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CAPITULO I 

EL TRABAJADOR. 

Sobre la palabra trabajador tenemos varias opciones, -
por ejemplo que como verbo transitivo, y segdn el dicci2. 
nario ilustrado Sopena de la Lengua Española, Trabajador 
significa: "Ocuparse de cualquier ejericio, obra de la-
bor; solicitar, procurar e intentar con ahinco y efica-
cia; aplicarse activamente a hacer algo". (1) 

Ahora bien, como verbo transitivo significa "formar o ha 
cer una casa con método y orden". (2). 

Y como sustantivo, la palabra trabajo es "el esfuerzo hu 
mano aplicado a la producción de la riqueza. En sentido 

figurativo significa dificultad, impedimento y perjuicio, 
en plural, trabajo significa miseria, estrechez, necesi
dad". (3) 

De acuerdo al refrán p0pular es ocuparse con empeño en -

una cosa, esforzarse por lograrla. 

El Trabajador es quien efectaa el Trabajo, significa o-

cuparse en cualquier ejercicio obra p labor, con ahinco_ 
y eficacia, pasando penalidades, miseria y estrechez, ya 
que fue esta la acepci6n original en Grecia y Roma, don
de s6lo trabajan los esclavos. 

La definición antes mencionada que acabamos de exponer -

aan cuando no se apega a la definición dada por los ----

(1) Sopena, nuevo Diccionario Ilustrado de la Lengua Españo
la. 

(2) Supena Ram6n. Ob. Cit. 
(3) Supena Ram6n, Ob. Cit. 
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acadEmicos de la Lengua, describe lo que es un Trabaja
dor, al decirnos que Aste se ocupa con ahinco a una ta
rea determinada, recibiendo a cambio s6lo lo estricta-

mente necesario para vivir en la miser ia o con limita

ciones econ6nlicas derivadas del m!sero jornal que reci

be. 
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I. BREVE HISTORIA DEL TRABAJADOR. 

Al. En Roma. 

Desde un principio los trabajadores s~ han unido para defe~ 

derse de la clase capitalista. Algunos Autores como Paul -

Pie, aseguran que los "Collegia Epificum• (Colegiados de A!_ 

tesanos) se remontan a la ~poca de Numa Pompilio, algunos -

pretenden que estos colegiados son antecedentes de la Corp2 

raci6n Medieval, pero su car!cter era más bien religioso y_ 

mutualista que profesional y no gozaban de personalidad ju

rídica y por lo tanto no pod!an poseer bi~nes propios, fue_ 

en los dltimos años del Imperio Romano cuando adquirieron -

su mayor desarrollo, propiciado por la disminución de nCime

ro de esclavos. 

B) Edad Media. 

Es hasta la Edad Media cuando se inicia propiamente el Dere 

cho del Trabajo con las corporaciones, si bien este rudimen 

tario Derecho del Trabajo se enfoca al problema del funcio

namiento y organización de las corporaciones desde el punto 

de vista de los productores, sacrificando el bienestar de -

los trabajadores. 

Es el Derecho del Trabajo Medieval, una creación del arte

sanado, que en aquel entonces detectaba los elementos de la 

producci6n; para el maestro Mario de la Cueva, el Derecho -

del Trabajo en estas condiciones, "No es un derecho de la -

clase desposeida sino de los poseedores". (4) 

(4) De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. ler.

Tomo, Pág. 9. 
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La divisi6n del trabajo propiciando con ésto la formaci6n -

de los diversos oficios; se crea en ésta etapa el régimen -

comparativo, bajo el cual se agrupan en una misma profesi6n, 

oficio o especialidad, los hombres para la defensa de sus -

intereses, formando gremios, corporaciones o guildas, la 

producci6n se limitaba a los pedidos que se hac1an, y no se 

persegu1a el af4n de lucro sino la ganancia 11cita, ya que_ 

el que se trabajara para clientelas reducidas implicaba co~ 

prometer el honor de las corporaciones. 

Las corporaciones nacieron después del periodo de las inver 

sienes bárbaras, habiendo alcanzado su mayor apogeo entre -

los siglos X al 'XV y xv}, fecha en que pr inc ipit''· su declin~ 

miento por el establecimiento de ias nuevas relaciones eco

nómicas, propiciadas por el desarrollo del capital, en par

ticular es importante señalar como modelo de las c0rporaci~ 

nes de Florencia y de NGremberg. 

El Maestro Mario de la Cueva, nos dice que la Corporaci6n -

era una uni6n de pequeños talleres o unidades de producci6n 

cuyo propietario era el maestro a cuyas 6rdenes estaban uno 

o más compañeros u oficiales y varios aprendices, además -

nos expresa que de equipararse esa Corporaci6n con alguna -

Instituci6n moderna, ser1a a las Asociaciones Patronales, -

como la Concam1n, la C!mara de la Industria y la Transfor-

maci6n, etc. 

Esa Corporaci6n tenía como finalidad la de defender su mer

cado de trabajo contra los extraños, o sea que nadie que -

fuera miembro de la corporaci6n, podía fabricar artículos -

ni venderlos en ese mercado. Para evitar la libre concu--

rrencia, los maestros establecieron monopolios en la produ

cci6n, lo cual viene a ser un medio de protecci6n. Pero a_ 
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diferencia de la econom!a actual, la reglamentaci6n no_ 

proced!a del Estado, sino de los mismos productores. 

Los gremios estaban perfectamente delimitados y s6lo se 

pod!a pertenecer a uno de ellos. 

En los talleres, adem~s del maestro, exist!an los comp~ 

ñeros u oficiales que son practicamente los trabajado-

res de aquella ~poca. 

Los compañeros laboraban a jornal o por unidad de obra, 

con la obligaci6n de elaborar un producto de buena cali 

dad. El maestro Mario de la Cueva, considera que er. 

esa época nace el Derecho del TrabaJO, por cuanto se ha 

blaba de un "Salario Justo" (5), también Sombart recono 
~ -

ce que se dictaron las reglas sobre el salario justo, -

pero atend1a a satisfacer las necesidades del compañero, 

sino era con el fin de evitar la libre concurrencia que 

podía haber entre los maestros, si ellos fiJaran los sa 

larios de su trabajo o su arbitrio. 

La iglesia pugn6 porque se le pagara al compañero un sa 

lario justo; para que éste pudiera satisfacer sus nece

sidades . 

La conveniencia tan estrecha entre mae~tro y compañeros, 

su falta de conocimiento jur1dico para hacer valer sus 

derechos origin6 que estos estuvieran sumisos, al no e

xistir la posiblidad de que con el tiempo mejorara, to

da vez que los oficiales se fueron perpetuando en el -

puesto, se les exigta largos años de pr!ctica y aprendi 

zaje y ésto hizo que al maestro se perpetuara hasta la_ 

(5) De la cueva Mario, Ob. Cit. P~g. 10. 
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ancianidad, a causa de eso los compañeros tomaron con-

ciencia de su problema y a partir del Siglo XIII, for-

maron sociedades para su defensa, que son verdaderos a~ 

tecedentes del sindicato moderno: "Associations Compag

nonniques" en Francia, Gasallen Verbaende en Alemania y 

en Espafia (Valencia) . Los Gobiernos las prohibieron y_ 

trataron de reprimirlas a causa de esto no se desarro-

llaron. 

Finalmente, el descubrimiento de Am~rica, las nuevas ·ru 

tas de navegaci6n y el desarrollo del comercio, así co

mo la manufactura, inbénsificaron la producción princi

palmente los Pa!se:l Europeos. En Inglaterra se les di6 

a las Corporaciones en 1545, el golpe ~e gracia, aunque 

no se prohibieron, el parlamento dictó una ley que proh~ 

bi6 a las Guildas poseer bienes y conf isc6 sus propied!!. 

des en benefi~io de la corona, originando su desapari-

ci6n. 

En los siglos XVII y XVIII, el hombre compenetrado de -

los ideales liberales, no podía tolerar que se coartara 

al compañero la l"ibertad de trabajo, para dedicarse al_ 

empleo que el quisiera, 

En febrero de 1776, en Francia, el Magistrado Turgot, -

promulg6 un Edicto que suprime las corporaciones, a la 

caida de ese Ministro se restauró nuevamente esas agru

paciones por gestiones de los maestros, con ciertas li

mitaciones. Pero, el 4 de agosto de 1789, la Revolu--

ci6n Francesa las prohibi6, al emitirse el Edicto 2-17 

de marzo de 1791, que consigna la libertad de todo hom

bre, para dedicarse al arte u oficio que el quiera. 
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II.- DOCTRINAS ECONOMICAS QUE INFLUYERON EN LA EVOLUCION DEL 

TRABAJADOR. 

A) Individualismo y Liberalismo. 

A partir del renacimiento, se comenzó a observar la -

tendencia del Estado hacia el liberalismo, al recono-

cer la dignidad humana, proteger la libertad de expre

si6n, de e.~presa, y la dignidad ante la ley. 

Considerarnos que es conveniente referirnos a Jacobo A

Rousseau, quien en su "discurso sobre los orgígenes de 

la desigualdad entre los hombres", nos dice q'.le "no 

obstante que son por naturaleza libres e iguales se en 

cuentran la mayor parte encaJenados desde el momento -

de nacer y en sus primeros años vivían en estado de n~ 

turaleza, con iguales derechos y no existía sobre ellos 

n~ngGn poder, ésto se prolongó hasta que apareció la -

propiedad, o sea cuando el hombre dicho ".2sto es mío" 

escluyendo a los de.~ás del goce de esa cosa (6). Ade

m~s. sostiene la existencia de una sociedad en la que_ 

el hombre se asocia con los demás y sea tan libre corno 

lo es, de acuerdo con su naturaleza y para esto es ne

cesario destruir las cadenas que nos ligan. 

El pensamiento de Rousseau fue derrotado por el Utili

tarismo y el Materialismo Ingleses, que con las ideas 

de Hobbes y Locke, que pretenden un interés personal,

quedando la justicia en un segundo plano, el desenvol

vimiento del "Horno Econornicus". Inglaterra defiende -

la religi6n protestante porque permite mejor ideal de_ 

(6) Rousseau Jacobo A. "Discurso sobre los orígenes de la 
desigualdad entre los hombres". 
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vida burguf1. 

La burguesfa luch6 por las tendencias econllmicas en b~ 
ga. El mercantili11110 pugnaba por la libertad de indu~ 
tria.y la destrucci6n de las barreras que se opin!an a 
su desarrollo, y decfan que la r;queza de un pa1s est& 
en relaci6n con el oro que posee, para este fin es ne
cesario obtener la mayor cantidad de oro a cambio de -
mercancfas. 

La Fisiocracia. 

Para los Fisiocratlls existe un orden natural universal 
mente establecido•por la providencia divina, y nada ni 
nadie deber! impedir su libre juego, pugnan por una e-
11minaci6n de las restricciones a la manufactura y a -
la libertad de trabajo. 

El Estado s6lo debe cuidar que se respete el orden na
tural, todo Asto se condensa en la fórmula de Francis
co ou Quesnay "Laissez-Faire, Laissez Passer" (dejar -
hacer, dejar pa1ar) o sea, el estado gendarme, que se_ 
concreta a vigilar el libre desenvolvimiento de los a
contecimientos. Para Adam Smith en su "Teorfa de los_ 
sentimientos morales y ensayo sobre la riqueza de las_ 
Nacionea• tom6 de los fisiocratas el principio del or
den natural, sin el carScter providencial que estos le 
atribui1an y, de David Hume tomó la idea de la moral -
utilitarista, al decirnos que la utilidad es el motor_ 
de las acciones humana, y del derecho natural la idea_ 
de que la libertad es un derecho del hombre por lo que 
se dict "Todos los hombres son libres, lo fueron en -
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en estado de naturaleza cuando cada quien perseguta su 

propio bienestar, y deben continuar si!ndolo, por lo -
que es necesario dejar a cada quien que se desarrollo_ 
libremente, y persiga por su propia voluntad su inte-

res personal, sin m!s limitaciones que de no impedir a 
los dem4s identica libertad• El derecho es la norma -
que regula la coexistencia de las libertades y la fun

ci6n del Estado consiste en garantizar a cada hombre -

la esfera de libertad que el derecho le concede (7) 

El sistema individualista y liberal que se estableci6_ 

en un principio hubo en !l confianza y optimismo, pero 
pronto di6 origen a una lucha sin cuartel entre las -

clases trabajadoras y empresarios, dando origen a una_ 
actividad violenta del proletariado con una uni6n, que 
le di6 fuerza, originando las primeras normas en mate
ria de trabajo. 

B) El Socialismo Ut6pico, 

En los primeros tiempos'del liberalismo individualismo, 

encontrarnos a los socialistas ut6picos como Saint, Si~ 

mondi, Fourier, OWen, propugnan por la libertad, y so~ 

tienen que esta conduciría a la igualdad, olvidando -

que la libertad no conduce necesariarn~nte a la igual-
dad, pero si a la desigualdad, ~sto es, a la muerte de 

la libertad. 

El hombre de la Ciudad, antiguo artesano arruinado, o_ 

compañero, o aprendiz se dieron cuenta de que la igual 
dad nunca podía obtenerse, porque su situaci6n econ6mica 

(7) Ruuggiero De Guido, Historia del Liberalismo Europeo 
Citado por Mario de la Cueva, Ob. Cit. Pág. 15. 
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era cada vez mas desesperada y las leyes le imped1an -
unirse con sus compañeros de clase. El patr6n impon!a 

las condiciones de trabajo, y no constaban en contrato 
escrito, y pod!a dar por terminada la relaci6n laboral 

cuando quisiera. Además, al aumentar la oferta de ma

no de obra origin6 que disminuyera los salarios, sien
do contratados mujeres y niños, para forzar a los ho~

bres a aceptar salarios de hambre. 

C) El Capitalismo. 

En los r.omienzos de la edad moderna, aparece el capit~ 

lismo que en una variaci6n del mercantilismo, que pre

gona la libertad de empresa en la organizaci6n de la -
producci6n y la libre co~currencia en los mercados. El 

trabajador era un simple arrendador de servicios y el_ 

salario era fijado por el patr6n, q.i1• era quien dicta

ba las condiciones de trabajo, como du~ño de los me--

dios de producci6n y, ante la gran oferta de ~rabajo,_ 

contrataba a mujeres y niños que trabajaba:i para C•)m-

plementar el gasto familiar y, esto ocasionaba que se_ 

abaratara la mano de obra, ante esta situaci6n se ori

ginaron bajas en la producci6n al no haber mercado su

ficiente, creemos como Lacardaire que "es la libertad_ 

la que oprime y la ley la que libera". 

D) El Marxismo. 

El pensamiento de Carlos Marx puede decirse que es una 

s!ntesis de Federico Engels, Feuerbach y la Teor!a del 
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Valor de Adam Smith, podemos resumirla con Rafael Cal

dera (8), en tres puntos: 

1.- El materialisto Hist6rico.- Marx subordin~ toda -

la problem4tica social al problema econ~ico. Parti6 

del materialismo de Feurerback para construir el mate

rialismo hist6rico, haciendo a un lado la moral, el d~ 

recho, la religi6n y toda clase de valores humanos, p~ 

ra ~l s6lo existen las relaciones econ6micas que for-

man la base sobre la que se eleva una super estructura 

jur!dica. 

