrero. 

5 de uuyu. 

l5 y 16 de septie:tbre. 

12 dr¡ cr.tubm, y 

20 de oovirnbre. 

El d!a lo. de cada año será considerado = festivo 

y ª" susperder5n la,; lül.or"5. 
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~RTZCULO So,- Las empleadas pGbl1cos de-· 

pendientes del Ejecutivo federal disfrutar&n de dos per!2 

das anuales de vacaciones de diez d1as cada una debiendo• 

ser el primero durante la primavera en la fecha que se f ! 
je por el Ejecutivo de la Uni6n; y el segunda, durante el 

invierno, y comprender! del d1a 22 de diciembre al 31 del 

mismo mes de cada año. 

ARTICULO 60.- En los departamentos u ofi

cinas en que por la naturaleza de sus labores no se pue-

dan suspender éstas totalmente, se dejar!n las guardias -

estrictamente indispensables. 

Los empleados que desempeñen dichas guar

dias disfrutarán sus vacaciones en forma continua por un

tiempo igual, quedando facultados los jefes superiores 

para determinar la fecha en que hagan uso de ellas. 

ARTICULO 7o.- Debe izarse la bandera a t~ 

da asta en los edificios ptlblicos: 

5 de febrero: 
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AnJ,versario de la publicac~On de las -~~~ 

Constituciones de 1857 y l9l7. 

~l d~ m~rJ01 

Aniversario del nacimiento del C, Benito

Ju!rez.- 1806.- Decreto de 18 de abril de 1873, 

2 de abril: 

Aniversario de la toma de Puebla de 1867. 

5 de mayo: 

Aniversario de la victoria obtenida sobre 

el ejército francés en Puebla.-1862. 

8 de mayo: 

Aniversario del nacimiento del Cura Mi--

guel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de 

México.-1753.-Decreto de l8 de abril de 1873. 

15 de mayo: 

Aniversario de la toma de Querétaro en --

1807, 
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21 de junio: 

Aniversario de la toma de Ml!xico en 1867. 

lo. de septiembre: 

Apertura del Co~greso de la Uni6n. 

15 de septiembre: 

Aniversario del grito de la Independencia 

1810. 

16 de septiembre: 

Aniversario de la Independencia de M€xico 

1810. 

30 de septiembre: 

Aniversario del nacimiento de Morelos.-

1765. 

6 de noviembre: 

Conmnmor11oi~n d11 lA prom11lq11ai<ln clel nntn 

de la !n:!epen:iencia Nacional, por el Congreso de Chilpan-

cingo.-1813. 
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20 de noviembre; 

Aniversario de la fecha en que se i:.~~id 

la Revoluci6n de 1910. 

31 de diciembre: 

Clausura de sesiones del Congreso de la -

Uni6n. 

ARTICULO Be. Debe izarse la bandera a me-

dia asta: 

14 de febrero: 

Muerte del c. Vicente Guerrero.-Decreto -

de 12 de enero de 1928. 

22 de febrero: 

Muerte del C. Francisco I, Madero.- Decr~ 

to de 22 de enero de 1914. 

17 tle jullu1 

Muerte del c. Alvaro Obreg6n,-192B.- De-

creta de 31 de diciembre de 1928. 
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.18 de julio: 

Muerte del c. Benito Juárez,-1872.-Decr~ 

to de 30 de noviembre de 1887. 

Jo de julio: 

Muerte del c. Miquel Hidalqo y Costilla.-

1811.- Decreto de 5 de julio de 1895. 

22 de"diciembre: 

Muerte del c. Jos6 Maria Morelos.-1815. 

ARTICULO 9o.- Este Reqlamento empezará a 

surtir sus efecto·s desde la fecha de su publicaci6n. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, 

circule y se le d6 el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo F~ 

deral, en M6xico, a los veintiocho d!as del mes de novi~ 

bre da mil novecientos treinta. -P .Ort!z Rubio • -RQbri.ca. -

El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernaci~n. •• 

Carlos Riva Palacio.-Rtlbrica.• 
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Por lo que respecta al articulo 74 de la

Ley Federal del Trabajo, el 22 de mayo de 1931 se public6 

en el Diario de Debates un proyecto de Ley Federal de Tr~ 

bajo el cual fue presentado a la Cllmara de Diputados del

Congreso de la Uni6n: 

Hasta esta fecha las relaciones de los -

obreros y patrones continuaban gobernadas por las bases -

establecidas en el articulo 123 Constitucional y por un -

conjunto de normas elaboradas por la costumbre y la juri~ 

prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nac16n, -

cuyos antecedentes m~s pr6ximos eran, un Proyecto del C6-

digo Federal del Trabajo en 1925 y otro en 1929. 

El Proyecto de mayo de 1931 determina en

su art1culo 87 que los d1as de descanso obligatorio serán: 

el lo. de mayo; el 16 de septiembre; y el 25 de diciembre. 

M!s tarde en julio de 1931, las Comisiones Especiales se

reunieron para dictaminar sobre la Reglamentaci6n del 

11rt tculo 123 Conntl.tuoionl\l 1 l.lm1t.1ndonn a fundar refor-

mas sin hacer alusi6n al correspondiente articulo 87 que

pasa a ser el articulo 80 de la Ley Federal del Trabajo -
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publicada el 28 de aqosto de 1931 1 convertido ~as tarde -

en el conocido articulo 74 de la actual Ley Federal de 

Trabajo publicada en lo, de abril de 1970, qu abrog6 a la 

anterior. 

En raz6n de la:relac16n intr!nseca que ti~ 

nen, por un lado, el Reglamento para Calendario Oficial y 

horario para las oficillas pablicas dependientes del Ejec~ 

tivo Federal, y por el otro el articulo 74 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, se hace necesario llevar una secuencia -

por fechas de publicaci6n en el Diario Oficial de la Fe-

deraci6n de los decretos, por lo que respecta a los d!as

inhábiles. 

El Reglamento para el Calendario Oficial

y Horario para Oficinas Pdblicas dependientes del Ejecut! 

vo Federal en el art!c:ulo 4o, establece que son d1as de -

fiesta nacional y se suspenderán labores: 

5 de febrero, 
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12 de octubre, 

2 O de noviembre. 

El d1a lo. de cada año se considerará co-

mo festivo y se suspenderán las labores, 

-Diario Oficial de fecha 5 de septiembre de 1933, 

Se agregan a los anteriores: 

lo. de onero. 

25 de diciembre. 

31 de diciembre. 

Los que se considerarán d!as festivos y -

en ellos se suspenderán las labores. 

-Diario Oficial de fecha 12 de febrero de 1935. 

ílo rnfnrmnn )OR dfnn ARtnblecidOR pnra ~

quedar como sigue: 



5 de febrero. 

lo. de mayo. 

16 de septiembre. 

12 de octubre. 

20 de noviembre, 

so. 

El d1a lo. de cada año ser! considerado 

como d1a festivo.y se suspender!n las labores. 

-Diario Oficial de feoha 31 de marzo de 1950. 

A los d1as que anteceden se agrega el 21-

de marzo, que en fecha 20 de enero de 1943 se decretó co

mo d1a de fiesta nacional, 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 en el

art1culo 80 establec1a -inclusive en el actual articulo -

74- que son d1as de descanso obligatorio: 

-Diario Oficial de fecha 28 de agosto de 1931. 

I. lo. de mayo, 

II. 16 de septiembre. 



IlI, 2S de diciembre, 

-Diario de Debates de fecha 5 de octubre ,_,,. ~-~; _ 

Declara d1a de fiesta nacional ~l: 

81. 

1o, de mayo como una demostraci6n de cul~ 

to al trabajo, 

-Diario Oficial de fecha 10 de enero de i934. 

Decreto que declara en toda la RepGblica

"D1a de Fista Nacional" el 20 de noviembre, Aniversario -

del inicio de la Revoluci6n Mexicana. 

-Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1936, 

I, lo. de mayo, 

II, 16 de septiembre. 

III. 20 de noviembre. 

IV. 25 de diciembre. 

-Diario Oficial de fecha 20 de enero de 1943. 

Decreto qua declara "O!a de Fimt.-i. Nacio-

nal" el 21 de marzo de cada afio, por ser Aniversario del

Natalicio de Benito Ju!rez. 
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-Diario Of:l,cial de fecha 24 de enero de 1949, 

I. 21 de marzo, 

II. 1o. de mayo. 

III. 16 de septiembre. 

IV, 20 de noviembre. 

v. 25 de diciembre. 

-Diario Oficial de fecha 29 de noviembre de 1958, 

Se adiciona otra fracci6n a las anterio--

res: 

VI, El lo. de diciembre de cada 6 años 

cuando corresponda a la transmisi6n del Poder Ejecutivo -

Federal. 

-Diario Oficial de fecha lo. de abril de 1970, 

Trabajo: 

Ahora articulo 74 de la Ley Federal del -

I, lo, de enero. 

11, S de febrero, 

III. 21 de marzo. 

IV. lo. de mayo. 
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v. 16 de septiembre, 

VI. 20 de noviembre, 

VII. lo. de diciembre de cada 6 años 

cuando corresponde a la Transmis10n del Poder Ejecutivo -

Federal. 

VIII. 25 de diciembre. 

Por cuanto a los d1as que determinen las L~ 

yes Federales y Locales Electorales en el caso de elecci~ 

nes ordinarias, para efectuar la jornada electoral; el e~ 

digo Federal Electoral establece: 

Articulo 19.- Las elecciones ordinarias -

deberán celebrarse el primer mi6rcoles de septiembre del

año que corresponda, que será considerado no laborable, -

para elegir: 

I. Diputados Federales, cada tres --

años. 

11. !l~J\11tlOrH~1 ln mf.t1>ñ <ln loa inte--

qrante9 de la Cámara, cada tres años¡ y 

III. Presidente de los Estados Unidos-
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)l3Xicanos cada 6 años, 

ARTICULO 20.- Las elecciones extraordina

rias, se sujetar4n a lo dispuesto por este C6digo y a lo

que su particular establezca, la convocatoria que al efe.s_ 

to expida el Congreso de la Uni6n, o, en su caso, la Cáma 

ra respectiva. 

Haciendo un an!lisis de la relaci6n que-

antecede podemos percatarnos que el articulo 74 de la Ley 

Federal del Trabajo y el multicitado Reglamento para el -

Calendario Oficial se apoyan mutuamente, estableci~ndose

algunos de los dias citados sin estudio ni debate, dnica

mente por el sentido patri6tico de los ciudadanos. 