Dice que: "no es la conciencia del hombre lo que deter 

mina su existencia, sino su existencia social lo que -

determina su conciencia" ( 9) . 

Engels aclara que "la concepci6n naterialista de la -

hfstoria parte de la t6sis de que la producci6n, y des 

pu6s de la producción, el cambio de sus pro<luctos, 

constituye el fundamento de todo r6gimen social, que -

en toda sociedad aparece en la Historia, la reparti--

ci6n de los productos, y con ella, la articulaci6n so

cial en clases o establecimientos se regula por lo que 

produce y la forma como se produce, as! como sobre la 

manera como se cambian las coasas producidas. En con

secuencia, no es en la cabeza de los hombr~s, en su -

comprensi6n creciente de la verdad y la justicia eter

na, sino en las modificaciones del modo de producci6n_ 

y de cambio, donde deben buscarse las causas últimas -

de todas las modificaciones esociales y de todos los -

(8) Caldera Rafael, Derecho del Trabajo, Pág. 36 y subs. 
(9) Marx, Karl, Zur Kritik Der Politischen Oekonom'E, pp. IV 

del Prefacio, cit, por Labriola Antonio. Essais Sur la 
Conception Materialiste del Historie, trad. 
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cambios poltticos: hay que buscarlos, no en la filoso

f!a, sino en la econom!a de la época interesada". (10) 

2.- La Lucha de Clases.- Escencia de la vida humana -

evoluciona y en su evolución determina la marcha del -

universo, pero es determinada por una oposici6n de in

tereses, por una lucha de clases. 

Cambia ast Marx la dialectica Hegeliana del conflicto_, 

de las ideas y la transforma en un conflicto de fuer~

zas econ6micas. El mismo Marx afirma que su método es 

opuesto al método Heg~iano y dice: "para Hegel, el -

proceso del pensarntento, del cual hace, bajo el nombre 

de la idea, un sujeto aut6nomo, es el creador de la -

realidad, la cual no es sino su manifestaci6n fenoméni 

ca externa. Para mi el mundo de la vida no es sino el 

mundo material, traspuesto y traucido al esp!ritu huma 

no". (11) 

En la época de Carlos Marx, es para los obreros euro-

peos una lucha para obtener sus derechos y esto influ

ye en su pensamiento, con el objeto de que esa clase -

los obtenga, sin sus razones aún v~lidas. El trabaja

dor con el tiempo y amparado por el Derecho Social que 

especialmente en nuestro pats ha adquirido derechos, y 

ahora estS en una situaci6n igual con el patr6n. 

De esta manera, Carlos Marx en el manifiesto comunista 

decta que la historia del mundo ha sido la lucha de -

clases y que la sociedad de sus dtas, la burgues!a, s~ 

_____ !2_o~E!~-2~e!~!~~!s2_!~!-s!~!~2-~~!_!~~~~!!!~2-E2r_~n~s 
(10) Labriola Antonio. Ob. Cit. P. 99 
(11) Marx Karl, El Capital, Prefacio de la 2a. Edici6n. Cit. 

por Caldera Rafael. P. 37. 
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nuevas, con formas destinadas a la opresi6n, pero sin_ 

embargo dec!a que las clases se hab!an reducido a dos, 

la burgues!a y el proletariado. Predice la supresi6n_ 

de la burgues!a con lo que se alcanzar& una sociedad -

sin clases. 

3.- La Teor!a del Valor. Es la parte econ6mica, cient! 

fica del marxismo, en ella Marx llevaba la teor!a de -

Adam Smith de la econom!a a la lucha social. El econ2 

mista Adam Smith dec!a que valor es el trabajo necesa

rio para la producci6n, en cambio Marx desarrolla sus_ 

consecuencias 16gicas, nos dice que si en el valor no_ 

hau sino trabajo, el objeto lo produce el trabajador y 

es a quien !ntegra.":lente debe corrcs:,onderle, y el cap!_ 

talist.a obtiene un beneficio que llill11a "Plusvalía", -

quien despoja al trabajador en perjuicio de esa clase. 

Tambi~n nos.habla que el capital se concentra cada d!a 

en menos manos. Y el proletariado organizado termina

r~ por abatirlos. Además, nos dice que en la ültima y 

definitiva etapa se abolirá la propiedad privada y se_ 

asociarán las clases: y el Estado burgu~s, con sus pe~ 

juicios morales, religiosos, y familiares, será aboli

do por el proletariado, esos perjuicios son armas de -

dominaci6n de la burguesía. 

En los párrafos anteriores, hemos aludido a la sit•.ia-

ci6n que prevalecía en europa y los pensamientos que -

hicieron surgir un cambio en esa situaci6n. Ahora --

bien, creo conveniente antes de referirme a la Revolu

ci6n de los trabajadores en su lucha contra los patrones, 
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en las tres grandes naciones europeas a las diferentes 

corrientes del pensamiento que hemos expuesto. 

La fisiocracia tiene un alto sentido idealista, mues-

tra un profundo desconocimiento de la naturaleza huma

na, toda vez que siempre estamos atentos a aprovechar

nos de nuestros semejantes, para obtener todos los be

neficios posibles. Es por ésto que no es necesaria la 

intervenci6n del Estado, quien al ejercer su ?Oder re-. 

gula la lucha de clases y evita que se incline la ba~

lanza en favir del más poderoso. 

Por lo que hace al 'socialismo ut6pic~ podemos decir . 
que eran hombres bien intencionados, pero demasiado so 

ñadores y que tienen como mérito, el de preparar el ca 

mino para las grandes revoluciones del siglo XIX en In 

glaterra, Francia y Alemania, que tienen como fin mej~ 

rar la vida del trabajador que estaba sometido al yugo 

del patr6n. 

El capitalismo nace de la libertad que proclamara la -

revoluci6n francesa, ha sido hasta nuestros días un -

instrumento de opresi6n en manos de la clase patronal, 

siendo frenada en nuestros tiempos por la atinada in-

tervenci6n de los Estados, al crear el derecho social, 

interviniendo en la econom!a para hacerla mixta. Esto 

es a través de la adquisici6n de fábricas que tiene -

participaci6n el Estado o nacionalizando, especialmen

te, las que prestan servicios pQblicos. 

Referente al marxismo, podemos decir que fue una crea

ci6n de las condiciones de esa época revolucionaria. -
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Además han contribuido a car:lbiar la fisonom1a del dere 

cho actual, muchas de sus ideas de están llevando a ca 

bo, convinándose con el sistema capitalista, as! tene

mos en nuestro país, como en otros, que el trabajador_ 

tiene el derecho a la huelga, el reparto de las utili

dades, riesgos de trabajo, salario m!nimo, a una jorn~ 

da de trabajo, etc., y además se protege a los menores 

y a la mujer, todo ésto sin abolir la propiedad ni la_ 

iniciativa privada, corresponde a las ideas de ese pe~ 

samiento. 

III.- EUROPA EN EL SIGL~ XIX 

A) La Revoluci6n Cartist~ en In~laterra. 

Tuvo como antecedentes: el maqui~ismo que desplazó a -

los trabajadores manuales y obligó a los obreros ingl~ 

ses, que se dedicaron ~ destruir las má~uinas, a que-

mar las fábricas, en el año de 1774 en que se inventó_ 

la máquina de hilar, dió lu~1r a que en 1776 se dicta

ra una ley contra asalt:~ ~ las fábricas, a las máqui

nas, en 1812 se impone la pena de muerte a quienes co

metieran "este delito", pero los Trade Cnions no ceja

ron en su intento y en 1824 el parlamento aceptó la l! 

bertad legal de Asociaci6n,y en 1834 se promulgó la -

ley de benef iciencia que fue un golpe bajo contra los_ 

obreros al reducir le~ ;jcidios y crear las cárceles_ 

llamadas "casas de trab3¡0", que finalmente ésto causa 

un estallido de la revoluci6n. 
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El 4 de febrero de 1839, habla entre los trabajadores_ 
dos partidos, el de la •Fuerza Moral• y el de la "Fue~ 
za Ftsica•, los primeros pugnaban por educar al pueblo 

y los segundos por t4cticas revolucionarias. 

La carta dirigida al parlamento firmada por 300,000 
trabajadores contenta 6 puntos: (12) 

1.- Sufragio Universal. 
2.- Igualdad de los Distritos Electorales. 
3.- Supresi6n del Centro (Rentas o Ingresos) que 

se Exig!a parli los Candidatos al Perlamento. 
' 4.- EleccionP.~ Anuales. 

5.- Indemnizaci6n a los Miembros del Parlamento. 

Estas pretenciones fueron desechadas por el Parlamento, 
influido por la burgues!a y la nobleza. 

En la segunda carta de 1842 que corri6 la misma suerte 

que la anterior denunciaba las jornadas inhumanas, los 
miseros salarios, condenan a los grandes monopolios y_ 

proclamaron una huelga general de un mes, que fracas6_ 
por la falta de preparaci6n de los lideres. 

Finallllente el intento de celebrar un mitin gigantesco, 
el primero de abril de 1848, fue impedido con derrama

miento de sangre, con ello dcrninando el movimiento obr~ 
ro en Inglaterra. 

IV.- LA REVOLUCION FRJl~CESA DE 1848. 

(12) De la cueva Mario. Ob. Cit. pp. 29 y 30, 
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En 1815, en Francia se empez6 a gestar la Revoluci6n -
con el regreso de los barbones que recibieron cientos 
de millones de francos como indemnizaci6n por los da-
ñas sufridos durante la revoluci6n, eso caus6 un daño 

al pueblo. Francia era un pa!s agrario y al iniciarse 

la industrializaci6n, se produjo la emiqraci6n del Cil!!!. 
pesino a la ciudad y se desplaz6 el artesano, esto se_ 
agrav6, por la supresi6n de la libertad de prensa, la 

restricci6n del derec-o el-ctoral y la anulaci6n de 
las elecciones recién celebradas, terminando con la a2 
dicaci6n del Rey Carlos X de 29 de julio de 1830. 

En 1831 y 1834 los trabajadores de la ceda del Lyon -
fueron a la huelga y las sociedades secretas tales ce

rno "Los amigos del Pueblo", "La Sociedad de los Dere-

chos del Hombre", la "Sociedad de las Estaciones" capl, 
taneada por Blanqui y Barbis, que en el mes de mayo de 

18,39 provocaron una insurrecci6n. Debemos decir, que_ 
Blanqui fue el precursor de la lucha de clases, as! -
nos dice Marx "el 18 Brumario de Napole6n III" que --
creia que la revoluci6n social y la dictadura del pro
letariado eran el Onico medio para establecer el régi
men socialista. 

A partir de la aparici6n del manifiesto comunista, el_ 
obrero frances tom6 conciencia del or~gen de sus males, 
en febrero de 1848 derrib6 la monarqu!a, y se legisl6_ 

en materia de ~abajo que contenía: 

1. Reconocimiento del dere.:.10 a trabajar. 

2.- Organizaci6n del trabajo y creaci6n de un Mi
nisterio para realizar esos fines. 
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A causa de ese movimiento, origin6 que el gobierno se_ 
viera obligado a acceder a la primera petici6n y esta

blece los talleres nacionales para emplear a los caren 
tes de trabajo. El 28 de febrero de 1848 se estable-

ci6 la Comisi6n de Luxemburgo, para legislar en mate-
ria de trabajo, la cual funcion6 en los meses de febr~ 
ro y marzo del mismo año, y establece la reorganiza--

ci6n de los consejos de Prud'Hommes, la contrataci6n -

directa, la supresi6n de las agencias de colocaci6n m~ 
diante una cuota e implernentaci6n de las gratuitas jOf 
nadas de trabajo de diez horas en paris y once en las 
provincias, la libertad de asociaci6n, de huelga, y es 

' tablecimiento de~ sufragio universal. 

Pero la burgues!a contract6 y al estallar la guerra de 

Franco,Prusiana, lleg6 a su fin temporalmente el pro-

greso de las conquistas laborales francesas que hab!an 
ido desarrollanáo la conciencia de clase, a partir de_ 

la primera sesi6n de la internacional en 1864. 

Hemos visto a grandes rasgos la lucha de los trabajad~ 
res por lograr la libertad de coalici6n y de asocia--

ci6n que son bSsicas en el moderno derecho del trabajo, 

ademSs como el patr6n, solapado por el Estado, luchaba, 
aprovechando el poder de represi6n de ~ste, por mante

ner sometido al trabajador. Pero, al surgimiento del_ 

Marxismo, que despierta en el trabajador su conciencia 
de clase, toma conocillliento de que el patr6n es su en~ 

migo natural, que ambos luchan a su modo, por la pro

piedad de los medios de producci6n y el control pol!t! 

co de los pa!ses, queda as! pues listo el escenario p~ 

ra los grandes cambios sociales y pol!ticos del siglo_ 
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XX que se precipitan con la primera guerra mundial, -

con las consiguientes revoluciones sociales que fueron, 
ma mexicana en 1910, la rusa en 1917, de Weimar 1923. 

La Constituci6n alemana de Weimar aunque fue abolida -

por Adolfo Hitler, a revivido en algunos paises como -

Francia y la misma Alemania en la pos-guerra. 

La primera constituci6n consigna a nivel constitucio-

nal las instituciones del Derecho del Trabajo, fue la_ 

mexicana de 5 de febrero de 1917 y sus principios sir
vieron de base al tratado de Versalles, que concluy6 -

la primera gran guerra mundial. 

V.- EL TRABAJADOR EN MEXICO. 

a) Epoca precortesiana. 

b) La Colonia. 
c) M~xico independiente. 

d) El Porfiriato. 

a) Eooca Precor=esiana 

Estudiaremos al pueblo azteca, que estaba formado segdn 

su profesi6n y su origen en clases: acomodadas, las -
sacerdotales, la de los guerreros y la de los comercian 

tes y la del pueblo, y los desheredados que llamaban -

mecehuales. 

El trabajo en el pueblo azteca era en su mayor parte -
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comunal, toda vez que hOlllbrea librea o esclavos, exce~ 
to loa guerreros, loa sacerdotes, y algunos comercian
tes opulentos, cultivaban la tierra, recolectaban los_ 
frutos, tej!an el algod6n, etc., independientemente de 
Asto entre los rnecehuales hab!an artesanos como carpi~ 
teros, zapateros y artistas, as! como de las plumas. 

Los hombres se dedican a un mismo oficio en un determi 
nado barrio de la ciudad, ~sto era hereditario, de pa
dres a hijos. El aprendizaje se llevaba a cabo en los_ 
talleres paternos, este regimen era muy similar al sis 
tema de la corporaci~n en la europa medieval. 

Para las obras c&nunes o para la construcci6n de las -
casas de los grandes señores, se pod!a exigir servi--
cios personales, hab!a una retribuci6n, o se pagaba -
con los productos que eran elaborados. Ademts, hab!a_ 
libre contrataci6n, Asto se debe a que los artesanos -
ocurrían a los mercados en busca de trabajo y el pa--
tr6n iba a ese lugar a contratar los servicios de esas 
personas. 