Pues bien, no habremos de concluir este -

capitulo, sin mencionar antes que dltimamente se hizo una 

reforma 1ntimamente ligada con nuestro tema, es decir, -

que implica un d1a inhábil, nos estamos refiriendo al .De

creto del 7 de abril de 1996, que reforme los articulo? -

65, 66 y 69 de la Constituci6n Mexicana, el articulo quc

para el caso nos interesa es el 65 y dice as1: 



85. 

"Articulo 65,7 El Congreso se reunirá a7-

partir del lo, de noviembre de cada año 1 para celebrar un 

primer per%odo de sesiones ordinarias y a partir del 15 7 

de abril de cada año para celebrar un segundo per1odo de

sesiones ordinarias. 

En ambos pertodos de sesiones el Congreso 

se ocupara del estudio, discusi6n y votaci6n de las 1ni-

ctativas de ley que se presenten y de la resoluc16n de -

los demás asuntos que le correspondan conforme a esta --

ConstituciOn. 

En cada per1odo de sesiones ordinarias el 

Congreso se ocupar! de manera preferente de los asuntos -

que señale su Ley Org4nica." 

Aqu! se hace necesario remitirnos a los -

Transitorios del mismo Decreto, que al respecto de esta -

reform~ indican qun nurtirá efectos a partir del lo. de -

ttPplf"ttdJ!Q ~~ l?tttt, 

Con esta reforma el Qltimo informe presi-
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dencial ser~ rendido tan .solo un mes <U1tes pa~a la 1n1ci!_ 

ciOn del nuevo sexenio, Este informe tiene la trascende~ 

c:.a de comunicar a los ciudadanos todo lo actuado en el -

r§gimen anterior, a su vez los mexicanos tenemos la obl1-

gaci6n de estar informados, ya que bien dice el art!culo-

39 de nuestra Carta Magna: •r.a soberan!a nacional reside

esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder pdbli

co dimana del pueblo y se instituye para beneficio de ~s

ta. El pueblo tiene én todo tiempo el inalineable dere-

cho de alterar o modificar la fonna de su gobierno.• 

Asf, a partir del año de 1989 se agrego -

a los ya multimencionados d!as inhábiles, el lo. de no--

Viembre. 



. CAPITULO 4 

EL ARTICULO 74, FRACCION VIII, DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

A lo largo de este cap!tulo veremos como

la rclig16n ha influ!do siendo uno de los elementos cara~ 

ter!sticos junto con la lengua, el vestido, etc€tera, del 

pueblo, En efecto, todos los aspectos de la vida de un -

pueblo: las costumbres, las fiestas, las ceremonias, la -

cultura y, sobre todo son en alto grado influ!dos por la-

religi6n propia o adoptada. 

El festejo del dta 25 de diciembre y por-

ello d!a no laborable, responde a una fiesta netamente r~ 

ligiosa, espec!ficamente cristiana, en la que se celebra

el nacimiento de JesOs, mes!as de la misma, del cual se -

desconoce la fecha exacta de su nacimiento. La celebra--

ci6n de ese d!a responde netamente a un rito(J4) religio-

so, el cual aparte de ~u carácter sacro, contribuye a in-

(34) Rito. - Aquella serie de actos dispuestos en procedimiento rit
mico, dirigidos al misro f1n y repetidos sin variaci6n en de-
tel:minadas ocasiones. 
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fundir devoci6n, reverencia., sentimiento de dependencia,

corrientes emocionales de fusi6n con la COll!Unidad de los-

~ieles entre las otras cosas. 

A trav~s de las diversas etapas en la hi~ 

tora del hombre han surgido acontecimientos de resonancia 

universal que han inf lu1do trascendentalmente en el com-

portamiento de la sociedad¡ unos han llegado a determinar 

edades en la historia; otros las han caracterizado, y fi-

nalmente otros hechos han eternizado nombres de h~roes. -

Uno de los acontecimientos determinantes en la historia -

es el cristianismo(35), aquella gran metamorfosis que en

tados los aspectos sufri6 la sociedad, al hallarse aboca-

da a su ocaso la civilizac16n romana. Esta filosof1a es-

la ~s extendida, la que tiene m3s seguidores y la que 

proclama en mayor medida la divinidad de su fundador y la 

finalidad de su doctrina, 

Los cristianos apoyan toda su teor1a en

lA pAeUln y muerte en cru1 de Jeeucristo, ya en loa mAs -
1 ' 

antiguos credos hayamos el prototipo del dogma cristiano-

(35) Esta religi15n est:.1 inspirada en Jesucristo, sm:gi6 junto OJn el 
islami=, del juda1sto. El cristianis!D es la rellgi6n m1s -
extendida en el mmlo y tiene algunas variantes tales o:m> el -
catolicisno y el protestantisnt:i. 
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en el que se establece que el Salvador naca de una rnujer

sin p@rdida de la virgin;ldad de ésta, ese nacirn::ento sig

nifica tanto para los cristianos, aunque hay sucesos que

se colll!lemoran corno la asencidn y la llegada de los reyes

rnagos, los cuales se festejan obedeciendo a la costurnbre

illlllemorial del hombre de celebrar ritos a favor de sus -

creencias divinas. 

Por otra parte, debernos hacer notar que -

el cristianismo llena absolutamente la necesidad religio

sa de sus ad~ptos, supliendo éstos con su fé las deficie~ 

cias que pudiese tener, esto es como religidn 1ndiscuti-

ble. Pero como agrupaci6n, ha sido perniciosa en diver-

sos grados a través de los tiempos para el progreso de la 

humanidad; en nombre de la cristiandad se han conquistado 

pueblos, se les ha colonizado y se ha pretendido rnanipu-

larlos. 

El cristianismo ha sido la obra 1mperso-

na1 y la cr~acidn colectiva de varios siglos, de dlstin-

tas doctrinas, de muchos eruditos y de diversas culturas, 
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que ha triunfado a través de los siglos como religiOn sean 

cuales hayan sido los medios que sus dirigentes hayan ut! 

lizado para implantarlo; pero visto con el mayor caracter 

racional y practico, muy al margen de ideolog1as religio-

liali1 "'Y"" l.'IJ"11\•llV"lll11l .. 1 i:111n1Jln '""""1 1'111\ l1Jtill1Jllll(1lU " 

no del todo benaf1cas. 
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4.1. PANORAMA HISTORICO DE LA FECHA, 

Cuando muriO el Ultimo rey de los jud!os-

"llorodn" en el año 4 antes de nuestra era, nac!a al mis-

me tiempo Jeede futuro rey espiritual <le la humauit1at1. 

"En aquel tiempo Juan Bautista predicaba

en las m!rgenes del Jord!n. Porque sent!a profundamente

las angustias de Israel y esperaba su liberaciOn. Se fi

guraba, segUn la idea judaica, que el Mestas vendr!a pro~ 

to como vengador y justiciero, que, cual nuevo Macabeo, -

sublevar!a al pueblo, arrojarla al Romano, castigarla a -

todos los culpables, entrar!a triunfalmente a Jesural~n y 

restablecerla el genio de Israel sobre todos los pueblos, 

en la paz y la Justicia",(36) 

Aunque los jud1os deseaban el advenimien-

to del Mestas, no ten!an un verdadero concepto de su mi-

si6n. No buscaban la redenciOn del pecado, sino su libe

raciOn de los romanos. Esperaban que el Mes!as vendr1a--

como conquistador, para quebrantar el poder del opresor, 

(36) Fduanlo Schure, IDs Grandes Iniciados, Ed. ou.n.,o, Méxi.a> 1963, 
p. 304. 
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y exaltar a Israel al dominio un.iversal. As1 se iban -

preparando para rechazar al Salvador. 

En el tiempo del nacimiento de Cristo, la 

NAIJll'\11 "~t:nhn pn1J.,11J.,n11n ul fr1>nn h~1o aua amn~ a¡¡t.r1rn111-

ros y la atormentaba la disensidn interna. Por el caut! 

ver1o babilOnico, los israelitas fueron curados eficazme~ 

te de la adoraciOn de las im39enes esculpidas. Durante -

los siglos siguientes, sufrieron por la opresidn de enem! 

gos paganos, hasta que se arraigd en ellos la conviccidn

de que su prosperidad depend1a de su obediencia a la Ley

de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo la obedie~ 

cia no era impulsada por el amor. El motivo era ego!sta. 

Rend1an un servicio externo a Dios como medio de alcanzar 

la.grandeza nacional, 

Se les hab!a permitido a los judíos con-

servar la forma de. gobierno separado; pero nada pod1a di! 

!razar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, n~ -

avenirlos a la restricc16n de su poder. Los romanos re-

clamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdo

te, y este cargo se consegu!a frecuentemente por el frau-
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de, el cohecho y aan el homicid~o, As! el s~cerdoc~o se 

hac1a cada vez lll!s corro:npido, Sin emba~go, los sacerd~ 

tes pose1an aan. gran poder y los empleaba con fines ego

t•t~¡· y mercenario•. El pueblo estaba sujeto a los gra

vusue iJo¡,iuestúd y a las ex1ye111.!iali deatJ1adatlas da lu~ f!! 

manos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descon -

tento. Los estallidos populares eran frecuentes. La co-

dicia y la violencia, la desconfianza y la apat1a espir! 

tual,estaban·royendo el corazón mismo de la Nación. 

El odio a los romanos y el orgullo naci~ 

nal y espiritual induc!an a los judfos a seguir adheriéfr 

dese rigurosamente a las formas de culto, Los sacerdo-

tes trataban de l!IAntener una reputación de santidad atefr 

diendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El 

pueblo en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes s~ 

dientes de poder anhelaban la venida de aquel que vence

r1a a sus enemigos y devo~verfa el reino de Israel, 

En ese entonces los sistemas paganos es-

taban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se· 

hallaban cansadas de ceremonias y f:!.bulas , pero =no quiera 
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que eso fuere. todo el mundo cre!a en aquel resta~ 

rador de la gloria de Israel, le esperaba, le llamaba. -

Tal es la fuerza de la acci6n profética y cuando el Me-

s!as lleg6 y habl6, muchos no ped!an otra cosa que empu

ñar las armas bajo su mando para comenzar la guerra san

ta. Herodes Antipas y los sacerdotes de Jerusalen come~ 

zaban a inquietarse ante aquel movimiento popular. Por

otra parte los signos de la época eran graves. Tiberio, 

a la edad de 74 años, acababa su vejez en medio de las-

bacanales; Poncio Pilatos redoblaba en violencia contra

los jud!os. 

As! la historia de Israel conduce libre

mente al Cristo por la v!a consciente y la 16gica divina 

de la Providencia manifiesta en sus representantes visi

bles: los profetas. En otras edades y en otros pueblos, 

hab1a habido ya hijos de Dios; pero desde Moisés, ningu

no, hab1a vuelto a florecer en Israel. Todos los profe

tas esperaban aquel Mes1as. 

Las circunstancias que acompañaron a la-



95. 

vida terrenal de Cristo se prestaban al s~lencio de los-. 

historiadores y literarios de Roma,. El nacimiento, la ~ 

vida y la muerte de Jesas, no tuvieron, a simple vista,

ningan significado pol1tico. Y aan su significado reli

gioso no fué percibido, ni por el pueblo jud1o. 

Fué Constantino, quien "decret6 la libeE_ 

tad del cristianismo, al cual, uno de sus antecesores. -

Galileo, hab1a ya reconocido como relig16n licita. Fi-

nalmente, en el año 313, entusiasmado Constantino por la 

victoria contra Majencia, que supon1a obtenida por la 

eficacia de la cruz, promulg6, en Mil~n, un edicto uni-

versal de tolerancia en favor del cristianismo. Este -

monarca, prototipo de los.gobernantes d~biles a quienes

la reacci6n tiene atadas las manos, di6 este paso favor! 

ble al cristianismo, mientras segu1a tomando parte en -

loa sacrificios paganos, teniendo la conciencia manchada 

con la ejecuci6n de su hijb Crispo, de Licinio, de su -

hermnnn Constancia y de su segunda mujer Fausta. Pero·

si un t.m11crnuor uocr.,tnba la libertml del cristin111e1110 1-

uno de sus sucesores Juliano, (a quien el fanatismo lla

mó Apóstata), hab1a de poner un dique a la invasión si~ 
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pre creciente de la teocracia personificada en los cris~

tianos que poco a poco habfan 1do monopolizando los em"'.""' 

pleos püblicos y absorviendo y usufructuando la enseñanza 

(37). 

Comparando las condiciones intimas del -

cristianismo al finalizar el siglo III, con las de la ---

canturia anterior, se debe tener en cuenta la perseveran-

eta con que la Iglesia perfecc1on6 su orqanizaci6n al di

fundir sus enseñanzas, por más que fue cayendo en cuanto

se refiere a la espontaneidad y amplitud espirituales al

tratar de conciliarlas con la obediencia propia de la 

cristianidad primitiva, pues fueron estériles los esfuer-

zos llevados a cabo para que la fe de Cristo se adaptara

ª las ideas predominantes en aquel tiempo sin sucumbir a

loa duros embates del helenismo pujante, Sin embargo, la 

Iglesia experimento cambios al proponerse coartar la 11--

bertad y la independencia religiosa¡ no era posible deno

minarse cristiano o hijo de Dios, sin obtener el beneplá

cito de la Iglesia, debiendo el individuo comenzar deqla

rándose sübdito sumiso de la misma, revistiendo esta dic

l37 G. Neqrl, L. Irr!?eratora Giuliarx:> l~ llpastata, 2a.· Ed., Milán --
~02, Taro I, p. 65. 
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tadura tutelar car~cter perenne y estando obl~gado el in

dividuo a depender siempre del dogma, del sacerdote, y -

del libro. 

En el siglo IV, al ser dividido el lmpe-

rio quedando los Imperios menores de Oriente y occidente, 

el patriarca de Constantinopla que era la capital del Im

perio de Oriente, adquiri6 una gran supremac1a la cual h! 

zo que hubiera un intento de separaci6n de las Iglesias -

en el siglo IX. Ello no di6 resultado sino hasta el si-

glo XI en que, definitivamente qued6 dividida la religi6n 

cristiana en dos Iglesias: La Romana y la Oriental o Gri~ 

qa que mas tarde se llam6 ortodoxa, agreg!ndose a estas -

la Iglesia Cristiana. Protestante, 

En la iglesia cristiana aunque evit6 la -

.influencia del helenismo, subsisti6 el concepto filos6fi

co griego, que considera la religión como doctrina.univer 

sal que todo lo abarca¡ como institución la Iglesia fue -

haciendo m!s grande su misión social y transformando su -

modo de ser 1ntimo, substituyendo a la fraternidad prim!-
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:'ª la forma y la sede del culto comunal, y proclamado -

que en la instituci6n eclesi!stica el esp!ritu de Cristo 

::.rdound1.r. al hombre todos los eietent:os que necesita éste

para la existencia, los cuales hallar1a ~ en --

aquel mediante el amor y la !€. 

El cristianismo, aan considerado como he

cho histOrico, era trascendental y babia de producir una 

verdadera revoluci6n-en la sociedad; sus m!ximas eran --

diametral.mente opuestas a las que entonces formaban la -

ética del ambiente general; hab!an, pues, de ser abraza

das por todos los esp!ritus descontentos, deseosos de n~ 

vedad, renovaci6n y regeneraci6n, que en circusntacias -

semejantes de monopolio y abuso del poder y de despotis

mo abundan considerablemente. 

Finamente, el aspecto socialista-comunis

ta de la nueva iglesia era bastante a seducir al mundo,

cansado ya de los abusos del despotismo encarnado en be~ 

t>re11 ilest1t.111rlns rle vtrtuiles ohtoaa y mas titen corrnmr.~. 

dos, sin otra fuerza que la material. 
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Pese a lo anterior, la Iglesia decret6 -

con daño evidente para la libertad religiosa la santidad 

de sus doq::>as y de sus preceptos. 
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4. 2 REPRESEtlTACION RELIGIOSA. 

El cristianismo en sus inicios fué una s~ 

ciedad secreta, hasta que Constantino el Magno lo legal! 

zó entrando la nueva creencia en el carácter de religión 

oficial. 

El evangelio dice que después de la asen

c ión permanecieron los apóstoles y los fieles ocultos en 

Jerusalén celebrando sus ceremonias secretas hasta su 

dispersión el d1a. de Pentecost~s¡ esto nos indica que -

el cristianismo ten!a carácter de asociacidn contraria a 

las leyes del Estado por tanto su refugio lo hay6 en -

las catacumbas. "A pesar de la persecusidn que los pod! 

res pQblicos, por el mero hecho de declararlo ilegal, i~ 

flig1an al cristianismo, el rigor de la ley no se exten

d1a a los cementerios o sepulturas, y si la Iglesia era

rechazada por una socedad pagana, los sepulcros de sus -

individuos quedaban protegidos por el derecho de gentes¡ 

de aqu1 que los cristianos se acogiesen a las catacumbas 

como en sagrado. Uno de los recursos de que se val t~u•11 

para mantener su existencia en las catacumbas fu~ la co~ 
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tumbrc tan arraigada en Ro~a, de las asociaciones, las -

cuales formaban uno de los elementos de aquella sociedad, 

contándose en ellos numerosos colegios institutdos para

varios fines de orden material y moral". (39) 

La Iglesia, pues, aprovechándose de estas 

aplicaciones del jus coeundi, adoptó la forma legal de -

asociaci6n funeraria, disimulando sus verdaderasasarnbleas 

pol1tico-reliqiosas bajo la apariencia de ritos fünebres, 

qu~ C:'?l~~JC.:ib.-:1n cerca de lao tumb.:is de: los m:irtires. As! -

como los paganos ten!an sus sacrificios y sus banquetes-

e~ cor~or~~i6n todos lon uñas en honor de un pariente di 

funto o del patrón del colegio o asociaci6n, los cristi~ 

nos ten!an también sus reuniones en honor de sus márti--

res. 

Los banquetes a que aos hemos referido se 

hayan previstos en los Estatutos del Colegio de Lanuvium 

y "fueron sin duda el origen de la institución de los 

presididas por los obispos y acompañadas de una cerem~ -

nia de preces y cantos, eran actos verdaderamente clan-

(38) Sil<tus Scaglia, Notiones archcoologioe christ, Pona 
1908, pp. 91-91. 
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destinos que a menudo. se ve!an interrumpidos en virtud~ 

de denuncias de alqan traidor, por las turbas paganas o

por los agentes de los pretores y andando el tiempo deg! 

neraron en su pureza convirti~ndose en festejos paganos

que no dieron poco en que entender a los Padres de la -

Iglesia del siglo v=(39l 

Todas estas ceremonias y ritos fueron a~ 

lidos más tarde, al introducirse la costumbre de baut! -

zar a los niños en su tierna edad y con ello decayó la -

Institución del catecumenado. 

Las razones que tuvo el cristianismo para 

revestir de misterio la disciplina y adoptar esta espe

cie de secreto, las enumera San-Agust!n, y son• la pri

mera, el que misterios tan incomprensiblés.- al entendi-

miento humano y sus sencillos mitos no fuesen motivos de 

irrisión para los gentiles e iniciados¡ la segunda, para 

fomentar la veneración a tales ritos, y la tercera, para 

que la misma curiosidad fuera un acicate para los catee~ 

menos a con~eguir el perfecto conocimiento de ellos, 

(39) w.a. Franland, 'nle Early fl.lcharist, IóOOres 1902. 
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Respecto de los s!mbolos cristianos, afi~ 

ma un autor que muchos de ellos fueron prestados del pa

ganismo (40). En efecto la vid con todo el proceso de -

la conversi6n del jugo de su fruto en la bebida m!s gen! 

ralizada, que era uno de los ritos del dios Baco, lo hi

cieron los cristianos simb6lico de sus trabajos de f~; -

el tri70 donde la diosa Ceres, fué el s!mbolo y emblema-

del pan consagrado que Jesucristo distribuy6 entre sus -

disc!pulos; la palma y la corona, atributos tan usados -

entre los paganos como s!mbolo del triunfo los emple6 -

también el cristianismo; el Esp!ritu Santo baj6 en forma 

de paloma, que era el animal favorito de la diosa Venus; 

el ciervo de Diana, represent6 el alma sadienta en busca 

de las fuentes cristalinas; la esfinge, el grifo y la --

quimera de la mitolog!a, lo adoptan ·los cristianes CCl!D espan

.tajos del anl esp[ri tu de la furnicacién :¡ue se sintlolizalla en la ~ 

beza de la Gorgona; las llaves del dios Jaro pasaron a ser las lla

ves de San Pedro. pora :abrir y cerrar· la:p.ierta. del cielo; el 

pez fu~ el s!mbolo cristiano de Salvador, no solamente -

por~uo ln pnlnhrn con ~un'nn nxprnan en qriego contiene 

las iniciales de la palabra Jesas, hijo de Dios, sino --

porque en la antigUedad la idea de agua iba unida a la -

idea de salvaci6n. 