En la 6poca actual, ten9111os una re:ninicencia de eaa -
instituci6n en loa artesanos, albañilea, pla11eroa, pi~ 
torea', carentes de -pleo, etc., que dla a dla acuden_ 
a un costado de la catedral, para alquilarse por dla o 
por hora, quienes ponen un letrero en que indican su -
oficio. Las personas que necesitan aua servicios acu
den a contratarlos. 

Ahora bien, finalmente tenemos la figura del esclavo -
que ten!a au origen en el resultado de la guerra o al_ 
ser derrotado era una pena illpueata por un crimen, por 
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deudas. En el pueblo Azteca, al eeclavo ee le trataba 
como un miembro de la familia, a quien se le penaitta_ 
tener un patrimonio, mujer e·hijoe propioa, y no ae -
coneider&ba a sus descendiente• como eac lavoa. Su -

dnica obligaci6n consistta en trabajar para el patr6n_ 
sin reauneraci6n alguna. 

b) La Colonia. 

El trabajo en fste pertodo de nuestra hietoria era fo~ 
zoso en el campo y libre en las ciudades. 

En el campo el trabajo era forzoso en raz6n de la con
quista. Los conquistadores se apoderaban de las tie-
rras y de lo que hab1a en ellas, debierxb el indio de -
tributarles y de servirles. Aunque, por ordenanzas -
reales el rey de España trat6 de protegerlos a travfs_ 
de la instituci6n llamada encomienda y las ideas reli
giosas, se trata de protegerlos en contra de los espa
ñoles: a pesar de fsto el conquistador, pod1a exigir -
de los indios: servicios personales y tributos a cam-

bio de buen trato, instrucci6n religiosa y enseñarles_ 
en castellano. Esto oi·igin6 muchos abusos y motiv6 -
que el monarca Español, dictara disposiciones imponie~ 
do sanciones a los infractores, y limitando las oblig~ 
cienes de los indios. 

A este respecto las leyes de indias establecían que n~ 
die podta exigir el trabajo de los indios si no era de 
su voluntad y percibiendo un salario justo y adem!s 
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labores (jornada de trabajo), y sin perjuicio de las -
tierras propias de los naturales, también se prohibía_ 

llevarlos a lugares con climas distintos al del que es 

taban acostwnbrados. 

Durante la colonia, en las ciudades se establecieron -

gremios integrados por oficiales y maestros que esta-
han en un plano de igualdad. En ellos se reglar.ient6 -
la adquisición de materias primas, mano de obra, los -

procedimientos t~cnicos y el comercio con el fin de im 
pedir la libre concu~rencia. Pero adem!s debían pert~ 
necer a una asocijci6n religiosa que se llam6 Cofradra, 

que con el tiempo fueron muy poderosas y llegaron a ~ 

seer grandes riquezas. 

c) México Indeoendiente. 

Al independizarse nuestro pa1s, la situaci6n del trab~ 

jador no cambió, ya que continaa a¿lic!ndose la legis

lación laboral de la colonia con algunas modif icacio-

nes, como el estatuto provisional de comonfort y la -
constitución de 1857 en las llamadas "Leyes de Reforma• 

que como consecuencia de la desamortizaci6n seculariz~ 

ci6n de los bienes de la iglesia, se prohibieron las -
cofradías, desapareciendo por consiguiente los gremios 

la constituían. 

d) El Porfiriato. 
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Fue la época del liberalismo en M~xico con su Laissez_ 

Faire, Laissez Passer, trajo como con•ecuencia la ere~ 

ci6n de grandes latifundios, algunos de los cuales no_ 
han sido tocados por la reforma agraria, si bien sus -

titulares son pol!ticos en su mayor!a latos absorvie-

ron las pequeñas propiedades, forzando al campesino a_ 
vivir en las haciendas, acosado por las deudas que te

nía con lo• patrones a quienes convenfa tenerlo dentro 
de la hacienda para controlarlo mejor. 

Esta situaci6n se fue agravando, hasta que el odio re

concentrado de los campesinos en la m!xima lucha revo
lucionaria de 1910. 

Fue en 1890 cuando comenzaron a aparecer las primeras_ 

asociaciones de trabajadores en México, la Orden Supr!'!. 

ma de Empleados de Ferrocarriles ~exicanos, posterior

mente,El Círculo de Obreros Libres de Río Blanco, No
gáles y Santa Rosa, Veracruz, y en 1907 los de Cananea, 

Sonora. Esta asociaci6n de trabajadores trat6 de re-

prinirse por todos los medios incluso, con autorizaci6n 
del Gobernador los dueños de la Cananea Minning Co. -

mandaron llamar tropas de linea yanqui para ahogarla a 

sangre y fuego. Todo ésto fue causado y consentido -
por la actitud anti-obrerista del dictador Porfirio -

Díaz, que fue un gran soldado, paro a quien la buena -

vida y el poder sin límite, origin6 qÚe desconociera -

la realidad en que vivía el trabajador, misma que al -

hacerse evidente lo forz6 a renunciar y a exiliarse -

del pa!s. 
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VI.- ANALISIS DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

A) Sus Orígenes.- Interpretaci6n Sociológica. 

B) Antecedentes Hist6ricos d~l Artículo 123 Constitu-

cional. 
- Leyes de Indias. 

- Estatuto privicional de comonfort. 
- Constituci6n de 1857. 

- C6digo Civil de 1870. 

- Legislaci6n Revolucionaria Preconstitucional. 
Legislaci6n del'Trabajo del Estado de Veracruz. 
Legislaci6n.del Trabajo de Yucatán. 

C) Discusi6n y Aprobaci6n del Artículo 123 Constitucio
nal. 

a) Sus Orígenes.- Interpretaci6n Sociológica. 

Vamos a hacer un an&lisis del artículo 123 Constitucio 
nal, es necesario saber porque se incluy6 este artícu

lo en dicho ordenamiento. 

El Ilustre Jurista Hans Kelsen, en su postulado de la_ 

norma hipot~tica fundamental, nos dice que una consti

tuci6n debe basarse en otra anterior hasta llegar a -
una norma hipot~tica fundamental en que se inspir6 el_ 

primer ordenamiento jurídico que existo. 

Haciendo suya esta norma nuestro Congreso Constituyente 



29 

de 1917 se bas6 en el de 1857. El art!culo 123 Const! 

tucional vigente se inspira en los art!culos 4: y S! -
del ordenamiento de 1857, que establece las garant!as, 

la jornada m!xima de trabajo de 8 horas, prohibe el 

trabajo industrial para mujeres y niños y establece el 
7! dta de descanso. 

Inicialmente se le trat6 de incluir en el capttulo de_ 

•Garanttas Individuales" pero a propuesta del Diputado 
Manjarrez se estableci6 un capítulo especial sobre el_ 

trabajo en la constituci6n que se redact6 para ser pr~ 
mulgada el 5 de febrero de 1917. 

El gran mérito de la Constituci6n Mexicana de 1917 fue 

el de incorporar los ideales de todos aquellos que lu
charon en la Revoluci6n Mexicana, Bassols dijo que 

"fue en este caso la incultura, la oue como siempre, -

hi~o posible con su audacia una alternaci6n de las --
ideas e impuso como parte de la Constituci6n el art!c~ 

lo 123" (13), opin6 que al Derecho deben incorporarse_ 

los ideales del pueblo aunque estos provean de gente -
inculta. Al respecto nos dice :tirkine Guetzevitch, c.!_ 

tado por el maestro Alberto Trueba Urbina, que los au

tores de las nuevas Constituciones tenían que crear un 
nuevo Derecho que expresase en su trama jurídica las -

nuevas exigencias de guerra y Revoluci6n. 

El diputado constituyente Palavicini, quien hizo el 

prologo de la obra citada del Dr. Trueba Urbina, en 
1927, dijo que "la Revoluci6n de un Pueblo no está 

triunfante sino cuando se hace constituci6n". 

(13) Citado por Trueba Urbina, Alberto.- El artículo 123, -

p&g. 38. 
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El tiempo nos ha demostrado que los constituyentes de 

1917 tenían raz6n al incorporar un cap!tulo de garan-

t!as individuales y otro de garantías sociales, que r~ 

clamaba el pueblo frente a la clase doninante, quienes 

al tener el poder econ6mico están en una situaci6n su

perior frente a la otra clase. Esn Constituci6n forma 

da por las ideas de individuos sin formaci6n jurídica, 

como Jara, Victoria y otros, fue de tal importancia -

que sus principios se encuentran en las constituciones 

de otros países. 

' b) Antecedentes Hi~t6ricos del Art!culo 123 Constitu--

cional. 

- LEYES DE INDIAS. 

Todo estudio jurídico debe basarse en los diferen 

tes ordenamientos que han existido en nuestra pa

tria, y creo que lo m!s antiguo lo son las leyes_ 

de indias, que respecto al trabajo establecen lo 

siguiente: 

Ley Primera, T!tulo II. Libro VI. 

"Es nuestra voluntad y mandamos que ningdn adela~ 

tado, Gobernador, Capitán, Alcalde, ni otra persa 

na, de cualquier Estado, dignidad, oficio o cali

dad que sea en tiempo, ocasi6n de paz o guerra, -

aunque justa y mandada hacer por nos, o por quien 

nuestro poder hubiere, sea osado de cautivar in-

dios naturales .... " 
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Ley Primera. T!tulo XII. Libro VI 

"Ordenamos y mandamos, que los repartimientos co

mo antes se hac!an de indios o indias para la la

bor de campo, edificios, guarda de ganado, servi

cio de las casas y otros cualquier cesen .••. Ord! 

namos que en todas nuestras indias se introduzcan, 

observe y guarde que los indios se lleven y sal~

gan a las plazas y lugares acostumbrados, donde -

con m!s comodidad suya pueden ir sin ser vejaci6n 

y molestia, más que obligarlos a que vayan a tra

bajar para que los Espafioles o ~inistros, los co~ 

cierten y cojan all! por d~as o senanas, y ellos_ 

vayan con quienes quisieren y por el tiempo que -

les pareciere, sin que nadie ios pueda tener y -

llevar contra su voluntad y de la misma forma sean 

compelidos los espafioles vagabundos y ociosos". 

Este precepto consigna la libertad de contrataci6n, -

que consiste en elegir libremente el trabajo que más -

nos agrade. Pero no fija ningdn salario o retribuci6n, 

sino que se sujetan a la ley de la oferta y la demanda. 

Además establece la igualdad entre indígenas y penins~ 

lares al ordenar que nadie deber~ estar ocioso. 

En otro fragmento de esta ley dice: "sobre por muchas_ 

cédulas, cartas y provisiones dadas por los sefiores r! 

yes, nuestros progenitores est~ ordenando y mandando -

todo lo conveniente a su buen tratamiento y conserva-

ci6n y que no haya servicio personal, pues esto los -

consume y acaba". 



32 

En este precepto se hace alusi6n clara al buen trato -
que debían recibir los naturales. 

Ley XIII. T!tulo XIII. Libro VI. 

"Ordenamos que las mujeres e hijos de indios de 

estancias que no lleguen a edad de tributar, no -
sean obligados a ning(ln trabajo". 

1 

"El concierto que los indios e indias hicieron p~ 
ra servir, no puede exceder de un año, que as1 
conviene y es nueatra voluntad". 

El párrafo primero de esta ley la conservación de 

la especie, limitando el trabajo solamente a los_ 

mayores de edad, evita la explotación indiscrimi

nada de indios menores de edad y de indias casa-

das y con hijos. 

El párrafo segundo establece la duración de la r~ 
laci6n laboran en un año máximo, pero establecen_ 

el endeudamiento de los indios para con el patr6n, 

al forzarlos a concertar nuevos contratos siendo_ 

la relaci6n laboral de hecho indefinida. 

Ley II, T1tulo X. Libro VI. 

En sus lineas octava y novena del párrafo segundo 

se establece el justo salario en pago por los ser 

vicios prestados por los ind!genas, ya que dice -

"ni dejen ser pagados guardando las leyes y sobre 
esto disponen". 
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Ley III. T!tulo XII. Libro VI. 

"A los indios que se alquilaren para labores del_ 

campo y edificios de pueblos, y otras cosas nece

sarias a la Repliblica, se le ha pagar el jornal -

que es justo, por el tiempo que trabajen, y mas -

la ida y vuelta hasta llegar a sus casas, las cu! 

les pueden y vayan a diez leguas de distancia y -

no mas•. 

Era lo mas justo segan mi criterio, que se paga-

ran a los indios por el desplazamiento de sus pu~ 

blos y rancher!as hasta en su lugar de trabajo. -

Adem!s considero que debería implantarse en nues

tra ~poca, en que existen grandes distancias en-

tre los lugares en que vive el trabajador y los -

centros de trabajo, debe establecerse igual y o-

bligar al patr6n al pago extra de pasajes y comi

da, aunque si bien es cierto que en algunas empr~ 

sas existen comedores para los empleados estos e~ 

t!n concecionados a particulares, y aparentan ser 

m!s baratos que fondas y restaurantes. La verdad 

es que el precio es casi el mismo que en los lug~ 

res pablicos, adem!s el trabajador tiene que ha-

cer el desembolso de su salario. Los empleos de_ 

oficinas particulares o del gobierno su situación 

es dif!cil, porque no gozan de esos comedores y -

tiene que gastar 18 pesos o 20 pesos por sus ali

mentos que unido al alto orecio de las tarifas del 

transporte, viene a importar un 30 o 40% de su s~ 

lario. 
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Pero la transportaci6n viene a ser causa de disminu--

ci6n del salario. De acuerdo con lo expuesto, debe o

torgarse al trabajador una prima del 30 o 40\ para su_ 

alimentaci6n y pasajes, por lo mismo debe adicionarse 

la ley federal del trabajo estableciendo esa prestaci6n. 

Ley IV. Titulo XV. Libro VI inciso e). 

"Tenemos por bien demandar que cese 6sta exacci6n 

o cobranza (descuentos del salario para pagarle -

al alcande mayor de minas) y ordenamos que para -

los dichos efectos ni otro alguno, no se quiten -

ni bajen ninguna cantidad a los indios de por s!, 

ni de cualquier otro asiento de sus jornales". 

La disposici6n antes citada establece claramente que -

el salario deber~ pagarse 1ntegro, y ésto no es objeto 

de embargo por deudas. este ordenamiento en mi opini6n 

considero que estaba muy adelantada para su época, pe

ro ade.~ás en otros ordenamientos se lleg6 a convenir -

disposiciones respecto a la materia laboral, hasta las 

revoluciones europeas del siglo XIX. 

Ley XLVIII. T!tulo XVI. Libro VI. 

"Huelguen y descansen en domingo~ 

" •.. Que los jornales oigan misa y no trabajen los 

d!as de fiesta en beneficio de los españoles, aun 

que tengan bulas apost6licas y privilegio de su -

santidad •.•• " 



El pSrrafo I de esta ley establece un dta de des

canso semanal y los d!as festivos, que la ley fe

deral del trabajo vigente regula. En la segunda, 

establece el riesgo de trabajo, que también con-

signa la ley laboral. 

Finalmente la Ley LXII. ~!tulo XVI, Libro IV. Es

tablece el salario m!nimo para los doméstidos, se 

gGn su edad. 