( 40) 01. W. Heckethorn, The 5ecret Societies of ali !\ges and Coun
tries, landres 1967, Toros I y III, cap. I, p. 104. 
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Por otro lado, existieron muchos otros -

Dioses redentores, predecesores de Jesucristo, cuyas le

yendas si no son id€nticas, si son semejantes en alto 

grado, En el caso de VischnQ de la mitologta india, en

n11y~ n11t11va anr:11rnar.jl\n aa1m1", la persona de Cristna c¡ue

nace de la virgen Oevanaguy en el año 3500 antes de ---

nuestra era, sus disctpulos le llamaban Jezeus, es decir, 

nacido de la pura esencia divina. La novena encarnaci6n 

de VischnQ es aquella en que aparece Buda (41) que n~ 

ci6 de una princesa virgen en el año 628 a.c., el más c! 

lebre de sus discursos fue llamado por el lugar donde 

fue pronunciado "el sernón de la montaña•. 

Existe también otra leyenda mitol6gica, -

la de Mitra, el dios redentor de los persas, cuya Onica 

diferencia con la ·de Cristo consiste en que Mitra es la

propia divinidad con forma humana, y Cristo es el hijo -

de la divinidad, 

Los egipcios tuvieron tambi€n su dios sa1 

vador, llamado Oro, convertido despul!s en Osirapis o s·e

rapis, en el siglo XVIII a.c. 

(41) Buda , de la ra!z budh, saber; significa "el iluninado. • 
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Vale la pena ha~er anfasis, que en todas

las leyendas comparativas con la de Jesucristo, de las -

que hemos hecho alusiOn, los dioses redentores nacen de-

una virgen en un 25 de diciembre {solsticio de invierno) 

y mueren en equinoccio de primavera1 la historia de las 

diferentes leyendas, se cuenta igual, asimismo es id6nt! 

ca la doctrina de todos. 

Por otra parte, Confusio 500 años antes -

de Cristo, predicaba el precepto de no hacer a otros lo 

que no queramos nos hagan a nosotros; en el libro de los 

Muertos de los egipcios, se predicaba una moral caritati 

va y misericordiosa; igualmente, leyendo pasajes de la -

vida del griego PlatOn, encontramos todo un sistema de -

tn!ximas cristianas, por ejemplo PlatOn tolera las inj~ -

rias y hasta dejarse maltratar, su moral se basa en la 

exaltaci6n del alma, el despego a lo material y la vida

contemplativa, 

Ahora bien, la fraternidad humana univer

sal se la debemos a los estoicos (42) y no a los cristi~ 

nos. 

(42) Pertenecientes a una doctrina filos6fica surgida en el siglo -
rv a.c. Crclan en una fue.na divina interpretada o:J1P algo na 
terial: el fuego; predicaban un rosm:ipolitisro por cuanto sé= 
sent!an ligados a los ~ harbres en virtud de la :fnt:ill1a re
laci6n de su i:az6n ron la raz6n universal. 



106. 

Lo antes anotado prueba la falta de orig! 

nalidad del cristianismo en cuanto a sus fundamentos, r! 

tos y ceremonias, incluso el Libro de Henoch en sus cap! 

tulos XLVIII y XLI demuestra que la doctrina del Verbo y 

de la Trinidad, que se encuentra en el evangelio de Juan, 

exist!a en Israel largo tiempo antes de que JesOs nacie

ra. En este libro, el señor de los esp!ritus represent~ 

ba al Padre, el elegido al Hijo y la otra fuerza al Esp! 

ritu Santo. 

Jehoshua, que llamamos Jesas por su nom--

bre helenizado, naci6 probablemente en Nazareth. Era h! 

jo de Myriam, que llamamos Mar!a, mujer del carpintero -

José, una galilea de noble cuna afiliada a los esenios.

(43). La Leyenda ha envuelto el nacillliento de JesOs en -

tejido de maravillas, y si contiene muchas superstici~ -

nes, a veces tarnbi~n encubren verdades ps!quicas poco c~ 

nocidas porque estan por encima de la percepci6n coman.

Un hecho parece resaltar en la historia legendaria de M~ 

rta, el de que JesOs fué un niño consagrado a una misi6n 

profética por el deseo de su madre, antes de su nacimie~ 
to. Se cuenta lo mismo de varios héroes y profetas del-

(43) Ios esenios, therapeutas o ex>ntsiplativos, :lnilstintamente, -
proven!aii de una asociaci6n den:minada. de los Hacelianos :• ae ex 
tendieron por Jooea y Egipto. Predicaban entre otras, la ax-= 
trina de la libertad y la i:edenc.16n del lxlttlre. Practicaban -
el am:ir a Dios, de la virtud y de la hlJmnidad. 
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Antiguo Testamento¡ esos hijos dedicados a Dios por su -

madre se llamaban Nazarenos. 

La fuerza de la educaci6n judia resid;6 -

en todo tieip;i en la unidad de su· ley y· de Ia ·fé, así caro en

la poderosa organizaci6n de la familia, dominada por la

idea nacional y religiosa. La casa paterna era para el 

hijo una especie de templo, pu~s en ella se vetan p~rra

fos de la ley y de los profetas, en car4cteres caldeos. 

Esos pasajes son extremadamente interesa~ 

tes porque nos hacen penetrar en la tradici6n esot~rica

constante y viva de Israel, y por ella en el sentido ver 

dadero de la leyenda cristiana: la mujer iniciada llama

ª sí a un alma superior para recibirla en su seno y dar

ª luz un profeta. Esta doctrina, muy velada entre los -

judtos, completamente ausente de su culto oficial, form~ 

ba parte de la tradici6n secreta de los ~niciados, y as~ 

ma en los profetas. 

Jesús opera por medio de fuerzas que exi~ 

ten en todos los hombres, pero lo hace en alta d6sis, --
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por proyeccionés poderosas y concentradas, podr!a decir

se que desarrollando en grado extremo su sexto sentido. 

Si tratamos de desentrañar la parte esOt~ 

rica de la tradici6n jud1a y de la leyenda cristiana, d! 

remos que el influjo del mundo csp1r llual, lJUU cuucuu-o

al nacimiento de cada hombre, es m~s poderoso y visible

en el nacimiento de todos los hombres de genio, cuya ªP! 

rici6n parecen sus seguidores no explic~rselas s6lo por 

la ley f!sica. Este sentimiento alcanza mayor intensf -

dad cuando se trata de uno de esos divinos profetas des

tinados a cambiar la faz del mundo. 

En cuanto al d1a en que naci6 Jesucristo, 

poco se habla dada la escasa informaci6n al respecto. 

11 En Oriente celebr6se el nacimiento del -

lo. al 8 de enero y en Occidente el 6 del mismo mes. 

En Roma fij6se el nacimiento de Cristo el 

25 de diciembre antes del año 354, segQn se ve en un ca~ 

lendario de Bucer, perteneciente a aquel tiempo. 



109. 

Estos cambios de fechas fueron interpret! 

dos en el sentido de que la Iglesia quer!a poner el nac! 

miento del nuevo Dios en relaci6n con el de los Dioses -

Salvadores, y especialmente con el de Dios Invicto, o 

•e!t Mitril, qull ~n llom~ s~ MOl!lmnJ~11ha orm gran ¡inmpa, e~ 

pect4culos y luminarias el d!a 25 de diciembre, habien-

do los cristianos conferido a su Cristo los atributos --

m!sticos de aquel Sol nuevo, cuya resurrecci6n celebran

los paganos•. t44) 

Definitivamente la f~ religiosa es un fas 

ter determinante en la cultura de cada sociedad, por -

ejemplo, las transformaciones socio-culturales produc! -

das en las sociedades 1ndigenas de las tierras arnerica-

nas como mera consecuencia de la cristianizaci6n. 

Por Qltirno y a pesar de la falta de orig! 

nalidad de esta religi6n e incluso de la incertidumbre -

relativa a la fecha de nacimiento de JesQs -quien en un

momento dado, fue el portador de una doctrina preformada, 

en virtud de que una doctrina de tal magnitud no nace de 

la noche a la mañana, sino que lleva tiempo y la inte~ -

(44) Emilio Bossi, Jesucristo nunca ha existido, Ed. "l:alv?.Ccr '!...
gu!", México 1960, p. 33. 
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vención de muchos hombres de genio- [45) 1 no habrell\Os 

de terminar esta parte sin antes hacer una breve exposi

ción de como celebran los critianos de todo el mundo el 

advenimiento de su fundador. 

el d!a 16 dtl dl.ci,.1Ltu <L c"'11 .iw JL:!SJc li.;.;u 116'J Je 

un siglo se inicia en los hogares mexicanos una serie de 

festividades de tradicional organización religiosa que -

anticipa el jdbilo por el aniversario del nacimiento de 

Jesils. Estas festividades reciben el nombre de "l\Jsadas" 1 

el turno va pasando de casa en casa y as1 hay fiestas -

d1a a d1a hasta el 24 de diciembre, en que la gente se -

recoge para la cena de Navidad, que debe ser intima como 

un s1mbolo de unión en recuerdo de la Sagrada Familia. 

Las 11 posadas", fiestas en las que loe ho

gares se llenan de motivos ornamentales de Navidad. Son

planeadas con mucho tiempo de anticipación, sobre todo -

por el desembolso económico que conlleva para qui:'enes:las 

realizan. Se preparan canastillas y otros juguetes que 

se rellenan con dulces los cuales constituyen confites -

que llevan el nombre de "colación". En el patio, jard1n 

(45) Oleda al arilittio del lector dudar de la existencia de JeS\1s. 
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o hasta en la calle se cue~gan ollas adornadas, totalme~ 

te cubiertas de papel de china de distintos colores, a -

las que se denomina "piñatas•, 

ten cuadernillos entre s! que llevan impresos versos re

ligiosos en estrofas dialogadas (tradicionales y an6m! -

mosl a los que se conoce con el nombre de "letan1a". El 

grupo se divide en dos partes, una de las cuales se col~ 

ca tras una puerta que impida el acceso al luqar donde -

va a celebrarse la ,fiesta, y la otra pasea por afuera, -

portando quienes lo integran una velita ence~dida. Dos

o tres personas encabezan la procesi6n llevando una pe-

queña tabla especialmente arreglada en la que aparecen,

entre veqetaci6n oriental, pequeñas esculturas que repr! 

sentan a la Virgen Mar!a sentada.en un burrito y a Jos~ 

su esposo caminando a su lado: "los peregrinos". Esta -

' curiosa remenbranza se refiere a la hu1da de la Sagrada-

Familia a Egipto, cuando la persecuci6n de Herodes. 