Esta legislaci6n como antes, tengo expresado est! 

ba muy adelantada para su época, pero no se apli

caba, ya que las autoridades virreynales, encarg! 

das de su vigilancia y aplicaci6n, eran muy corru2 

tas, en cambio, otra cosa hubiera sido si se hubi~ 

ra a~licado en la Nueva España, y algunos de esos 

preceptos se encuentran en la actual legislaci6n. 

- ESTATUTO PROVISION.~L DE CO!·IO:-IFORT. 

El 15 de mayo de 1856 el presidente Ignacio Comon

fort expidi6 su "Estatuto Provisional" que en la -

sesi6n V, bajo el rublo de "Garant1as Individuales" 

establece lo siguiente (14). 

Art!culo 32.- ·~adie ?Uede obligar sus servicios -

personales sino temporalmente y para una empresa -

determinada, una ley especial fijará el término a

que pueden extenderse los contratos y la especie -

de obras las que hayan de versarse". 

Es una reminicencia de la ley XIII, T!tulo XIII. -

-----1'.H>.!9-Yl~-gy~_!J.j~p2_J.2_E-E.!2El~E-E!1_EE!:~!~~:?-Eo!!l: 
(14) Trueba Urbina, Alberto. Ob. Cit. PP. 45 y 46. 
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~rabajo en una año m&ximo. Esa ley era tfcnica-

mente superior al artfculo 32 del Estauto Provi-
sional de Comonfort, que establece que la rela--

ci6n labora puede ser por tiempo indeterminado, 

Art!culo 33.- "Los menores de 14 años no pueden 2 
bligar sus sercivicios personales sin la interven 
ci6n de sus padres o tutores y a la falta de e--
llos de la autoridad pol!tica. En esta clase de 
contratos y en los de aprendizaje, los padres, t~ 
tores o la autoridad pol!tica en su caso, fijar!n 
el tiempo que hao de durar, no pudiendo exceder -
de cinco años; las horas en que diariamente se ha 

de enviar al menor y reservar~n el derecho de an~ 
lar tratamientos para con los menores, no provean 
a sus necesidades se~n lo convenido o no lo ins
truyan convenientemente". 

Este precepto otorga el derecho a los menores de 

edad para que puedan trabajar, establecen los re
quisitos para su contrataci6n, Pero no fija la -
edad m!nirna para que puedan laborar los menores -
de 6, 7, u Baños de edad, con la Qnica condici6n 
de que estén f!sicamente aptos para desarrollarlo. 
Pero adolece de una pobre terminolog!a, ya que ~ 
plea la expresi6n "amo" que nos ~rae a la mente -
la idea de esclavitud, el patr6n deber!a actuar -
como un buen padre de far.iilia para con el trabaj! 

dor, quien se haya colocado con un auténtico est! 
do de •capitis Dir.linutio". No obstante ser menor 
de edad y estar incapacitado, consiieramos que no 

se justificaba de ninguna forma en su calidad de_ 

trabajador. 
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• CONSTITUCION DE 1857. 

Respecto a la cuesti6n que estudiamos en este ca
p!tulo ei maestro Trueba Urbina, nos dice que la_ 

ConstitJci6n de 1857 estuvo a punto de nacer el -
Derecho del Trabajo, al hacer Vallarta una bri--

llante exposici6n en la discusi6n del articulo IV 
Constitucional de esa ley suprema, mismo que se -
transcribe a continuaci6n. (15). 

"¿Quiere decir ésto que nuestros males sin inevi

tables y que la ley no podrA con su égida defen-

der la clase proletaria?. lejos de mi tal pensa-

miento, confesando que es imposible en el d!a con 
seguirlo, voy a ver si puede alcanzarse algo .•.•• 

Desde que Quesnay proclam6 su célebre principio -

de dejar hacer, dejar pasar, ~asta que Smith dej6 
probada la mbima econom1a de la concurrencia Un.!_ 

versal, ya que no es licito dudar de tales cues-

tiones, el principio de la concurrencia ha proba
do que toda protecci6n a la industria, sobre ine

f .cas es fatal; que la ley no puede ingerirse en_ 
la producci6n que la econom1a pol!tica no quiere_ 

el legislad~r mAs que la remosi6n de toda traba,
hasta las de protecci6n, que el solo interés ind.!_ 

vidual, en fin es el que debe cr~ar, dirigir y -

proteger. toda especie de industria, porque solo_ 

él tiene la actividad, vigilancia y tino para que 

la producci6n de la riqueza no sea grabosa, de -

tan seguros principios deduz·co esta consecuencia, 

(15) Trueba Urbina, ~lberto. Ob. Cit. P!g. 48. 
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nuestra constitución debe limitarse a propagar la 
libertad de trabajo, no descender a pormenores, • 
e!icaces para impedir aquellos abusos de que no1_ 

q~ejabamos y evitar as1 las trabas que tienen con 
martilla a nuestra industria, porque, sobre ser • 

ajeno a una Constitución, descender a formar re-
glarnentos, en tan delicada materia puede sin que• 
rer herir de muerte a la propiedad y a la socie-
dad que atenta contra la propiedad se suicida". 

No estarnos de acuerdo con este argur.iento del Ilu~ 
tre Vallarta, por que la ley constitucional debe 

detállar los principios básicos sin que ésto estt 

en contra de la constituci6n. Vallarta fue siem

pre unberal, como podernos apreciar a través de su 

actuación en la Suprema Corte de Justicia y en -
la Ley Extranjera que él contribuyó a su elabora
ci6n, y el doctor Trueba Urbina dice que Vallarta 

olvidó que el individualismo hab!a sido funesto -
para el trabajador, al respecto considero que és

to se debe a la clase social a que pertenec!a, ya 
que recalca en el dltimo renglón de su exposición 

que la"sociedad que atenta contra la propiedad se 

suicida". 

- CODIGO CIVIL DE 1870. 

Es de g~a.1 importancia estudiar el Código Civil -

de 1870 que reglamen~a al contraro de obra. Este 

ordenamiento en su exposición de motivos hace re

ferencia al servicio doméstico, diciendo que ~ste 
es un contrato de prestación de servicios dom~stico1, 



que el C6digo Civil Franc~a lo inclu!a en el ca-
p!tulo Tercero del T!tulo de arrendamiento, se -
llama canunJ11e11te alquiler o locaci&n de obras. 
Sea cual fuere la esfera social en que el hanbre_ 
se halla colocado, no puede ser comparado con loa 
seres irracionales, lo establecido por el C&digo_ 
Civil Francas constituye un atentado contra la -
dignidad hUl!lana llaJ'llar alguiler a la prestaciOn -
de servicios personales. 

Este contrato tiene semejanza con el Mandato en -
aste, el mandato encarga a otro la ejecuciOn de -
ciertos actos que quiere o no puede ejecutar por_ 
s! misno, lo mi111110 ocurre con el primero citado,
el mandatario adquiere obligaciones, en ambos con_ 
traten se busca la aptitud, aunque en el mandato_ 
es intelectual y el contrato de prestaci&n de S8!_ 

vicios personales, es material, pero en ambos de
be haber acuerdo de voluntades, nadie puede pres
tar un servicio sin su libre voluntao. 

Por esta razen consideramos que la ComisiOn Reda~ 
tora del COdigo Civil de 1870, incluyo los contr~ 
tos de obras y de mandato en el mi111110 cap!tulo, -
apareciendo primero el de obras y despu@s el de -
mandato por la causa que nosotros hemos invocado_ 
de la semejanza que hay entre ellos. 

En el año de 1904, el 30 de abril, el Gobernador 
del Estado de M@xico, Villada, expidiO una ley s2 
bre accidentes del trabajo que habla en su art!c~ 
lo 3~ de los riesgos de trabajo. De la misma ---



manera en el año de 1906, el 9 de noviembre se ex 
pidi6 una ley para los accidentes de trabajo a i
niciativa del Gobernador de Nuevo Le6n, General -

Bernardo Reyes, en ese ordenamiento se establece 

la 1ndemnicaci6n que deb!a percibir el trabajador 
en caso de accidente de trabajo. 

- LEGISLACION DE TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

El 4 de octubre de 1914, se expidi6 en el Estado· 

de Veracruz una Ley de trabajo a instancia del G.2_ 

bernador del Estade, Coronel Manuel P~rez Romero, 

en ese ordenami~nto se regul6 el descanso semanal 
obligatorio de un d1a a la semana. El d1a 19 de_ 

octubre del mismo año, se expidi6 la Ley de Trab~ 

jo de C&ndido Aguilar, que estableci6 la jornada_ 

de trabaje de 9 horas m!ximo, el descanso obliga

torio a la semana, siendo los domingos y los d1as 

de fiesta nacional con excepci6n de los trabajos_ 
de los cargadores, cocheros, panaderos, papeleros, 

vendedores ambulantes, comercio de drogas, medie! 
nas, mercados p~blicos y otros, se estableci6 el_ 

salario m1niJno, siendo de un peso al d!a, adem!s_ 

se estableci6 la obligaci6n de los patrones de -

proporcionar a los trabajadores enfermos o lesio
nados por accidentes del trabajo asistencia mAdi

ca, medicinas, aliJnentos y su salario 1ntegro y -

la obligaci6n de proporcionar a los trabajadores 

y a sus hijos educaci6n primaria. Este ordenamie~ 

to crea las Juntas de Administraci6n Civil, con -

competencia especial, la inespecci6n del trabajo, 
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y establece sanciones rigurosas para los patrones 
que infringieran estas disposiciones, siendo mas_ 
severas para los reincidentes. 

Por Qltiluo el 6 de octubre de 1915, el Gobernador 

provieional Agustln Mill&n, promulg6 una ley so-

bre A•ociacionee Profeeionales, concedi~ndoles -
personalidad jurldica, pero limite el derecho de_ 
adquirir inmuebles, dnicamente podlan tener lo ne 
cesario para cumplir con sus fines. 

- LEGISLACION OE TRABAJO lm YUCATk~. 

Consideramos que esta Legislaci6n constituye la -
base para la elaboraci6n del artlculo 123 Consti
tucional, ten!a principios de car4cter socialista. 
Durante el Gobierno del General Salvador Alvarado, 

se expidiO el 14 de mayo de 1915, la ley que cre6 
el Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje, el ll de_ 
diciembre del mismo año se promulgO la Ley del -
Trabajo que cambia la estructura econ6mica de ese 
Estado. 

Esa Ley establece qu~ las Juntas de Conciliaci6n, 
el Tribunal de Arbitraje, y el Departamento del -
Trabajo, ten!a la obligaci6n de ve.lar por su cwn
plimiento, Consagra el derecho de huelga, lL~it6 

la jornada de trabajo, adem!s establece el sala-
rio mlnimo, reglament6 el trabajo de los oenores_ 
y de las mujres, responsabiliz6 al patr6n por los 
accidentes que sufriese el trabajador en el dese;!! 
peño de su trabajo, y estableci6 la necesidad de_ 
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que el Estado creara una sociedad mutualista en -
beneficio de los trabajadores. 

c).- Oiscusi6n y aprobaci6n del art!culo 123 Constitu
cional. 

Los Diputados Jara y G6ngora, presentaron una iniciati 
va para adicionar el Art!culo S~, mientras los Diputa
dos Manjarrez, Gracidas, Mac!as y Victoria, proponen -
que se establezca en la Constituci6n un cap!tulo dedi
cado especialmente al tr<Wajo. 

En este apartado trataremos la discusi6n y aprobaci6n_ 
del art!culo 123 de la Ley Suprema vigente, que fue a
probado en sesi6n memorable, el 23 de enero de 1917. A 
continuaci6n transcribimos las intervenciones de algu
nos constituyentes citados por Trueba Urbina. 

Presidi6 este hist6rico debate el c. Diputado Francis
co J. MQjica y se desarroll6 de la siguiente manera: 

(El c. Secretario da lectura al Texto) 

VII.- DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

"Art!culo 123, el Congreso de la Uni6n y las Le-
gislaturas de los Estados deber~n expedir leyes -
sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de_ 



cada regi6n, sin contraveni~ a las bases siguien
tes, las cuales regirán el ~=abajo de los obreros, 
jornaleros, empleados domfs~icos y artesanos, y -

de una manera general todo =Jntrato de trabajo", 

•Fracci6n l.- La duraci6n ¿e la jornada máxima S! 
ra de ocho horas•. 

"Esta a discusi6n, ¿~o hay quien pida lapa labra? 
se reserva para su votaci6n". 

A continuaci6n el t. Diputa6~ de los R!os pregun
t6 porque no s~'inclu!a el t=abajo de los dornfst! 
cos y el tll!llbifn Diputado !lt\j ica, conteste que si 
estaba inclu!do. A mi parecer la pregunta del D! 
putada de los Rtos no ten!a ninguna relaci6n, to
da vez que esa fracci6n establece la jornada de -
trabajo en general, ya que si se hubiera hecho r! 
ferencia a los domfsticos habr!a que ennumerar a 
los dem!s, lo cual es contrario al esptritu de 

clase del Articulo 123 Constitucional. 

Hecha la aclaraci6n por el Diputado MOjica se re• 
serv6 para su votaci6n. 

•Fracci6n II.- La jornada m4xL~a de trabajo noctur 

no sera de siete horas. Quedan prohibidas las la 
bares insalubres o peligrosas para las mujeres en 
general y para los j6venes menores de dieciseis -
años. Queda tarnbifn prohibida a unas y otros el_ 
trabajo nocturno industrial, y en los estableci-
mientos comerciales no podrán trabajar despufs de 

las diez de la noche" 
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Esta fraeei6n no suseit6 debates y se reserv6 para s~ 
votaei6n, 

ªFraeei6n III.- Los j6venes mayores de doce años y m! 
nores de dieeisfis años tendr&n como jornada mAxima l~ 

de seis horas, el trabajo de los niños ~enores de doew 
años no podra ser objeto de contrato•. 

ªEsta a discusi6n las personas que gusten hacer uso dt 
la palabra s!rvanse pasar a inscribirse•. 

Pidi6 la palabra el D~putado RODILES para proponer la , 
creaci6n de tribu~ales para menores, aclarando que no 
era jurista y que ignoraba si pudiera incluirse en esa 

fraeci6n, quiEn mostr6 su preocupaci6n por la niñez. -
El Diputado Terrones pidi6 la palabra para proponer -
que podrfa adicionarse al articulo 13 con la propuesta 
anterior y fue apoyado por el c. Diputado Barrera, la
Presidencia manifiesta al Diputado Rediles, que si se
presenta la solicitud en la forma debida, se le dar& -
curso, se reserva la fracci6n para su votaci6n. 

ªFracci6n IV.- Por cada seis d!as de trabajo deber& 
disfrutar el operario de un d!a de descanso cuando me
nos•. 

Respecto a esta fracci6n no hubo ninguna discusi6n, -
s:Lraplemente se concret6 a someterla a su aprobaci6n. -
Con referencia a esa Fracci6n cons:~ero que nadie pue

de ignorar que el trabajador necesita descanso para r~ 

poner las fuerzas perdidas y al patr6n le conviene que 
las reponga, para obtener un trabajo eficaz, y evitar

accidentes y enfermedades profesionales. 
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"Fracci6n V,- Las mujeres, durante los tres meses 
anteriores al parto, no desempeñar4n trabajos f!
sicos que exijan esfuerzo material considerable,
en el mes siguiente al parto disf rutar4n forzosa
mente de descanso, debiendo percibir su salario -
integro y conservar su empleo y los derechos que_ 
hubiere adquirido por su contrato, en el per!odo_ 
de lactancia tendr4n dos descansos extraordinarios 
por d!a de media hora cada uno, para amamantar a 
sus hijos". 

Ta:11~co se puso ~ discusi6n esta Fracci6n, toda -
vez que nadie pidi6 la palabra, por lo que se re
serv6 para su votaci6n. 

"Fracci6n VI.- El salario m!nimo que deber4 disft::! 
tar el trabajador ser! el que se considere basta~ 
te, atendiendo a las condiciones de cada regi6n -
para sa~isfacer las necesidades normales de la v:f_ 
da del obrero, su educación y sus placeres hones
tos, considerando como jefe de familia. En toda_ 
empresa agr!cola comercial, febril o mineral, los 
trabajadores tendr!n derecho a una participación_ 
en las utilidades que ser! regulada como indica -
la Fracción IX". 

Esta fracción tam;:.:>oco susci t6 debates y se reservó 

para su votación. 

"Fracci6n VII.- Para el trabajo igual debe corre~ 

pender salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 
nacionalidad". 
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Esta fracci6n tampoco suscit6 debates y se reser
v6 para su votaci6n. 

Esta disposici6n viene a constituir uno de los 

grandes derechos del trabajador, al establecer el 

pago del salario de acuerdo con la prestaci6n del 

servicio en relaci6n con otros trabajadores, '•to 
evita que el patr6n cometa abusos. 

"Fracci6n VIII.- El salario m!nimo quedar! excep
tuado de ambargo, compensaci6n o descuento". 

Se reserv6 para su votaci6n sin discusi6n. El s~ 
lario m!nimo viene a ser el ingreso que necesita_ 
una persona para cubrir sus necesidades m!nimas,
es por eso que no puede ser objeto de descuentos_ 

o embargos porque de serlo el trabajador no podr!a 
satisfacer sus necesidades m!nimas y las de su fa 

milia. 

"Fracci6n IX.- La fijaci6n de tipo de salario m!

nimo y de la participaci6n en las utilidades a -
que se refiere la fracción VI se har! por comisi~ 
nes especiales que se formarán en cada Municipio, 

subordinadas a la junta central de conciliaci6n -

que se establecer! en cada Estado". 

Esta fracci6n se reservó para votación sin que h~ 

ya habido comentario alguno. 

"Fracci6n X.- El salario :n!nino deber! pagarse en 
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precisamente en moneda de curso legal, no siendo_ 
posible verificarlos con mercanc!a, ni con vales, 
fichas o cualquier otro signo representativo coh:_ 
que se pretenda sustituir la moneda". 

Esta fracci6n tampoco suscit6 discusiones y se r~ 
serv6 para au votaci6n. En esta fracci6n se per
sigue que el patr6n se abstuviera de pagar al tr~ 
bajador su salario con mercanc!as, alimentos y r2_ 
pas a precios fijados po él a su antojo, ya que -
~sto ocasionaba que el trabajador no obtuviese su 
salario y no satisfaciera sus necesidades m!nimas 
y las de su familia. 

"Fracci6n XI,- cuando por circunstancias extraor
dinarias deban aumentarse las horas de jornada, -
se abonara como salario por el tiempo excedente -
un ciento por ciento m!s de los fijados para las_ 
horas normales. En ningdn caso el trabajo extra
ordinario podr! exceder de tres horas diaria• ni 

de tres d!as consecutivos. Los hombres menores -
de dieciseis años y las ~ujeres de cualquier edad 
no ser!n admitidos en esta clase de trabajo". 

Nadie discuti6 este precepto y se reserv6 para su 
votaci6n, 

"FracciOn XII.- En toda negociaci6n, industrial,_ 
minera o cualquiera otra clase de trabajo, los p~ 
trenes estar6n obligados a proporcionar a los tr~ 
bajadores, habitaciones c6modas e higiénicas por_ 
las que podr6n cobrar rentas que no exceder6n del 
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médio por ciento mensual del valor catastral de -

las fincas. Igual.mente deber!n establecer escue

las, enfermertas, y dernás servicios necesarios a 

la comunidad. Si las negociaciones estuvieren si 

tuadas dentro de las poblaciones y ocuparen un 

nCmero de trabajadores mayor de cien tendr!n la -

primera de las obligaciones mencionadas". 

Este precepto no fue objetado y se reserv6 pa=a -

su votaci6n. 

"Fracci6n XIII.- lldem!s, en estos mismos centros 

de trabajo, cuindo su poblaci6n exceda de doscie~ 

tos habitantes, deberá reservarse un espacio de -

terreno que no será menor de cinco mil metros cu! 

drados, para el establecimiento de mercados pGbl! 

cos, instalaci6n de edificios destinados a los -

servicios municipales y centros recreativos. Qu~ 

da prohibido en todo centro de trabajo el establ~ 

cimiento de expendios de bebidas embriagantes y -

de casas de juego de azar". 

Esta fracci6n tampoco provoc6 debates y se reser

v6 para su votaci6n. 

"Fracci6n XIV.- Los empresarios ser!n responsables 

de los accidentes del trabajo y de las enf ermeda

des profesionales de los trabajadores, sufridas -

con motivo o en ejecuci6n de la profesi6n o trab! 

jo que ejecuten; por lo tanto, los patrones debe

rán pagar la indemnizaci6n correspondiente segGn_ 

que haya tra!do como consecuencia la muerte o sim 

plemento iriéapacidad temporal Ó permanente para -
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trabajar de acuerdo con lo que las leyes determi

nen. Esta responsabilidad subsistirá aan en el -

caso de que el patr6n contrate el trabajo por un 

intermediario". 

Esta fracci6n fue objeto de discusi6n, el Diputa

do L6pez Lira, pidi6 que se aclarase que si en -

las enfermedades profesionales que no imped!an el 

trabajo, tendr!a que indemnizar a los trabajado-

res, a ~sto respondi6 el e, M~jica que era cues-

ti6n de reglamentaci6n y que cada Estado de la R~ 

píiblica al elaborar su Ley del trabajo pod!a ha-

cer lo que gustara, siendo aceptado por la Asam-

blea, y se reserv6 para su votaci6n, 

"Fracci6n ll."V, - El patrono estará obligado a obser 

var en la instalación de sus establecimientos, -

los preceptos legales sobre higiene y salubridad_ 

y adoptar las medidas adecuadas ?ara prevenir a-

cciden tes en el uso de las Máquinas, instrumentos 

y ~aterial de trabajo, as! como organizar de tal 

manera el trabajo, 'que resulte para la salud y la 

vida de los trabajadores la mayor garantía compa

tible con la natur2leza de la negociación bajo las 

penas que al efecto establezcan las leyes". 

Este precepto está ligado al anterior y lo regla

menta, por lo que no suscitó debates y se reserv6 

para su votaci6n. 

"Fracción ll."VI. - Tan to los obreros como los empre

sarios tendrán derecho para coaligarse en defensa 
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de sus intereses, formando sindicatos, asociacio

nes profesionales, etc." 

Esta fracciOn no provoc6 debates y se reserv6 pa

ra su votac i6n • 

•Fracci6n XVII.- Las leyes reconocerán como un de 

recho de los obreros y de los patrones las huel-

gas y parosn. 

El diputado Hilario Medina expres6 que este precee 

to está muy obscurb, ya que habla de huelgas y de 

paros, y el t~it'!n constituyente c. flGjica le a

clar6 que m~s adelante se regla~entaba lo relati

vo al paro de los industriales, aclarando t'!sto, -

se reserv6 para su votaci6n. 

"Fracci6n XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando 

tengan por objeto conseguir el erquilibrio entre_ 

los diversos factores de la producci6n, armoniza~ 

do los derechos del trabajo con los del capital.

En los servicios pablicos será obligatorio para -

los trabajadores dar aviso con diez días de anti

cipaci6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

de la fecha señalada para la suspensi6n del tr~b~ 

jo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas 

1lnicamente cuando la mayoría de los huelguistas -

ejerciere actos violentos contra las personas o -

las propiedades, o en su caso de guerra, cuando -

aquellos pertenezcan a los establecimientos y se~ 

vicios que dependan del gobierno. Los obreros de 
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de sus intereses, formando sindicatos, asociacio

nes profesionales, etc." 

Esta fracción no provocó debates y se reservó pa

ra su votación. 

"Fracción XVII.- Las leyes reconocer4n como un d~ 

recho de los obreros y de los patrones las huel-

gas y paros". 

El diputado Hilario ~edina expres6 que este pr~ceE 

to est4 muy obscurb, ya que habla de huelgas y de 

paros, y el t~i~n constituyente c. HGjica le a

clar6 que m4s adelante se reglamentaba lo relati

vo al paro de los industriales, aclarando ~sto, -

se reservó para su votaci6n. 

"Fracción XVIII.- Las huelgas serán l!citas cuando 

tengan por objeto conseguir el erquilibrio entre_ 

los diversos factores de la producci6n, armoniza~ 

do los derechos del trabajo con los del capital.

En los servicios pdblicos será obligatorio para -

los trabajadores dar aviso con diez d!as de anti

cipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

de l~ fecha señalada para la suspensión del trab~ 

jo. Las huelgas serán consideradas como il!citas 

dnicarnente cuando la mayoría de los huelguistas -

ejerciere actos violentos contra las personas o -

las propiedades, o en su caso de guerra, cuando -

aquellos pertenezcan a los establecimientos y seE 

vicios que dependan del gobierno. Los obreros de 
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los establecir:lientos fabriles militares del go--

bierno de la república, no estarán comprendidos -

en las disposiciones de esta fracci6n, por ser a

similados al ejercito nacional". 

Esta fracci6n del art!culo 123 constitucional pr~ 

voc6 agudas polémidas entre los Diputados Cano, -

Aguirre, Escobar, De la Torre, Ugarte y varios -

más. 

Este debate se inici6 con el Diputado Cano, dicie~ 

do que debe aprehenderse y culparse al obrero que 

cometa un daño intencional o altere el orden, y -

no a todo un grupo de huelguistas. Además mani-

fiesta que está de acuerdo con la def inici6n que_ 

se dá de la legalidad de las hlelgas, pero hace -

hincapié que ésto puede ser objeto de abusos re-

glamentarios, toda vez, que los patrones poseen -

grandes influencias con las autoridades de los l~ 

gares de trabajo y pueden influir para que estas_ 

aleguen que se ejerci6 violencia para declarar la 

huelga ilegal. A continuaci6n habla del problema 

de unos huelguistas que se encontraban presos no_ 

obstante que en varias ocasiones habfan sido ab-

suel tos, sin haber sido condenados en juicio a p~ 

sar de que llevaron a cabo su huelga de manera o~ 

denada; transcribimos sus palabras· por considera.E_ 

las importantes para esta cr!tica. 

"A los compañeros se les cit6 en el sal6n "Star", 

y all! fue la fuerza armada, y sin que profirie-

ran amenazas, sin alterar el orden los obreros y_ 
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lin que cayeran dentro de la ley, se les detuvo y 

le les llev6 a la prisión, Es más, el cargo te-

rrible que se les lanz6 fue éste: que eran traid~ 

tes a la patria, porque hab!an paralizado la ela

boraci6n de municiones para el ejercito constitu

Cionalista. Pues bien, señores Diputados, segan_ 

lo que se hallegado a saber, los huelguistas lan

zaron un manifiesto, diciendo que todos aquellos_ 

obreros que trabajaban en los establecL~ientos -

del gobierno, no estaban obligados, en manera al

guna a secundar la huelga primero. Segundo: se les 

dijo que hab!an durando tres d!as las fábricas m~ 

litares sin producir cartuchos. Tampoco es cier

to, segan lo que se sabe, parece que nada más dos 

horas estuvieron paradas las fábricas y fue por -

ésto; todos los establecimientos militares del g~ 

bierno que se dedican a la producción de elemen-

tos de guerra, aparte de los motores eléctricos,_ 

tienen una ~lanta de motor que en cualquier mame~ 

to está lista ¿ara entrar en funciones, y precisa 

menta los huelguistas de México, teniendo en cue~ 

ta ésto, no tuvieron empacho en parar la corrien

te eléctrica, de lo que se pudo averiguar en la -

escuela del proceso se deduce que sola~ente dos -

horas estuvo parada la fábrica de cartuchos. Aho 

ra bien, aquí está el compañero Aguirre Escobar,

Coronel, que los juzgó en el p1imer Consejo de -

Guerr3 (dirigiéndose al C. Aguirre Escobar) comp~ 

ñero: apelo al testimonio de usted para que nos -

diga como estuvo el fallo suyo la segunda vez que 

los juzgó usted y ¿Qué resultó de ella? ¿le perm~ 

te usted la palabra, Señor Presidente?. 



A continuación, se le di6 la palabra al Coronel ~ 

guirre Escobar quien manifestó: que por el testi

monio de algunas mujeres y hombres, qu.ienes decl~ 

raron que un tal Velasco habia sido el instigador 

directo para que se cortase la cnergia eléctrica_ 

a la fábrica de municiones y por ese motivo, sólo 

a ~s se le condenó a muerte, absolviendo a los d~ 

m!s que no pertenecían al gre~io, había un zapat~ 

to que ni ropas tenía, aclara también que había -

unos individuos que defa.~aban al jefe constituci.2_ 

nalisca, pero cerno no estaban procesados por ese_ 
# 

delito, no se l~s encarceló, 1ue esas personas 

respondían a los nobres de Del Valle y Rocha. 

En seguida el Diputado Mar ti, pidió la palabra P!:!_ 

ra aclarar que no podría haber dolo en la prisión 

de los obreros en cuestión y aclara que el tal Re;:>. 

cha, que incluso era su amigo, no sólo no era o-

brero, sino que era opuesto al gobierno, al serví 

cio de un tal Ratner y que al revisarse sus pert~ 

nencias se le encontraron documentos que comprom~ 

tían al gobierno de los Estados Unidos, por lo -

tanto no debía tacharse al Gobierno Constitucion!:!_ 

lista de arbitrario e injusto. Que a su modo de 

ver se trataba de dos cuestiones diferentes, una_ 

la de los obreros, lícitamente en huelga para me

jorar sus condiciones de trabajo, y otra la de u

nos traidores aJenos a los intereses de la Patria 

al servicio de su Gobierno extra~jero, que habían 

pretendido incluso, volar la planta de Necaxa, p~ 

ra dejar a obscuras a la capital, que estos hechos 

están perfectamente comprobados y por eso están -

presos esos individuos, 
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Volvi6 a tOJ11ar la palabra el Diputado Cano, para_ 

increpar al Diputado Martf, diciendo que esa era_ 

una situaci6n transitoria, que lo principal era -

que al reconocer derechos a los trabajadores se -

propiciaba la represi6n de los patrones, ya que -

en todas las ~pocas se ha tildado al trabajador -

de alterador del orden püblico y cont6 que una o

casi6n, habiendo ido a la huelga los trabajadores 

de Guanajuato, el Secretario de Gobierno de la e~ 

tidad pretend!a hacerlo responsable a él, por los 

actos de los obreros a lo que respondi6 Cano, que 

si el Gobierno no ~ra capaz de mantener el orden 

ptlblico, no obstante contar con tantos elementos 

para el efecto; menos iba a poder hacerlo ~l, y -

pidi6 que al trabajar se le otorgara una garantía 

de seguridad física. Pero, continua diciendo: -

que cuando estalla una huelga inmediatamente los_ 

patrones, contratan a malos trabajadores, para -

que cometan actos atentatorios en contra de sus -

compañeros. Además pidi6 que en prevenci6n de un 

gobierno malo pudiera existir, se debía a que al 

obrero no se le considerase trastornador del or-

den püblico, sidiconando la Fracción XVIII. 