E! oriqen de las •posadas" se desconoce,

sin embargo el de las "piñatas" se remmta a España, no -
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obstante que la palabra pignatta sea italiana Y. quiera-

decir precisamente olla o cántaro. Desde hace más de s! 

glo y medio en España se acostwnbra colgar una olla, pe

ro no llena de fruta sino de dulces, y no en las proxim! 

c111nea ñe ttav1rtañ s1no exclusivamente el primer domingo -

de Cuaresma, en que se celebra un baile de máscaras, Los 

invitados, que son mayores y no niños, tratan tambi~n de 

romperla a bastonazos con los ojos vendados. Esto a da

do lugar a una danza tradicional que se conoce con el

nombre de la "La Piñata". 

En M6xico se ha dado el nombre de "Nao! -

cimiento", y en España el de 11 Belén, a una represent~ -

ci6n del nacimiento del niño Jesds, hecha con figuras d.e 

barro cocido o de cera. Se simula en algdn sitio prefe

rente de la casa un paisaje, en el que aparecen pastores 

y animales entre arboles y lagos y en el que se coloca -

un portal para significar el Pesebre en que la Virgen M~ 

r1a espero el niño Jesds. En M6xico suele instalarse 

desde el 16 de diciembre, pero slllo aparecen al princ! -

pie las figuras de Jos~ y Mar1a, as1como las que pudié'ra 

mes llamar comparsas: pastores con sus rebaños. No es-



113. 

sino hasta ei 24. de diciembre cuando se coloca la .figura 

del niño Jesds, El 6 de enero se aumenta el ndmero de -

figuras con las de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y 

Baltazar que ofrecen, respectivamente incienso, mirra y

ero. El •nacimiento" debe conservarse hasta el 2 de fe~ 

brero el que tras otra ceremonia religiosa, denominada -

"el levantamiento del niño", se recoge todo para volver

ª instalarlo otra vez a fin de año. 

El origen del "nacimiento", as1 represen

tado, parte de Italia. En 1216 San Francisco de As1s, -

ide6 representar el nacimiento de Jesucristo con persa-

nas y animales reales y as1 lo hizo en· la PorciOncula,-

que quiere decir partecilla, refiri~ndose a la que le -

cedieron los Padres Benedectinos de Subiaco en su Ermita 

de los Angeles, cerca de As!s. En los hogares pudientes 

de M~xico y en ~lgunas congr~gaciones, suele sumarse al

"nacimiento• la representaci6n de otras escenas b1blicas, 

muy anteriores al Evangelio, 

Entre los festejos de Navidad ha ido to-

mando cuerpo la costumbre de instalar en los hogares un-
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pequeño pino, que se adorna can infinidad de esferas y fi 

gurillas, as1 como. gran cantidad de foquitos. Se da a t~ 

do este conjunto un aspecto nevado para significar el in

vierno. 

Esta costumbre proviene de los navegantes

llamados vikingos, quienes a fines de año ped1an a sus -

dioses que los favorecieran con aquello que mas apetec1an, 

colgando al efecto de los nevados pinos ali~entos, ropas

y pieles, pero principalmente escudos, cascos y espadae,

que al reflejar la luz daban a los ~rboles del bosque el

luminoso aspecto que ahora imitan los arboles de Navidad. 

"Santa Claus• es un especie de diminutivo

can el que en la actualidad se designa a San Nical4s de-

Bari y que se origin6 en paises sajones (Klaus significa

Nicolas en alemán). Sin embargo no se sabe que San Nico

lSs haya estado en esos pa1ses, pues naci6 en Parar4 y -

fu~ obispo de Myra, ciudades ambas del Asia Menor, y sus

cenizas fueron trasladadas en 1087 a Bari,Italia, La pa

giograf1a, que trata de la vida de los santos, refiere -

que, siendo joven San Nicol~s sali6 una noche de Navidad-



115. 

a recorrer las calles y ..,,e, al pasar por una hwnilde vi

vienda v16 por la ventana que sus moradores carec!an has

ta de alimentos para celebrar el nacimiento del señor.Ce~ 

dolido, esper6 a que durmieran e introdujo tnanjares y ju

\lll"tl!Ma lid ln MlguM hAP.Janrtn 4ñn tri1q Ai\n rion aq11 y --

otras familias carentes de recursos. En la actualidad, -

bajo el nombre de Santa Claus y de los Santos Reyes la 

. gente provee de juguetes a los niños cristianos que se 

portan bien.· La indumentaria con que se representa a Sa~ 

ta Claus est! inspirada en la que usa la gente en algunos 

patses n6rdicos para protegerse del frto invernal. 

En M@xico, no obstante que dtas antes tam

bi~n pasa el Santa Claus de los niños, son de preferencia 

los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, los que el 6 

de enero llevan juguetes, cuento~ y dulces a los riiños, -

en recuerdo de ¡os presentes que llevaron al niño Jesas. 
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4, 3, FUNDA.MENT/\.CIQN JURIDICA, 

Las festividades navideñas son netamente -

religiosas, es decir, el dta 25 de diciembre se ha ¿ecla

l'il•lll l111ta1Jll "il vfrt:111l 1lu 111 r.,lfrJf11n 1 llllV~nrtn~u tlll"~ -

celebraciones más allá d~ las paredes !ntlm3S d~l hogar o 

los templos, esto discrepa completamente por lo establee! 

do en la Constituci6n General de la Repüblica, Carta Mag

na de la Naci6n, que en el arttculo 24 dice que: "Todo -

hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más 

le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o -

actos del culto respectivo en los templos o en su domici

lio particular, siempre que no constituyan delito o falta 

penados por la ley, Todo acto religioso del culto pabli

co deberá celebrarse precisamente dentro de los templos,

los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la auto

ridad': 

En tal virtud, debe permitirse el cult~ de 

cualquier religi6n en lÓs domicilios particulares, siem-

pre y cuando se efe::tílén en la. intimidad del hogar, pues ..; 

de otro modo constituirá un culto pdblico que s6lo puede-
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celebrarse dentro de los templos, 

Por otra parte la Ley que reforma el C6di-

90 Penal para el Distrito y Territorios Federales, sobre

delitos del Fuero ComQn y para toda ·1a RepOblica sobre d! 

lites contra la Federaci6n, la cual est4 v~gente de acuer 

do con el art1culo Jo. transitorio del C6digo Penal de 13 

de agosto de 1931, dice de los delitos y faltas en mate-

ria de culto religioso y disciplina externa en art1culos

referentes a nuestro tema, lo siguiente: 

Art1culo 2o.- Para los efectos penales se

reputa que una persona ejerce el ministerio de un culto,

cuando ejecuta actos religiosos o ministra sacramentos -

propios del culto a que pertenece, o pQblicamente pronun

cia pr~dicas doctrinales, o en l~ misma forma hace labor

de proselitismo religioso. 

Art1culo 17,- Todo acto religioso de culto 

pdblico deber! celebrarse precisamente dentro de los tem

plos las cuales estar4n siempre bajo la v~gilancia de la

autoridad. 
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Art1culo 20.- Se concede acci6n pQblica P! 

ra denunciar las faltas y delitos a que se refiere la --

presente ley. 

r.tertn eu c¡ue tnrlnu lne rttn• r¡utJ envuel-

ven la figura de Jesds como representante de una religión, 

obedecen meramente a la costumbre; sin embargo, ~sta no -

podr& estar jam&s por encima de los lineamientos legales. 

Si hay una ley al respecto es porque esa misma antes fu6-

proyecto y forzosamente se sometió a estudio, a un análi

sis concienzudo, pleno de raz6n en el que las consecuen-

cias causa~efecto fueron sometidas a balance. 

Si la ley dice que la celebración del acto 

religioso de culto pQblico fuera del recinto de los tem-

plos, trae consigo responsabilidad penal para los organi

zadores y los ministros celebrantes, quienes serán casti-

_ gados con arresto mayor y multa de segunda clase, es por

que la celebración debe ser 1nt1ma, a puerta cerrada y si 

esto no sucede es por dos motivos: primero, la ley está -

enmarcada fue~a de realidad o, segundo, el acto de que se 

trate la esta violando sin que el Estado pueda ser capaz

de evitarlo. 
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No creemos tampoco que se deba ser tan -~~ 

drásticos, tomemos en cuenta que la Ley de que hablamos -

está vigente de acuerdo con el art1culo Jo. transitorio-

del COdi90 Penal del 13 de ~gosto de i931, pero tambi6n -

~~ u 1 qrlo qui! en lnn "fl!otoA ¡1nh1 tr.oq ñeh" 1mparAr 111 r11~ 

peto, en este caso se trata simplemente de respeto entre

religiones, entre religiosos y no religiosos, entre el E! 

tado y la Iglesia, y si a la .Iglesia no le es permitido -

inmiscuirse en asuntos del Estado, no tiene motivo el Es

tado para estipular como de derecho un asunto definitiva

mente religioso que además a raiz de la conquista se uti

liz6, imponi6ndolo a nuestra cultura. 

Si el cristianismo representa tanto en la

vida de nuestro pueblo, es porque 6ste no ha logrado lle

nar las carencias que tanto le aquejan. No olvidemos que 

la religi6n la cre6 el hombre para tratar de darse res..,~.

puestas a sus constantes interr~gantes sobre su origen y

valia en el mundo, las ceremonias y ritos divinos las --

ide6 tambi6n el hombre para granjearse y a veces agrade-

cer el favor de los dioses, todo ello con la dnica final~ 

dad de tener la esperanza latente de una mejor vida, la -
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cual hablando objetivamente, no habrá de lograr sino me

diante su propio esfuerzo. 