El Diputado Ugarte Ugarte en el uso de la palabra, 

propuso adicionar la Fracción XVIII de la siguie~ 

te manera : "los obreros de los establecimientos 

fabriles militares del gobierno, se considerarán_ 

asimilados al ejercito y, por lo Mismo, no estarán 

comprendidos en la disposición de esa Fracción, -

que es la que se refiere al Derecho de Huelga". -

(17) 

(17) Diario de los Debates del Constituyente.- 23 de enero 
de 1917. 
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, 

El Diputado Lara sostiene que es su deseo que se_ 

proteja al máximo al trabajador, que no se debe -

engañar ofreciendo cosas que no se pueden cumplir. 

!'.demás ,aclara que la fracción a discusi6n dice a 

la letra: "Las huelgas serán consideradas ilíci-

tas Qnicamente cuando la mayoría de los huelguis

tas ejerciere actos violentos contra las personas 

y propiedades", etc., que se requiere que sea una 

aut~ntica mayor!a de los trabajadores y no 3, 4,

o 5, quienes cometan los actos ilícitos aludidos, 

para declarar ilícita una huelga, y dice que con_ 

~sto se evitarán tra3edias como la de Río Blanco 

y quienes quieran impedir una huelga, mezcland0 a 

gitadores entre los huelguistas, fracasarán en su 

intento si la mayoría permanece respetuosa. 

A este respecto quiero comentar que me parece at! 

nada esta intervención del Diputado Jara, pero -

los actos vend&licos, crean entre las ~asas una -

psicosis, que los conduce a imitar las conductas 

nocivas. Ta..'1'\bién, Jara no ve ln nccü$idlld de in

cluir a los trabajad0rcs d0 l<ls f5bric~s militares 

en esta fracci6n, toda vez que ellos tienen con-

ciencia de que pcrte~ccen ~l ~jército y actuan co 

mo Mili tares. 

El c. P-lavicini µidi6 la palabra para hacer alg~ 

na rectificación a los oradores que le concedie-

ron: al C. Carne, le hizo saber la cancillería me 

xicana que se hallaba investigando la huelga en -

la fábrica de nacionalidad norteamericana habla -

incitado a los obreros de la fáblica de cartuchos 
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y se hab!a aclarado que el Gerente de una fábrica 

de nacionalidad nortew~ericana hab!a incitado a -

los obreros de la f1ibrica de cartuchos para que -

hicierar. la huelga, a f:~. de impedir que el ejer

cito mexicano contara ce~ parque para repeler la_ 

agresión de Estados Unij-s a nuestro pals, que i~ 

validó a México co~ el ~retexto de castigar a Pa~ 

cho Villa, que habfa saq'1eado el pueblo de Cclum

bus. De esta manera ese= obreros se había~ --~-

vertido en traidores a,, patria. Respecto_"º 

expresado por Jara, diceo c;'1e tan ob::ero es ur-. mi

litar corno un civi~, y q~e la Constituci6n se tra 

ta de proteger al obrero e~ general y que sólo d~ 

berii cons iderarsele ccmic :-.: : : tar en ios casos de 

huelgas contra los estableci~ientos de ese tipo. 

En el uso de la palabra el Diputado de la Barrera 

aseguró que ya se hab!an dado al obrero demasadas 

garant!as y que hab!a que dar facultades al Go--

bierno para reprimir el abuso que se cometiera -

con tales libertades, apoyó la asirnilaci6n al --

ejercicio de les obreros de las empresas fabriles 

militares. 

A continuación el Diputado ~lújica hizo saber a -

los presentes que existían diferencias entre la -

redacci6n que estaba a debate y el proyecto formu 

lado por la comisión. 

Dice el proyecto: "las huelgas serán l!citas cuan 

do empleando medios pacíficos, lleven por objeto_ 

conseguir el equilibrio entre los factores capital 
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y trabajo, para realizar la justa distribuci6n de 

los beneficios". 

La propuesta dice: "las huelgas serán lícitas cua~ 

do tengan por objeto conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producci6n, armonizan

do los derechos del trabajo con los del capital". 

Tam!li~n habla de los ~ovimientos de los ferrocarr! 

leras y de los motoristas y tranviarios de la ciu

dad de M~xico en el año de 1011, en que se cometi~ 

ron diversos actos de violencia y termin6 su inter

venci6n diciendo que se incluir.1'.a la adici6n pro-

puesta a la fracci6n XVIII. 

El C. Secretario di6 lectura a un voto de adhesi6n 

que dec.1'.a as!: 

"HO~ORABLE ASi\HBLE.'\" 

"En mi anhelo de garantizar l7!ás debidamente al obr~ 

ro r..exicano el derech·o de hu.,,l9a, '.'le pe=ito sorne-

ter a vuestra soberana consideraci6n que la Fracci6n 

>."VIII se adicione cono sigue: !'ingO.n huelguista EJO

drá ser considerado como tras~ornador del orden pO.

blico, y en caso de que los huelguistas co~etan ac

tos delictuosos, ser5n castisados individual:e~te,
sin gue su responsabilidad pueda extenderse a los -

der:i5s compañeros de movimientos". 

Por altL~o, la comisi6n deicidi6 adicionar la Frac

ciOn XVIII del artículo 123, para quedar como sigue: 
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"Fracci6n XVIII.- Las huelgas serán l!citas cuando_ 

tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producci6n, armonizando los 

derechos del trabajo con los del capital. En los -

servicios públicos será obligatorio para los traba

jadores dar aviso con diez d!as de anticipación a -

la junta de Conciliaci6n y Arbitraje, de la fecha -

señalada para la suspensión del trabajo. Las huel

gas serán' consideradas corno il!citas, únicar.iente -

cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere ac-

tos violentos contra las personas o las propiedades 

o, en case de guerra, cuando aquellos pertenezcan a 

los establecimil?ntos y servicios que dependan del -. 
Gobierno. Los obreros de lus establecimientos :a--

briles militares del Gobierno de la República, no -

estarán comprendidos en las disposiciones de esta -

Fracci6n, por ser asimilados al Ejercito Nacional". 

"NingCm huelguista podr~ ser considerado como tras

tornador del orden público, y en caso de que los -

huelguistas cometan actos delictuosos, serán casti

gados individualmente, sin que su responsabilidad -

pueda extenderse a los demás compañeros de movimien 

to". 

Esta adición no se tomó en cuenta y se reservó para 

la votación final. 

"Fracción XIX.- Los paros serán l!citos únicamente_ 

cuando el exceso de producción haga necesario sus-

pender el trabajo para mantener los precios en un -
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l!mite costeable, previa aprobaci6n del Consejo de 

Conciliaci6n y Arbitraje, 

Considero que ésto otorga un arma al patr6n para d~ 

jar al trabajador sin trabajo al suspender las lab~ 

res, pero sujet!ndolo al requisito de que debe ser_ 

el paro aprobado por los tribunales del trabajo, se 

evita que maliciosamente pueda sostener el patr6n -

que tiene exceso de producci6n, cuando no lo tiene. 

Esta fracci6n no suscit6 discusiones y se reserv6 -

para su votaci6n. 

"Fracción XX,- Las diferer:ias a los conflictos en

tre el capital y el tr3t3JO, se 3~jetar5n a la dec~ 

sión de un Consejo de Conciliación y Arbitraje, fo~ 

nado por igual núr:iero de 'eoresen:antes de los obre 

ros y de los pat=ones, y ~n~ Jel gobierno''. 

El Diputado Gracidas, en el uso de la palabra plan

te6 la pregunta que si las juntas ser!an permanen-

tes o accidentales; se les contcst6 que ésto queda

ba al arbitrio de cada Estado. 

Hec~as las aclaraciones anteriores se reserv6 la -

fracción para su votación. 

"Fracción XXI.- Si el patrón se negara a someter -

sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo -

pronunciado por el Consejo, se dará por terminado -

el centrara y quedará obligado a indemnizar al tra

bajador con el importe de tres meses de salario, --
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adem&s de la responsabilidad que le resulta del co~ 
flicto. Si la negativa fuere de los trabajadores,
se dar! por terminado el contrato de trabajo". 

Esta fracción no suscit6 ninguna discusión y se re
serv6 para su votaci6n. 

"Fracción XXII.- El patrono que despide a un obrero 
sin causa justificada o por haber ingresado a una -

asociaci6n o sindicato, o por haber tomado parte de 
una nuelga l!cita, estar! a elección del trabajador 
a cumplir con el c~ntrato o a indemnizarlo con el -

importe de tres'meses de salario. Igualmente ten-
dr! esta oblig~ci6n cuando oe retire del servicio -
por falta de probidad de parte del patrono o por r! 

cibir de ~l malos tratamientos, ya sea en su perso

na o la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos, 

El patrón no podr& eximirse de esta responsabilidad 

cuando los malos tratamientos provengan de depen--
diente o familiares que obren con el consentimiento 

o la tolerancia de ~l". 

Se reservó para su votaci6n. 

"Fracción XIII.- Los cr~ditos de los trabajadores -
que se les adeuden por salarios o sueldos devenega

dos en el Oltimo año y por indemnizaciones, tendrán 

preferencia sobre cualquiera otros, en los casos de 
concurso o de quiebra•. 

Esta fracción no suscitó ninguna controversia y se 

reservó para su votación. 
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Esta fracción establece la justicia social, toca -
vez que los medios econ6micos que tienen los traba
jadores, para satisfacer sus necesidades, en el sa
lario, por lo cual es justo que se les pague prime

ro antes que a los acreedores del patr6n, ya que -
@stos son personas que tienen recursos y est!n en -
mejor s1tuaci6n econ6mica que el obrero. 

"FLacci6n XXIV.- De las deudas contra!das por los -
trabajadores a favor de sus patronos, de sus asoci~ 
dos, familiares, o dependientes s6lo será responsa
ble el mismo trabajador, y en ning11n caso y por ni~ 
gdn motivo se podr!n exigir a los miembros de su f~ 
milia ni serán exigibles dichas deudas por la canti 
dad excedente del sueldo del trabajador en un mes". 

El c. Calder6n pidie aclaraciones sobre si serian -
nulas todas las deudas contraidas desde la promulg! 
c16n de la constitución, El Diputado Majica respo~ 
dió que exist!a un art!culo transitorio que as1 lo_ 
establec!a. Una vez hecha esta aclaración se reser 
vo esa fracción para· su votación. 

"Fracción XXV.- El servicio para la colocación de -
los trabajadores será gratuiro para éstos, ya se -
efectue por oficinas rnunicpales, bolsas de trabajo_ 
o por cualquie::a otra .instituci6n ·oficial o partic!! 

lar". 

Esta fracci6n no suscit6 y se reserv6 para su vota

ci6n. 
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"Fracci6n XXV!,- Todo contrato de trabajo celebrado 
entre mexicano y un empresario extranjero deber& -
ser legalizado por la autoridad municipal competen

te y visado por el C6nsul de la Nación a donde el -
trabajador tenga que ir, en el concepto de que, ad~ 
mas de las clausula~ ordinarias, se especificará 
claramente que los gastos de r~patriaci6n quedan a 
cargo del empresario contratente•, 

Este precepto no fue debatido y se reserv6 para su 
votaci6n. 

En ella se establecen ciertas medidas de protecci6n 
a las personas que van a trabajar al extranjero, al 
establecer ciertos requisitos para su contrataci6n, 
y su situaci6n en el caso de terminarse la relaci6n 
laboral y de su regreso a este Pa!s. 

"Fracci6n XXVII,- Ser&n condiciones nulas y no obl! 
gar!n a los contrayentes aunque se exprese en el -
contrato: 

al Las que estipulen una jornada inhumana por lo n~ 
toriamente excesiva dada la 1ndole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador_ 
a juicio de los Consejos de Conciliaci6n y Arbi
traje, 

el Las que estipulen un plano mayor de una semana -
para la percepci6n del jornal, 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, caf~, 
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taberna, cantina o tienda para efectuar el pago_ 

del salario, cuando no se trate de empleados en 
esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligaci6n directa e indirecta_ 

de adquirir los art!culos de consumo en tiendas 

o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto_ 

de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero 

de las indemnizaciones a que tenga derecho por -
accidente del trabajo y enfermedades profesiona
les, prejuicios ocasionados por el incumplilnien

to del contrato o despido de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen re

nuncia de algdn derecho consagrado a favor del -

obrero en las leyes de protecci6n y auxilio a -
los trabajadores". 

Nadie objet6 la justicia de estos preceptos por lo 

que pas6 a votaci6n esa Fracci6n. 

"Fracci6n XXVIII.- Las leyes determinará.n los bie-
nes que constituyen el patrimonio de familia, bienes 
que serár. inali~eables, No podrán sujetarse a gra

vámenes reales ni embargos y serán transrnitibles a_ 

t!tulo de herencia con simplificaci6n de las forma
lidades de los juicios sucesorios". 

El c. Jos~ Mar!a Rodr!guez pregunt6 si se inclu!a -
la casa habitaci6n y su maneje. El Diputado Mdjica 
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conteste que la fr¡¡cciOn a debate estaba clara y no 

hab!a necesidad que cosas se consideraran bienes de 

familia. 

Una vez hecha la aclaraciOn se reserv6 esta fracci6n 
para su votaciOn, 

"FracciOn XXIX. - Se considera de utilidad social: -
el establecimiento de cajas de seguros populares de 

invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria de tr~ 
bajo, de accidentes y de otros con fines análogos -
por lo cual, tanto•el gobierno federal como el de -

cada Estado deb~rán fomentar la organizaci6n de In~ 

tituciones de esta !ndole para infundir e inculcar_ 
la previsi6n popular". 

En relaci6n a esta Fracci6n podemos decir que es -

una de las disposiciones que actualmente las autori 

dades han dado mejor cumplimiento, es por eso que -

la Ley de Impuestos sobre la Renta trata de promo-
ver este tipo de instituciones, al autorizar el pa

tr6n la deducci6n de gastos por los conceptos a que 
se refiere la fracci6n XXIX. 

Esta fracci6n no suscitO ninguna discusiOn y se re

servo ?ara su votaci6n. 

"Fracci6n XXX. - As! mismo, serán consdieradas de u

tilidad sosocil las sociedades cooperativas para la 

construcci6n de casas baratas e higi~nicas destina

das para ser adquiridad en propiedad por los traba

jadores en plazos determinados." 
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Esta fracci6n no fue objetada de manera alguna por_ 

lo que se reserv6 para su votaci6n, 

La iniciativa a que hemos aludido respecto al art!

culo 123 comprende 30 fracciones, pero adern4s, se -

estableci6 un transitorio, que actualmente viene a_ 

ser el d~cirno tercero en los términos siguientes: 

"Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que ¡:or 

razón de trabajo hayan contra!do los trabajadores -

hasta la fecha de esta Constitución, con los patro

nes, sus familiares o intermediarios". 