Veamos ahora como a través de los años, 

la legislación a vislumbrado el d1a 25 de diciembre come

de descanso obligatorio, el antiguo art1culo BO de la Ley 

Federal del Trabajo decía "sedn d1as inhábiles 

I. lo. de mayo 

II. 16 de septiembre 

III. 25 de diciembre." 

La Ley aludida ha tenido reformas, pero en 

ninguna de ellas se menciona algo referente a anular o &! 
quiera alterar.esa fracci6n III, se han agregado d1as fe! 

tivos pero ni un estudio a la referida fracci6n, que des

de hace mucho se ha tenido por puesta., inclusive la Ley -

Federal del Trabajo que actualmente nos rige, se limita a 

transcribir de lo anterior, los d1as inhábiles que son 

los que conocemos a la fecha. 

En el Reglamento para Calendario Oficial -

no siempre el 25 de diciembre se ha considerado como fes

tivo, as1 tenemos que: 
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religiosas. 

1935. 

otros d1as: 

121. 

-Diario Oficial de fecha 5 de noviembre--

Se añade al art!culo 4o.: 

lo. de enero 

25 de d!ciembre 

31 de diciembre 

Las dos Qltimas celebraciones netamente --

-Diario Oficial de fecha 22 de febrero de-

Se sustrae el 25 de diciembre y se agregan 

lo. de enero 

5 de febrero 

• 10. de mayo 

, 5 de mayo 

5 de mayo 

16 de septiembre 

12 de octubre 

20 de noviembre. 

El Calendario Oficial con su nltima refor-
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ma, la cual acabamos de anotar, es en el que se basa la • 

Ley Federal de Trabajo Burocrático, por tanto, burocráti· 

camente el 25 de diciembre no es un d!a inhábil, por lo • 

que es notable la incongruencia entre la Ley Federal del· 

Trabajo, la Ley Federal del Trabajo nurocrático, la Ley • 

Reglamentaria del art!culo 130 Constitucional y otras más 

y la ConstituciOn de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ma, la cual acabamos de anotar, es en el que se basa la -

Ley Federal de Trabajo Burocr4tico, por tanto, burocr4ti

camente el 25 de diciembre no es un d!a inh4bil, por lo -
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CAPITULO 5 

SOCIALIZACION DEL TRABAJO 

En el antiguo México, el Derecho Social no 

existi6, porque prevaleci6 la organización social de la -

divisi6n de clases, basado en el abuso de los señores, s~ 

cerdotes y nobles sobre los esclavos. 

M4s tarde, cuando Hern4n Cortés conquista

México, dicta las Ordenanzas encaminadas a establecer ap~ 

rentemente una organización de tipo laboral. En primer -

t~rmino organizO la "encomienda" consistente en el repar

timiento de indios y tributos cobrados a éstos, en benef! 

cio de los conquistadores. Esta.medida se consolid6 bajo 

el re~imen de explotación, al amparo de la religi6n. So

bre este fundamento y adem4s el retraimiento natural de -

los conquistados y sus distintos géneros de vida y ritmo

de trabajo en relación con los de Europa, se hizo imposi

ble el establecimiento del salario libre, 
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Se regía el trabajo por el mandamiento vi-

rreinal, es decir, una breve orden que comprend!a un caso 

concreto y de acuerdo con las circunstancias de hecho, r~ 

solv1a con la concesi6n o negaci6n del trabajo de los in

dios, indicando casi siempre los términos en que había de 

prestarse, o bien <lcl~~µh~ an funcionarios inferiores la 

averiguaci6n para proveer con posterioridad. No s6lo los 

colonos empleaban a los indios; el clero, las autoridades 

y los casiques eran éon frecuencia los patrones, origina~ 

do esta situación numerosas protestas por parte de los -

trabajadores. 

A finales del siglo XVI a causa de la.na-~

ciente industria y su desarrollo, se crearon los gremios, 

de ellos, cada uno ten!a sus propias ordenanzas. Durante 

esta etapa surge el obraje, que dar1a más tarde origen a

la fábrica actual. Se comenzaron a establecer monopolios 

( de tabaco, sal, etc. ) que abatieron los gremios, lo--

qrándose con ello la proletarizaci6n del artesanado. 

Sin embargo, estas formas de producci6n ma~ 

tuvieron al trabajador en un estado similar al de la es-

clavitud, pues corno ya se explic6, la vida reglamentada -

del trabajo era aparente, pues la realidad era que se re-
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curr!a a la v~olencia para conservar el r~gimen de escl~ 

vitud. 

Fue en esta época cuando ae origin6 m!s --

explotaci6n del trabajo de los abor!genes en beneficio -

personal de los colonizadores. 

Es hasta 1910, cuando se trata de hacer a~ 

go efectivo por abolir la esclavitud. Efectivamente fue 

Hidalgo el 6 de diciembre, quien expidi6 un Decreto abo-

liendo la esclavitud, so pena de muerte para los dueños

de esclavos que no les dieran libertad. Posteriormente

en 1813, Morelos redacta los "Sentimientos de la Naci6n" 

alegando que el jornal del pobre deb!a aumentar para de

saparecer la opulencia y la indig~ncia, de tal suerte --

' que éste mejorar! sus costumbres, alejando la ignorancia. 

En 1314 se expidi6 la Constituci6n de Apa~ 

zing!n y m!s tarde la de 1924; no es sino hasta la de - - - -

1957, que se establecen principios de derecho social pa

ra los trabajadores, estableciendo libertad de trabajo y 

limitaci6n a la relaci6n obrero-patronal; sin embargo la 
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arbitrariedad·patronal seguia en auge y frente a ella los 

obreros tuvieron que conformarse con magros salarios, ho

rarios. extenuantes hasta de 13 horas diarias y pésimas -

condiciones de trabajo. Estos abusos -más inhumanos al:\n, 

trat§ndose de mujeres y niños-, fueron creando un gran 

descontento y agitación antro "loa prulolarlus", (46) 

i. '" 

·Mucho tiempo hab!a de transcurrir todavía -

para que la gran industria comprendiera que el adelanto -

técnico'd~ .. la máqt.Íina .. no es incompatible con la humanúa;. 

ci6n del trabajo· y" que el -'saiario no es 'precio del rendi

miento, :sino ;jfl':.medio de vida y una esperanza, es parte:·: 

de' los béneficios objeto del° 'trabajo. y· en el· ámbito· ju

:d.dico fue-abri!lndose paso--conio-i:egulador·ae las relaci~ 

nes laborales- una especial conc~pci6n de ia justicia que 

se ha dado en llamar el Derecho del Trabajo. 

ta Constitución, regla fundamental y supre

ma de nuestro·orden jur1dico, se encarga de establecer -

bases que ·condicionan el aspecto institucional de nuestro 

s±stema·econ6mico. Las Constituciones han tenido como o~ 

( 46) As1 llamaban en la antigua IClna a los ciudadan:>s pobres que ro -
ten!an otra riqueza que la prole, es da::ir, sus hijos. 
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-:;:._·,_•:','. ··¡ 

jeto-prin>é)rdial desde'sus.or~genes, la protecc~On de la-

libertad de los derechos humanos. 

-- .: ' 

Las prescripciones constitucionales, sobre-

tener·· importáncia decisiva para· configurar ·e1 ·marco· insí:! 

tucionál .dentro deÍ cuai. se desarrollaba .. aqui;lla; Debe'-.

mos hacer notar que la protecciOn a la ·übertad ·de contr~ 

taciOn y ·a1··éJ.érecho de ··propl~dad eran los 'aspectos blisi.:.

cos del constitucionalismo cllisico en materia econOmica. 
-. - · :.::.tuc~<: ._ ....... 

· La·cónstituci6n ·Mexicana.de~l917 garantiza~ 

actualmente una· serie ·de-derechos-de libertad·e~Ó~Omica-y 

social, cuyá ·existencia -refu~rza ·.;i ,;ar!cter mixto cd;; 

nuestro sistema ecori6mico. Ese carácter se encuentra re-

flejádo en lo siguiente: 

a. ·Libertad de Tra_bajo ;.:; Ei ~articulo So. -

de ia constituciOn.Federal'establece la: libertad del.ind_! 

viduo·para·dedicarse a la profesi6n, industria; comercio

º tí:-ái:;ajo qúe ·1e ~comade-;'"áúrnpre que~s~an :Ücitos·.': ·tá· ... 

licitud aºía"' ííiz 'de los ·pdno"ipfos jur1d1C:os~ se~entiénde 

como la adecuaoiOn de la conducta a las leyes del orden -
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pdblico. El ejercicio de esta libertad de trabaio, segdn 

el precepto constitucional citado, puede ser vedado 

por dec1si6n judicial, cuando se ataque los derechos de -

tercero, o por resoluci6n gubernativa, dictada en los t~E 

llllllll~ ljll~ 11\MtjlloJ 111 l<'Y1 \lllflililO l>IJ 11t<Jll!lfli1 111~ rioJl'µP)¡\l~ -

de la sociedad. El art!culo So. constitucional protege -

también la libertad individual del trabajo, al señalar -

que"nadie podrá ser obligado a prestar trabajos persona -

les sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentimien

to" 1 el mismo precepto establece las excepciones a esta -

qarant!a: trabajo impuesto como pena por autoridad judi-

cial, servicio de las armas, de jurados, cargos conseja-

les y de elecci6n popular, funciones electorales y censa

les, y servicios profesionales de 1ndole social. 

b. Requlaci6n constitucional de la rela--

ci6n de trabajo.- La Constituci6n de 1917 no se limita a

qarantizar la libertad ocupacional de los individuos, si

no que ha sido la primera en estatuir, en el arttculo +23, 

un catálogo de derechos mínimos de los trabajadores y en

establecer todo un marco institucional para el mercado de 

trabajo. 
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La estructura del a>t1culo 123• como dec!! 

mes, constituye un cat4logo de derechos m!nimos de los -

sujetos de la relaci6n de trabajo· y, al mismo tiempo, e! 

tablece un sistema que deja a la negociaci6n colectiva -

<le lraliajaJuteli y ¡ialtuueu, liaju la V1yll11uulá y 11rl.J1tf.!!. 

je del Estado, la fijaci6n de los t~rminos de las ccndi-

cienes de trabajo. Los derechos m!nimos de los trabaja

dores consagrados por la Constituci6n son jornadas máxi-

mas de trabajo, descanso semanal, reglas protectoras del 

trabajo de mujeres y menores, salarios m!nimos generales 

y profesionales, igualdad de salario a trabajo igual, d~ 

recho de participaci6n en las utilidades de la empresa,

protecci6n cont~a accidentes de trabajo y enfermedades -

profesionales, as1 como normas de seguridad en los cen--

tres de tra~ajo y de salubridad. 