El c. Gracidas pidió que se aclarara la acepci6n -

•oe pleno Derecho". El Diputado Colunga contest6 -
que significaba su aplicaci6n sin tr!mite alguno, Y 

el c. Gracidas pidió que se incluyera en el tra~si

torio que todos los contratos celebrados antes de -

la Constitución ser!an nulos. 

El c. Epigrnenio 11art!nez dijo que se hacta una apl.!_ 

caci6n retroactiva 9e este art!culo transitorio, -
ésto estaba justificado por el endeudamiento que t~ 
n!an los trabajadores, que se trasmit!a de padres a 

hijos. 

El art!culo 123 Constitucional fué aprobado en Jo~_ 

t~rminos que acabamos de transcribir, es 16gico que 

a trav~s de su ya larga vida ha sufrido reformas 

y adiciones, algunas de las más importantes son: 
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a) La del Jl de a9osto de 1929, que considera de u-
tilidad plll>lica la expedici6n de la Ley del Seg~ 

ro Social en la fracci6n XXIV. 

b) La del 18 de octubre de 1933, que regl11111enta la_ 

manera de fijar el salario mfnilllO en au fracci6n 
IX. 

c) La de 30 de dictellbre de 1938 que reforma la fra: 
ci6n XVIII estableciendo la ilicitud de las hue! 
gas contra establecimientos del gobierno en caso 
de guerra. 

d) La de S de noviembre de 1942 que adiciona la fra: 
ci6n XXXI, estableciendo cu4les asuntos aon de -
orden Federal. 

La Constituci6n de 1927 reviste importancia, fue r! 
volucionaria en sus ideas y es superior a la Con•t! 
tuci6n Alemana de Weimar, emanada del tratado de -
Versalle. Adem!s alquno de sus preceptos se e,cue~ 
tran establecidos en algunas de las constituciones_ 
de otros pa!ses, 

VII ORIGEN DE LA TEORIA INTEGRAL. 

El origen de la Reor!a Integral lo encontramos tanto en 
el proceso de formaci6n como en las Normas de Derecho -
Mexicano del Trabajo, as! también lo encontramos en la -
identif icaci6n y funci6n del Derecho Social del art!culo 
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123 de la Constituci6n de 1917, debido a que sus normas_ 

no sólo son proteccionistas, sino reivindicatorias de -
los trabajadores en el campo de la producci6n econ6mica_ 

y en la vida misma, por raz6n de su carácter clasista. 

Antecedentes Legislativos y sociales del articulo 123 -

de la Constituci6n de 1917. 

El partido libertal que dirigta don Ricardo Flores Mag6n, 

publicó el 1~ de julio de 1906, un manifiesto en favor_ 

de una legislaci6n de trabajo, en la que señalaban los 
derecho que deberían gozar los obreros y los campesinos 

para dignificar sus vidas. 

El derecho mexicano del trabajo es obrea de la Revolu--

ci6n Constitucionalista, fue el grito de la libertad de 

los hombres explotados en f!bricas y talleres, Militares 

de la Revoluci6n, que fue el que origin6 las primeras l! 

yes del trabajo. 

La jornada de nueve horas diarias de trabajo, el descan

so semanal y la prohibici6n de disminuir los salarios se 
decret6 en Aguascalientos ~i B de agosto de 1914. 

Sl 15 de septiembre del Mf.smo año en Tabasco y en -Jalis
co el 7 de octubre, se promulgaron disposicion~~ que re

Jlamentaban algunos aspectos de las relaciones obrero P! 

~~onales, tales como: dalario mtnimo, la jornada del tr! 

bajo, trabajo de los menores, etc. 

En General C!ndido Aguilar el 19 de octubre de 1914, que 
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fijaba principalmente: salario mínimo, la jornada del -
trabajo y la proyecci6n en caso de riesgos profesionales 

y un año después apareci6 en esa misma entidad la prime
ra ley de Asociaciones Profesionales. 

En el Estado de Yucar!n año de 1915, se promulg6 una Ley 
de Trabajo que reconocía y daba ~rotecci6n a algunos de_ 

los principales derechos de los trabajadores. 

La historia del artículo 123 Constitucional en su inter
pretaci6n proteccionista de sus estatutos en favor de -
los trabajadores en el campo de la producci6n econ6mica 

en toda prestaci6n de servicios, así como también en su_ 

finalidad reivindicatoria, todo esto se observa en la -
dialéctica de los constituyentes de Querétaro, creadores 

de la primera Carta de Trabajo en el Hundo. 

A partir de dicha Carta, en donde quedaron asentados los 

Derechos de nuestra Clase Trabajadora, y es aquí como -

acertadamente afirr.ia el maestro Alberto Trueba Urbina, -
(nace) el Derecho Mexicano del Trabajo y proyecta su luz 
a todos los contienentes. 

!lo s6lo nosotros reconocemos la primacía de la Constitu

ci6n Mexicana en consignar garantías sociales y en prec! 

sar alcances reivindicatorios, sino t~"l}bién destacados -

tratadistas de Derecho Constitucional. 

El Mirkine Guetzevich dice lo siguiente acerca de nues-

tra Constituci6n Mexicana. 

La Constituci6n Mexicana es la primera en el mundo en -

consignar garantías sociales, en sus tendencias sociales 

sobrepasa a las declaraciones eu~opeas. 
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El Constituyente Alfonso Cravioto, el d!a 28 de diciembre 
de 1961, expres6 lo siguiente: as! como Francia despu~s -

de su revoluci6n ha tenido el alto honor de .·onsignar en_ 

la primera de sus Cartas ?tagnas, los inmortales derechos_ 

del hombre, ast la Revoluci6n ~exicana, tendr~ el orgullo 
le9ttimo de mostrar al mundo que es la primera en consig
nar en una Constituci6n los sagrados derechos de los obr~ 
ros. 

Mac!as el llamado monseñor explica de las Juntas de Conci 

liaci6n y Arbitraje para redimir a la clase obrera, decla 

ra entre aplausos que la Huelga es un derecho social eco
n6mico; e invoca la'socializaci6n del capital en favor de 
la clase trabajadora. 

Sesan se desprende del pensamiento de los diputados cons
tituyentes, la reivindicaci6n por medio de la huelga es_ 

la escencia del Derecho Social del Trabajo que pugna por_ 

el cambio de las estructuras econ6micas. 

El art!culo 123 hace extensivo el Derecho del Trabajo a -

todo aquel que presta un servicio a otro cambio de una r~ 
muneraci6n; tutela el principio de la lucha de clases y -

la reivindicaci6n, y ader.iás, de la protecci6n y tutela 

del trabajador, sienta ias bases para la extensi6n del de 
recho a la seguridad social de todas las clases. 

El articulo 123 consigna normas proteccionistas, pero tara 
bién reivindicatorias. 

!luestro articulo 123, no s6lo consigna normas de carácter 
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proteccionista, ~sto es, aquellas que tienden a tutelar -
derechos reconocidos de los trabajadores y a garantizar -

su ejerctcio; sino ta?llbi~n normas reivindicativas que son 
las que permiten al trabajador el rescate de la plusval!a 
(valor agregado a los bienes por el trabajo que queda en_ 
poder de los explotadores) la transformaci6n de las estru~ 
turas econ6micas hacia democratizaci6n del capital, hacia 
la realizaciOn del proqreso econ6mico, si, pero con just~ 
cia social, en otras palabras, aut~ntico desarrollo econ6 
mico. 

Por lo antes expuesto, nuestro Derecho del ~rabajo no es_ 
sOlo un derecho regul~dor de relaciones entre obreros y -

patrones, no solo tutela los derechos de los trabajadores, 
sino que es escencialmente reivindicatorio. Desgraciada
mente @ste Qlti.ma caracter!stica ha sido olvidada por la 
gran mayor!a de los tratadistas. 

Frente a tal incomprensi6n surge la Teor!a Integral del -
Derecho Social del Trabajo, como una interpretaci6n y de
fensa jurfdico dial~ctica del art!culo 123 constitucional. 

Elementos de la Teor!a Integral. 

I. Normas Proteccionistas. 

II. Hormas Reivindicatorias. 

Por una parte nos dice la Teor!a Integral, que el ar

t!culo 123 está forl'!lado por un ndcleo de disposicio-
nes de carácter social, que tienen por objeto nivelar 
a los trabajadores frente a los patrones, a todo el -
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que presta un servicio frente al que lo recibe, n fin 

de que se cumplan los principios de justicia socinl -
que son parte de la base y escencia del Derecho del -
Trabajo ~exicano, el cual se aplica al trabajador co

mo persona y como integrante de la clase obrera den-
tro del Estado de Derecho Social. 

Normas Proteccionistas: 

Son las que consignan el articulo 123 en las siguien
tes fracciones: 

I. La duraciOn de la jornada m4x:tma ser& de ocho horas. 

II. La jornada m!xima de trabajo nocturno ser& de siete -
horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o -
peligrosas, el trabajo nocturno industrial y 'todo o

tro trabajo después de las diez de la noche, de los -
menores de dieciseis años. 

III. Queda prohibida la utilizaciOn del trabajo de los me
nores de dieciseis años. Los mayores de ésta edad y_ 

menores de dieciseis años tendr4n como jornada m!xima 
la de seis horas. 

IV. Por cada seis d!as de trabajo deberá disfrutar el OP! 
ratorio de un d!a de descanso, cuando menos. 

v. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos 
que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un_ 
peligro para su salud en relaciOn con la gestaciOn; -
gozarán forzosamente de un descanso de sesi semanas -
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anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el_ 
parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo -
percibir su salario !ntegro y conservar su empleo y -

los derechos que hubieran adquirido por la relaci6n -
de trabajo. En el per!odo de lactancia tendrAn dos -
descansos extraordinarios por d!a, de media hora cada 
uno para ali:ltlentar a sus hijos. 

VI. Los salarios m!nimos que deber&n disfrutar los traba~ 
jadores ser!n generales o profesionales, Los prime-
ros regirán en una o varias zonas econ6micas¡ los se
gundos se aplicar~n én ramas determinadas de la indus 
tria o del comerc~o o en profesiones, oficios o traba 
jos especiales. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salarie igual, -
sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad, 

VIII. El salario m!nimo quedar! exceptuado de embargo, com
pensaci6n o descuento. 

X. Pago del salario en moneda del curso legal. 

XI. Restricciones al trabajo extraordinario y pago del -
mismo en un ciento por ciento más. 

XII. Obligaci6n patronal de proporcionar a los trabajadores 
habitaciones c6modas e higiénicas. 

XIII. Obligaci6n patronal de proporcionar terrenos para el 

establecimiento de mercados públblicos, servicios mu
nicipales cuando su poblaci6n exceda de doscientos --
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habitantes, 

XIV. Responsabilidad patronal para los accidentes de traba 

jo y enfermedades profesionales, 

XV. Obli9aci6n patronal de cumplir los preceptos de higi~ 

ne y salubridad y adoptar me~idas preventivas de rie! 
9oa de trabajo. 

XX. Inte9raci6n de Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje con 
representantes de las clases sociales de gobierno. 

XXI, Responsabilidades patronales por someterse al arbitr~ 
je de la junta y por n6 acatar el aludo. 

XXII. Estabilidad absoluta para todos los trabajadores en -
sus empleos que cu~plen con sus deberes y obligacio-
ne1 patronales en caso de despido injusto, a reinsta
lar al trabajador o a pagarle el importe de tres me-
ses de salario, 

XXIII. Preferencia de los cr~ditos de los trabajadores sobre 
cualquieta otros en los casos de concurso o de quie-
bra. 

XXIV. Inexigibilidad de las deudas de los trabajadores por_ 
entidades que excedan de un mes de sueldo. 

xxv. Servicio de colocaci6n gratuita. 

XXVI. Protecci6n al trabajador que sea concentrado para tr~ 
bajar en el extranjero garantiz4ndole gastos de repa
triaci6n por el empresario. 
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XXVII, Nulidad de condiciones del contrato de trabajo, con-

trarias a los beneficios y privilegios establecidos -
en tavor de los trabajadores o a renuncia de derechos 
obreros. 

XXVIII. Patrimonio de Familia. 

XXIX. Establecimientos de cajas de seguros populares, de i~ 
validez, de vida, de cesación involuntaria del traba~ 
jo, accidente&, etc. 

XXX. Construcci6n de casas baratas e higiénicas, para ser_ 
adquiridas por l~~ trabajadores, por sociedades cope
rativas, las cuales se consideran de utilidad social. 

Como lo expresa el maestro Trueba Urbina: Tales bases --
constiuyen estatutos proteccionistas de todos los trabaj! 
dores en el campo de la producci6n econ6mica o en cual--
quier actividad profesional y en los llamados servicios -
personales o de uso, Derechos Sociales de la persona hum! 
na que vive de su trabajo, de la clase obrera, para el m~ 
joramiento econ6mico y consiguientemente su dignificaci6n, 

derechos que deben imponerse en caso de violaci6n patronal 
a través de la Jurisdicci6n Laboral de las Juntas de Con
ciliaci6n y Arbitraje. 

Normas Reivindicatorias. 

Nuestro artículo 123 contiene también una teoría reivindi 
catoria de los derechos proletarios sustentada en su es-
p!ri tu y en su texto. Dicha teoría no es solo normativa_ 
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como lo expresa en las fracciones IX, XV, y XVIII, sino -

en cuanto a los fines de socializar los bienes de la pro

ducci6n. 

La huelga, el derecho de asociaci6n profesional y la PªE 
ticipaci6n obrera en las entidades de la empresa con se~ 

tido clasista, son los derechos reivindicatorios que con 
signa el art!culo 123 y que se complementan con otros d! 

rechos, como el de la huelga por solidaridad y el de la_ 
libertad de los sindicatos para actuar en pol!tica, con_ 
el fin de cambiar estructuras econ6micas. 

S!ntesis de la Teor!a Integral. 