El propio articulo 123 establece los dere-

chos e instr!:ll"entos de trabajadores y patrones para fijar 

las condiciones de la contrataci6n laboral mediante nego-

ciaciones colectivas. En efecto, especificando en esta -

materia la libertad gen~rica de asociaci6n que garantiza

el articulo 9o. constitucional, el 123 establece el dere-
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La estructura del art!culo 123 1 como dec!~ 

mos, constituye un cat!logo de derechos m!nimos de los -

sujetos de la relaci6n de trabajo· y, al mismo tiempo, e! 

tablece un sistema que deja a la negociaci6n colectiva -

o.le ltsliejedurea y pall'u11e11, liaju la Viy1la11uia y at'iJilr.!!. 

je del Estado, la fijaci6n de los términos de las condi

ciones de trabajo. Los derechos minimos de los trabaja

dores consagrados por la Constituci6n son jornadas m!xi

mas de trabajo, descanso semanal, reglas protectoras del 

trabajo de mujeres y menores, salarios m1nimos generales 

y profesionales, igualdad' de salario a trabajo igual, d~ 

recho de participaci6n en las utilidades de la empresa,

protecci6n cont~a accidentes de trabajo y enfermedades -

profesionales, as1 como normas de seguridad en los cen--

tras de tra~ajo y de salubridad. 

El propio articulo 123 establece los dere-

chos e inst~entos de trabajadores y patrones para fijar 

las condiciones de la contrataci6n laboral mediante nego-

ciaciones colectivas. En efecto, especificando en esta -

materia la libertad genérica de asociaci6n que garantiza

el articulo 9o. constitucional, el 123 establece el dere-
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cho de obreros (trabajadores) y empresarios para coaliga~ 

se en defensa de sus respectivos intereses, formando sin

dicatos, asociaciones profesionales, etc. El mismo ins-

trurnento instituye la negociaci6n, el derecho de huelga -

para los trabajadores y el de paro para los patrones. 

Con estas bases constitucionales se ha des! 

rrollado, al amparo de la legislación reglamentaria co--

rrespondiente, el proceso de la contratación colectiva -

que es decisiva para el funcionamiento del mercado labo-

ral. 

Y así como el articulo 123 constituye fund! 

mentalmente un cuadro protector de los derechos de los -

trabajadores, establece también garantías a los titulares 

del derecho de propiedad de los bienes de producción. Al 

señalar la licitud de las huelgas, se establece que éstas 

tienen por objeto "conseguir el equilibrio entre los di-

versos factores de la producci6n, armonizando los dere--. 

chas del trabajo con los del capital". 

Por todo lo anteriormente escrito, queda 

claro que el beneficio otorgado a los trabajadores debe 

ser tal, que abarque a toda la comunidad. 
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5.1. EL TRABAJO COMO UN DERECHO SOCIAL, 

"Desde que se promulgó la Constitución Mex! 

cana de l9l7, nació el derecho a la educación en el ar--

1 f,:qjl] lq,' en el n el 1itl1"tlílhn ~gnirfn, "11 el ?íl el rtera 

cho económico y en el 123 el derecho del trabajo y de la-

previsión social, por lo que conjunto de estos preceptos-

legales originaron (sic) un nuevo derecho frente a las --

garant1as individuales y a las funciones del Estado, por-

cuyo motivo en su comprensi6n general, en su ideario y --

textos, en su destino y todos en su conjunto constituye--

ro~ la Declaración de Derechos Sociales y, por lo mismo,-

naci6 en la Ley Fundamental de la más alta categor1a el -

Derecho Social, de donde proviene su autonorn1a 11
• (47) 

La sociedad surgi6 casi con la existencia--

misma del hombre en virtud de sus requerimientos de coop~ 

raci6n y co~unicaci6n; esta vida social estuvo construida 

sobre el trabajo, el cual ha formado la cultura de cada -

pueblo. Jamás grupo humano alguno lograr§ vivir sin el -

trabajo. 

(47) Trueba Urbina, Derecho Social MeXicaro, Ed. Pomla, México 1978, 
p.295. 
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A lo largo de la historia de México, muchos 

acontecimientos 5e han suscitado, la mayor1a de ellos te

rribles a favor o beneficio de los trabajadores, Hemos -

llegado en nuestro pa!s al punto de considerar justamente 

ul trubnjo co1110 ulnónl11111 ilu milyoruu pnnibll!<lntluu dt1 nl-

canzar lo que era solo patrimonio de unos cuantos, llegáll 

dese a "objetivar la justicia social, porque se ha plasm~ 

do jur!dicarnente en los articules Jo., 27, 28 y 123 de la 

Constitución, estos preceptos fundamentales tienen como -

finalidad convertir en garant1as sociales el derecho a la 

educación, el reparto equitativo de la riqueza pablica, o 

sea, socialización de la propiedad privada, la tutela del 

trabajo humano en todas sus manifc2tacionus y, en térmi-

nos generales, proteger a todos los econ6micamente débi-

les. Constituyen dichas disposiciones delderecho social

constitucional, o bien la objetivación jur!dica de la ju! 

ticia social". (48) 

Constitucionalmente se estipula que es d.er!:, 

cho de todo mexicano aspirar a un trabajo, el cual le pr~ 

porcione los medios suficientes para vivir, sin embargo·-

(48) op. cit. supra, p. 229 
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añadir!amos que el trabajo habr~ de considerarse también

como un deber, ya que representa una obligación c1vica -

y moral, el procurar vivir honesta y decorosamente, sin-

recargarse en pretextos o justificaciones que ir1an en --

1lot:rtmonto do la propia Nnci6n. 

Al respecto, el articulo 3o. de la Ley Fe--

deral del Trabajo dispone: "el trabajo es un derecho y un 

deber sociales", porque es deber de todo hombre trabajar-

para ganarse la vida, asimismo, tiene derecho a que su --

propia sociedad cree condiciones que le permitan cumplir

con ese deber de trabajar. Mario de la Cueva dice que --

11 el derecho del trabajo es un derecho que se ocupa prime-

ro de la satisfacción de las necesidades materiales del -

hombre,, para lanzarlo después a los reinos mGltiples del

esp1ritu, ah! donde se forma la cultura personal y de la

hurnanidad" (49), por tanto es finalidad del derecho social 

alcanzar la arrnon1a y proporcionalidad de todos los ele-

mentes que forman parte de la producción que se logra me

diante el trabajo. 

(49) !'ario de la CJeva, Nuevo Oerecro del Trabajo Mexicaro, Ed. l'OD:lla, 
México 1972, p.139. 
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En base a que los hombres son seres con 1~ 

teligencia, voluntad y fines propios y que sea como tra

bajadores o patrones tienen la libertad para elegir la -

ocupación que les acomode, esa armenia y proporcionali-

dad deber~n ser alcanzadas sin olvidar nunca, que el ho!!! 

bre es el centro y fin de las normas laborales y que 

esas normas laborales son originadas por la relaci6n-tr! 

bajo de trabajadores y patrones y de los trabajadores e~ 

tre si, a efecto de equilibrar las fuerzas de las clases 

sociales. Si ello sigue este orden, el rendimiento del

trabajo (producción) será mayor, de igual manera habrá-

una mejor distribución de los beneficios entre trabajad~ 

res y patrones, facilitando el acceso de los trabajado-

res a la propiedad, lo que ocasionará indudablemente la

conservación y desarrollo de la vida de los trabajadores. 

Ya en capitulas anteriores narramos hechos

que nos permiten identificar al trabajador con la opre--

si6n, afortunadamente la fortaleza de muchos nos perrnite

ahora disfrutar del trabajo como un derecho social. 

Aquellos hechos provocaron la legislación -
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laboral que ahora nos rige y cuyos principios son: tute

lar y reivindi.car a los trabajadores, es decir, protege!_ 

los y darles lo que por justicia les pertenece, v.gr.: -

ahora los trabajadores gozan de un horario tope que les

pun11l 1 ... 1fort!1Mr11" 4 1111 d"~ttrrollo cultural y espiritual¡ 

hay la certeza de contar con dtas libres pagados (vaca-

ciones y licencias econ6micas, entre otros) para planear 

otras actividades; se han establecido salarios m1nimosi

se ha instaurado la protecci6n de riesgos o accidentes-

de trabajo y en fin, se ha otorgado al trabajador la se

guridad de una supervivencia tranquila en el campo labo

ral, ahora bien, para que dichos derechos no se vean vi~ 

lados, existen organismos como las Comisiones Nacionales 

repr~sentadas por los mismos trabajadores, los sindica-

tos, el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trab!!_ 

jadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y va--

rios '!llás, encargados de la correcta aplicaci6n de la noE_ 

matívidad laboral. 

El Estado tiene la obligaci6n de proporcio

nar todo cuanto la legislaci6n del trabajo garantiza. No 

obstante, as1 como el Estado está vigilante de proteger -
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al trabajador del patr6n, no es menos cierto que deber~

estarlo también para proteger al trabajador del trabaja

dor mismo. Con ello queremos decir que el trabajador 

ha visto en sus derechos la obligaci6n para el patrón de 

darla cnda voz máa, Rin tomar en cuonta que esto va en -

detrimento de su propio bienestar, esperando cada vcz,-

trabajar menos y ganar más, lo que resulta muy interesa~ 

te y de hecho es una de las metas de todo hombre, sin e~ 

bargo en el estado econ6rnico que guardan las cosas en 

nuestro pa!s, esto resulta sumamente negativo. 

No olvidemos pues, que la clase trabajadora 

ha l~grado con mucho esfuerzo la situación que hoy vive,

que ha costado mucha sangre y mucho trabajo,el derecho ª2 

cial de que ahora gozamos. En este tiempo no es con san

gre ni con d1as regalados que el mexicano va a alcanzar -

su superación. Recuerdese que no se puede pregonar la -

propiedad de algo que no se posee, y si de trabajo se ha

bla, habremos de trabajar para tener trabajo y con ello -

obtener los frutos, o sea, los beneficios de los cuales -

ya hicimos alusi6n.(50) 

(50) vid. st.."Pra, Cap .1 
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Debe prot~ger el Estado que el trabajo sea

un derecho soc~~l, l:\!s no as1 un derecho social el no tr! 

bajo, y s6lo mediante la educaci6n y sentido patri6tico -

de todos alcanzaremos una vida armoniosa y proporcional. 

Unicamente "elevando el nivel medio de cul

tura se acabarán los privilegiados, y con el mayor grado

de desenvolvimiento intelectual del pueblo, las luchas de 

clases revestirán menos encono y será posible la cornuni6n 

de todos en el todo social uno e indiviso". (50) 

(51) ValenU canp, op. cit. supra oota 24. 
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S. 2. EL TMJJAJO COMO lNSTIWME!lTO ?OCIALIZADOR, 

Desde siempre se ha concebido a la justicia 

como regla de armon!a en las relaciones inter-humanas y -

1lu ¡ir11pnrcln11<1l ld.,1I "" ul ¡iro''"º" du 1llut·rlh11níll11 rlu lnu

bienes. 

Clasificamos la justicia comunmente en tres 

tipos, a saber: justicia conmutativa, de la que trata el

Derecho Privado; justicia legal, concerniente al Derecho

Pablico, y la justicia reivindicatoria que corresponde al 

Derecho Social. 

El trabajo es un instrumento cuyo objetivo

debe ser el abatimiento de la distinci6n clasista entre -

trabajadores y patrones. El trabajo es un instrumento 

que contempla al hombre como tal, e intenta protegerlo en 

su Vida, en su dignidad, en su salud y cuyo objetivo es -

alcanzar la justicia social. 

La Ley Federal del Trabajo en el articulo -

20. establece que la justicia social es el fin supremo --
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del Derecho del 7rabajo y en su exposici6n de motivos se 

asienta que la finalidad suprema de todo ordenamiento j~ 

r1dico ~la realizaci6n de la justicia en las relacio-.,., 

nes entre los hombres, y por tratarse del derecho de tr~ 

¡,,, 1•1 1 11u liohlll ñu 1~ .J1111l:lnlo 11n11lol, 

En virtud de que la armon1a y proporciona-

1 idad son los fines del derecho social, lo serán tambi~n 

por tanto, de la justicial social; esa armenia consiste

en la paz y tranquilidad que deben imperar en las rela-

ciones entre los trabajadores y el patr6n; lo que ocasi~ 

nará y visceversa, la proporcionalidad es decir, la dis-

" tribuci6n de los bienes producidos por esas relaciones.

Ya en 1932, JesOs Castorena afirm6 certeramente que "el

sentido más hondo del derecho obrero radica en haber de

vuelto a las relaciones entre obreros y patrones su sen

tido personal humano, el haber hecho de una relaci6n pa

trimÓnial, una relaci6n ~tico-social". 

Ademas de los fines anotados que son alca~ 

zados mediante la protecci6n y tutela a los trabajadores, 

la justicia social pretende la reivindicaci6n del hombre, 
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guareciendo sus derechos tendientes a la socialización-

de los bienes de la producción¡ esto no es a pesar, cuan 

to satisface el objeto reivindicador de la justicia so-

cial, pues pretende adern~s de la reivindicación del hom

bre como traha1ador 1 la de hambre cama hambre mismo "es

indispensable que la clase obrera recupere todo aquello

que le pertenece y que ha sido objeto de explotación se

cular". (52) 

Tenemos entonces que la socíalizaci6n del

trabajo se alcanza mediante la armon1a, la proporcional! 

dad y la reivindicación de los trabajadores. Para lo--

grar tales metas se hace necesario acudir a los princi-

pios que las caracterizan: 

El primero de esos principios consiste en

que el legislador debe dar la preferencia a lo que es n~ 

cesario, frente a lo que es solamente 6til, por ejemplo, 

quizá sea útil para el trabajador tener un d!a más de·-

descanso, pero un día de trabajo es más necesario para. -

la producción, con lo cual el trabajador se beneficiaría 

(52) Trueba Urbina, op.cit. supra nota 47, p. 359. 
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ta."Ubién aunque indirectamente y, de f~rm~ mediata, lo que 

resulta para el-pa!~ más __ positivo. Para ello e~ trabaja

dor necesita cre~r con~iencia, para así poder .~enerar su-__., 
facultad y codecisi6n en todos los asuntos de la empresa. 

Otro de los principios consiste en institu-

1r la retribución de tal alcance que el trabajador pueda

obtener para él y su familia un nivel decoroso de vida -

y as! ten~r acceso a la propiedad; la legislación establ~ 

ce que los salarios m!nimos generales deberán ser sufi---

cientes para satisfacer las necesidades normales de un j~ 

fe de familia, en el orden ~aterial, social y cultural y, 

para proveer la educación de los hijos. 

Todo ello no ser!a posible si no existiera-

en México, la oportunidad para todos de ganarse la vida-

mediante un trabajo en el que adem~s existan prescripcio-

nes que fomentan y protegen la vida y salud de los traba

jadores. 

Para conclu!r, el trabajo como fin de la so 
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ciedad, es ahora tambi~n un instrumento mediante el --

cua.l los ciudadanas pueden alcanzar un nivel de vida m~ 

jor y con ello aspirar a una nivelación económica mayar, 

con la pretendida menor divisi6n de clases. 

El trabajo hace part!cipe al hombre de su 

realidad, consciente de sus alcances, aspirando a la s~ 

peraci6n que es la meta de todo ser humano. 



CONCLUSIONES 

/ 
PRIMERA,- Desde que el hombre tom6 concien-

cia de su existencia, el trabajo surgiO como un requeri--

mientn rar~ satisfacer aqs necesidades lndlvldqales y lu~ 

go las de grupo. Una vez organizada la sociedad, el ind! 

viduo increment6 su capacidad de dominio sobre la natura

leza, efecto esto del trabajo. La variedad de activida--

des coadyuvo al desarrollo humano y se hizo necesario el

establecimiento de organizaciones cada vez más complica--

das con su consiguiente normatividad. 

SEGUNDA.- La cultura de cada pueblo ha sido 

determinada fundamentalmente por el trabajo, su organiza

c16n y la concepci6n que de ~ste tengan cada una. En la

vida de los pueblos el factor costumbre ha sido básico -

y en ella 'la imitaci6n juega un papel de suma importancia. 

TERCERA.- Paulatinamente el hombre sinti6--

la necesidad de explicarse su origen y el orden de cosas-

que le rodeaba, no pudiendo satisfacer esta interrogante, 

se inclin6 a pensar en algo superior a ~l, que le domi-~~ 

naba y tambi~n a las fuerzas de la naturaleza. Se crea--
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ron las divinidades y· con ello los ritos y ceremonias que, 

á. fucirza ·dé ·1a''costiiinb.rei hicieron gira.r todas-las activi

dades' humanas en torno a las relaciones hombre-divinidad,

por lo.que las gentes sentían satisfechas sus necesidades

oapfrltqftles de fl y e~por«n••· 

CUARTA.- Todas las religiones tienon'un fin 

coinan: procurar el -b!e~est~r''espÚitual de· sus adeptos; -

sin embargo, la religión tiene tal fuerza que domina el -

espfritu de 'los hombres y consigue su lealtad, mantenien

dC).der eStá maiiE?rá· opri~ídas a las sociedades.. La concep

ci6n natural de religión pas6 de ser Una finalidad a Sé~ 

un medio, un pretexto para la dominaci6n de gentes. 

QUINTA.- A lo largo de' nuestra historia, el

cristianismc -doctrina introducida mis por fuerza que por 

fé- ha.· interrumpido a· veces el desarrollo social, limit:in

dolo; -por·· ello actualmente no se permite jur!dicamente a -

la igle~ia participar en cúestiones del Estado; este.no~

quiere decir un divorcio entre ambos, sino 'un respeto mu-

tuo ·en ef 'qué. cada· cual debe. ocuparse de los asúntos que-

le correspondan. A la iglesia compete la justicia.espiri-
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·..!.; ¡;:.. •-:. -

foa1;cál°"Estado la·jtist,!,ci;l:sóCial c¡ue'puéde en·un momen

to dado y bien aplicada, provocar la espiritual, 

' SEXTA,- t,a obllgator!ed_,d iur1dica de cons,! 

derar el 25 de diciembre como d1a festivo no laborable;' -

que-representa un.hecho so~1ai·.de fuerzá .. normat1vá·;·Sin-;. 

duda·/ obedece al iriterés''dél .. Estado por 'sus gobernados¡-';:;: 

que va ~ás allá de.la mera-vida práctica, como una.mues-: 

tra de respeto' a ·sus!·conv:Í.ccionés· religiosás. fod.ependien: 

temente de ia' validez de.las verdades que sustente la fi

losof1a de cada individuo. 

SEPTIMA. - Ei establ~cimiento ··de d1as ·de 

asuetó que contempla .. ei art1cu10··74 de ia Léy ·Federal. 

del Trabajo se fundamenta en ia· sociabilizaci6n ·que pre: 

tende~el,EStado como otro de Sus fines: estas féstivida~ 

des están encaminadas a propiciar el ocio' y la· recrea--

c16n de los.trabajadores a efecto de que puedan estre--: 

char sus v1nculos·famil1ares, con la tendencia de hacer~· 

más sólida· la'-'é:l!iúla ··pi'imária de ·1a''sáciedadl ia · famiiiii. 

s1n-embargo;"en·1aºprilética no· se cumplen·éon eficaciá;.;;; 

estos objetivos, tornándose los festejos como medios ---
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ego1stas para obtener relativos beneficios personales, 

OCTAVA, - Por otro lado,· considerar como no

laborables d1as que conmemoran el natalicio de h~roes, P! 

lrl11fim 11 hu1•l111H 1llµt~1 l1 111u •l91ilrl•••ll lv11•• l"'''' 1~ tl•11!lll11 

permiten la integración de la nacionalidad, pero a la vez 

denotan cierta incongruencia con la realidad económica -

del pa1s que exige d1a con d1a mayores sacrificios de sus 

ciudadanos, que debiesen aplicar el mayor nt1mero de.horas 

posibles al trabajo como anica solución viable para el -

desenvolvimiento o crecimiento más acelerado y sólido de

la econom1a nacional. 

El México de hoy necesita trascender econ6-

micamente e intelectualmente y, en virtud de que creer es 

la forma natural de pensar para vivir, pues creamos en 

nuestra capacidad humana: f1sica e intelectual de trasce!l 

der como hombres y como Nací6n. 
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