El autor de la Teor1a Integral hace un resumen conciente 

tle su teor!a de l 3 obra "El Huevo Derecho del Trabajo", -
basándose en cinco puntos fundamentales que a continua-

c i6n transcribo: 

~) La Teoría Integral divulga el contenido del artículo 

123, cuya grandiosidad insuperada hasta hpy, identif! 
ca al Derecho del Trabajo, con el Derecho Social, -
siendo el primero, parte de éste. En consecuencia,-
nuestro Derecho del Trabajo no es derecho pablico, ni 

derecho privado. 

b) ~ partir del l~ de mayo de 1970, nuestro Derecho del_ 
Trabajo, es el estatuto proteccionista y reivindica-

dar del trabajador; no por fuerza expansiva, sino por 

mandato con~titucional que comprende: los obreros, -

jornaleros, empleados, ingenieros, etc.; a todo aquel 
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c16n, abarcando a toda clase de trabajadores, a los -
llamado• subordinados o dependientes y a los aut6no-
mos. Los contratos de prestaci6n de servicios del -

C6digo Civil, as! como las relaciones personales cn-
tre tactorea independientes, comisionistas y comités, 
etc., del C6digo de Comercio son contratos de trabajo. 
La Nueva Ley Federal de Trabajo, reglamenta activida
des laborales de las que no se ocupaba la ley ante--~ 
rior. 

c) El Derecho Mexicano &el Trabajo, no solo normas pro--
' teccionistas de les trabajadores, sino reivindicato--

ri&s, que tiene por objeto, que estos recuperen la -
plusval!a con los bienes de la producci6n que provie
nen del rfgimen de la explotaci6n capitalista. 

d) Tanto en las relaciones laborales, como en el campo -
del proceso laboral, las leyes del trabajo deben pro
teger y tutelar a los trabajadores de sus explotado-
res, as! como las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje_ 
de la misma manera que el Poder Judicial Federal, es
t!n obligados a suplir las quedas deficientes de los_ 
trabajadores, (art!culo 107, fracci6n II de la Const! 
tuci6n) tambi~n el proceso laboral que debe ser ins-
trumento de reivindicaci6n de la clase obrera, 

e) Como los poderes son ineficaces para realizar la rei

vindicaci6n de los derechos del proletariado, en ejeE 
cicio del articulo 123 de la Constituci6n Social que_ 

consagra para la clase obrera el derecho a la revolu
ci6n proletaria podrSn cambiarse las estructuras eco
n6r.licas suprimiendo el régimen de explotaci6n del hOf_! 
bre por el hombre. 
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La Teor!a Integral es en suma, no solo la explicaci6n de_ 

las relaciones sociales del art!culo 123 precepto revolu
cionario y de sus leyes reglamentarias productos de la d~ 
mocracia capitalista, sino fuerza dial6ctica para la tran~ 

formaci6n de las estructuras econ6micas y sociales, hacie~ 
do vivas y din~~icas las normas fundamentales del trabajo 
y de la pr-visi6n social para el bienestar y felicidad de 
todos los hombres y mujeres que viven en nuestro pata. 

Destino de la Teor!a Integral. 

En los albores de la Revoluci6n Mexicana, en proclamas y_ 

en su parlamento, en nuestras leyes, en la sociología de_ 
la vida misma, se lucha por la protecci6n y reivindicaci6n 

-de loa derechos del proletariado: pero no se ha conseguido 
hasta ahora la socializaci6n del capital, sin embargo la -
tierra no se ha distribuido entre los campesinos, porque -
la democracia capitalista ha formado el reparto equitativo 
de los bienes de la producci6n de modo que la culminaci6n_ 
proletaria para cambiar la estructura econ6mica para soci~ 
lizar el capital, independientemente de la subsistencia de 
la dogm&tica poHtica de 1-a Constituci6n vigente: porque -
nuestra Constituci6n es pol!tico-social. 

La Revoluci6n Mexicana de 1910, fue una revoluci6n burgue
sa que en su desarrollo recogi6 muchos principios sociali~ 
tas para la defensa de los obreros y los campesinos, form~ 
lados en los art!culos 27 y 123 de la Constituci6n de 1917, 
pero esta conserva su dogmática pol!tica en las ideas indi 
viduales de libertad, cultura, derecho y propiedad, produ~ 
ci6n, contrastando con los derechos sociales. La libertad 
de trabajo, de escribir, de pensar, etc., forman parte de_ 
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la Constituci6n Polttica, en tanto que los derechos consig
nados en favor de los trabajadores y de la clase obrera en 
el art1culo 123 forman parte de la Constituci6n social sie~ 
do unos independientes de los primeros son derechos burgue

ses a los que les es aplicable la teor!a de Marx y Engels.
Expuesta en el Ministerio C0111unista. 

•vuestro derecho no es m4s que la voluntad de vuestra clase 
elevada ~ la ley• una voluntad que tiene en su contenido y_ 
encarnaci6n en las condiciones materiales de vida de nuestra 

clase. 

• 
Los sequndos son loa Derechos Sociales, que integran el ar-
ttculo 123, parte esenci'al de la Constituci6n Social. 

Unos y otros con antit~ticos o antin6micos corresponden a -
escuelas y a ideas distinta11 las garant1as individuales -
son derechos pGblicos que se dan contra el Estado para pro
teger al hombre, en tanto que las Sociales se dan contra -
los propietarios o terratenientes, detentadores de los bie
nes de la producci6n, ya contra el Estado por ser 4ste el -
representante legttimo de aquellos en el r4gimen capitalis
ta. Por esto se observa una ingerencia constante del poder 
pol1tico de la Constituci6n Social, obstruyendo sistem!tic! 
mente a ~ata e impidiendo su funcionamiento y detenimiento_ 
en el cumplimiento de sus fines a través de la evoluci6n s2 
cial de campesinos y obreros o econ6micamente débiles y por 

consiguiente son medidas dilatorias que aplazan la Revolu-
ci6n Proletaria. 

Realizaci6n de la Teor1a Integral. 

El art!culo 123 no expresa la voluntad de la clase capitali~ 

ta, porque sus creadores no pertenec!an a esta clase, prov~ 
n!an de la extracci6n obrera como : Hara, Victoria, zavala·,·, 
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Ven Verse, Gracidas Marxistas cano Mac!as, por sus interve~ 

cienes socialistas co~o Mons6n, MQjica, y otros, sin embar

go en la aplicaci6n pr!ctica del preceptor, a partir de ---

1941, est4 en manos del poder pol!tico. El articulo 123 no 

es derecho burguAs, somp Derecho Social, es derecho prolet~ 

rio quienes lo aplican en funci6n de autoridades que emanan 

de la organizaci6n pol!tica de la Carta Magna, son los bur

gueses los representantes del capitalismo. Ellos personif! 

can a la clase dominante y en ocasiones lo hacen negatorio, 

contra ellos y especificamente contra el capitalismo el im

perialismo y colonialismo, se desencadenar! la nueva etapa_ 

de lucha de clases para ejercer los derechos sociales rei-

vindicatorios, contra ellos también se le'lanta cient!fica-

mente y pol!ticarnente, la Teorta Integral en funci6n de ha

cer conciencia revolucionaria en la =lase obrera. 

La Teorta Integral es la fuerza impulsora de la mas alta -

expre~i6n jurtdico-revolucionaria de la dinámica social del 

art!culo 123 de la Constituci6n de 1917, en el presente y -

en el futuro está fortalecida por la ciencia y la filosof!a 

que se desenvuelven en la vida misna en cuya integración de 

bienestar social los grupos 'hu.~anos débiles pugnan por al-

canzar la socializaci6n de la propia vida de las cosas que_ 

se utilizan para el progreso social, identificando as! con 

la clase obrera. 

La Teorta Integral será fuerza material cuando llegue ccn -

todo su vigor a la conciencia de los trabajadores mexicanos, 

cuando sea cobijada por los j6venes estudiantes del Derecho 

del Trabajo y los juristas encargados de aplicarla, pero e~ 

pecialmente cuando las leyes del porvenir y una judicatura_ 

honesta la convierte en instrumento de redenci6n de los tr! 

bajadores mexicanos, materializándose la socializaci6n del 
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capital, awique se conserven los derechos del hombre que -

consagra la dogm4tica de la Constitución Pol1tica porque de 

no ser as1 sólo queda un camino: la Revolución Proletaria. 

IX. CONTENIDO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONl\L. 

El Proceso de Gestación del art!culo 123: dicho proyecto -
fue presentado en la sesión de 13 de enero de 1917 concre-

tándose a proteger a los obreros, expresando lo siguiente! 

El Congreso de la Unión ~las Legislaturas de los Estados,

ª legislar sobre el t~abajo de carácter econ6m1co en e)erc~ 
cio de sus facultades•respectivas, deberán sujetarse a las 

siguientes bases: 

La duración de la jornada rnáxil11a será de ocho horas en -

los trabajos de fábrica, talleres y establecimientos in

dustriales, en los de rniner1a y trabajos similares, en -

las obras de construcción y reparaci6n de edificios, en_ 

las v!as de ferrocarriles, en las obras de las puertas,

sanearnientos y además de ingeniería, en las empresas de_ 

transportes, faenas de carga y descarga, en las labores_ 

agr!colas, empleos de comercio y de cualquier otro trab! 

je que sea de car4cter económico. 

Como se entiende el proyecto s6lo proteg!a y tutelaba el 

trabajo económico de los obreros, la razón consist!a en que 

este sector de trabajadores era el mas explotado, pero el -

proyecto no fue aprobado sin el dictamen que present6 la C~ 

misión de la Constitución que fue redactada por el General_ 

M~jica y en @l se hace extensiva 
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CAPITULO !I 

LA ENSEílA?IZA DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL COMO MEDIDA DE 

PREPARACION IDCOLOGICA PARA LA CLASE OBRERA. 

I. Ubicaci6n de Nuestro Derecho Laboral en el Ambito 

Jurldico. 

II. Confusi6n Doctrinaria sobre la esencia del Art!culo 123 
Constitucional. 

III. La influencia negativa de dicha confusi6n en los estu
dios del Derecho de la clase obrera. 

IV. Necesidad de contemplar los fines del Articulo 123 
Constitucional a la Luz de su Esp!ritu. 

V. Interpretaci6n Social del Articulo 27 Constitucional. 

VI. El futuro de nuestro Derecho Social. 
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I, Ubicaci6n de nuestro Derecho Labor~l, en el &nbito Jur! 
dico, 

Se ha discutido, intttilmente a rni manera de ver, sobre_ 
si nuestro Derecho del Trabajo corresponde a la esfera_ 
del Derecho PGblico o a la del Privado, 

Los estatutos que lo integran son fundamentalmente eco
nOmicos y por ello tienen una esencia dif!cil de ubicar: 

Por eso el Dr. Alberto Trueba Urbina lo sitGa dentro de 
las Constituciones Pol!tico-Sociales que tuvieron su 
origen en H~ico en.1917, 

Para el citado autor, el Derecho Social se integra por_ 
normas de Derecho del Trabajo y de la Previsi6n Social: 
de Derecho Agrario y Derecho EconOmico. 

No obstante, sigue diciendo el Dr. Trueba Urbina, "nue~ 
tra jurisprudencia, equivocadamente, en alguna ocasi6n_ 
le llam6 estatuto especial de Derecho Pablico", sin se~ 
lo, pues corresponde como se anot6, al !mbito del Dere
cho Social ya que las relaciones que de ~l emanan, no -
son de subordinaci6n (PQblico) ni de coordinaci6n de i~ 
tereses entre iguales (Privado) . Es un Derecho Protec
tor, Dignificador, Parcial de los econ6rnicamente débi-
les. 

Algunos autores se basan para su distinci6n entre Pt:ibl! 
co y Privado, el Derecho del Trabajo es POblico, olvi-
dando que el Derecho Probado también es producto de la 
acci6n legislativa del propio Estado. 
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Considero que el Derecho del Trabajo guarda relaciones_ 
e~trechas con el Derecho Público y con el Privado, y -

muy a pesar de ello, tiene en su espíritu lo econ6mico
colectivo que lo hace diferente. Por ello, doctrinal-

mente, debe estar eruncarcado en el cuado del Derecho s~ 
cial, que teniendo rasgos de uno y de otro, (Ptlblico y_ 

Privado) se distingue por la funci6n que regula. La so
cial. 

II, Confusi6n Doctrinaria sobre la esencia del artículo 123 
Constitucional. 

Doctrinarim11ente existe confusi6n en raz6n de lo expue~ 
to sobre la verdadera esencia del artículo 123 Constit~ 
cional. 

Tal parece que los juristas se limitaron a ver el tipo_ 
de relaciones que regula o el origen legal de las insti 

tuciones sociales que hace funcionar y en las que inteE 
viene. 

El art!culo 123 es de esencia reivindicatoria de los -
despose!dos, di~nificadora de la persona humana y regu
ladora del proceso laboral "como un instrumento de lu-
cha de clase", establece un m!nimo de garant!as socia-
les, es proteccionista de la clase ~bréra: es irrenun-

ciable e imperativo. 

Es corno una necesidad de Justicia Social, hecha reali-

dad. 
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III. La influencia negativa de dicha confusi6n en los estu-
dios del Derecho de la clase obrera. 

Por supuesto que la confusi6n doctrinaria sobre la ubi
caci6n del articulo 123 Constitucional y de nuestro De
recho del Trabajo, es nefasta y no s6lo en cuanto a que 
pertenezca al campo de los Derechos Pdblico o Privado,
sino en cuanto a la ignorancia del alcance de sus disp~, 
siciones enteramente parciales para la clase proletaria. 

A tan alto grado lleg6 ~ afectar la dicha confusi6n doc 
' trinatia, que el propio legislador en la Reforma que s~ 

fri6 ~uestra Constituci6n Política el 21 de noviembre -
de 1962, establece en la fracci6n IX, inciso "B" del -
articulo 123 que: • ••• (El articulo 123) tomar! asimis

mo en consideraci6n, la necesidad de fomentar el desa-

rrollo industrial del Pais, el interés razonable que d~ 
be percibir el capital y la necesaria reivindicaci6n de 

capitales•. 

!Olvido supremo de la Teor!a del valor y la plusvalía -

del Trabajo de Carlos Marx¡, pues el "interpes razona-
ble" a que se alude no es otra que las horas sobrantes_ 
de las que necesita el trabajador para obtener un valor 

bastante para su mantenimiento. Es decir, ese "interés 
razonable" incluye el esfuerzo humano que no se paga al 
trabajador, pero del que dispone el capitalista como d~ 

tentador de la fuerza de trabajo". Es tiempo de traba-.. 
jo suplementario que engendra un plus producto no retri 

buido. 
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adiciones fundamentales al primero: 

a) La jornada de trabajo no debe exceder de ocho horas 
bl Se prohibe el trabajo nocturno industrial de mujeres 

menores. 
c) Se instituye el descanso hebdomadario. 

Orafrvese que estas tres garant!as no son de !ndole individual 
sino social. 

Participa entre otros don Fernando Lizardi que defiende la -
idea de que nadie se puede o~ligar a trabajar contra su vollJ!!. 
tad, y propone que puede.escoqer el trabajador entre varias -
actividadeR y emplearse en lo que le parezca. 

Critica el establecimiento del servicio en el Ramo Judicial,
de loa abogados, diciendo que empeorar!a la aituaci6n exist~ 
te frente a la proposici6n del Licenciado Aquiles Elorduy que 
exponfa razones que hoy se han superado en beneficio de la s2 
ciedad. 

Defiende la posici6n estabal que prohibe la celebraci6n de -
contratos, pactos o convenios que tengan por objeto el menos
cabo, la p~rdida o el irremediable sacrificio de la libertad_ 
hU111ana, por causas de trabajo, de educaci6n o voto reliogioso. 

Por su parte, el General Heriberto Jara, critica el car!cter_ 
obligatorio de la jornada mt.xima de ocho horas, diciendo que_ 
el obrero podr! trabajar hasta ocho horas sin detrimento de -
su salud. 

Se defiende a los niños y a las mujeres contra el trabajo no~ 
turno y en general a todos los trabajadores contra las labores 
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que propicien enfermedades y agotamiento. 

H•ctor Victoria propugna el establecimiento de Tribunales de 
Arbitraje en cada Estado, con libertad éstos dltimos para l~ 
gi•lar, en materia de trabajo; pidi6 bases constitucionales_ 

para lograrlo, oponiéndose a que el Congreso de la Uni6n ten 
ga e•a facultad exclusiva y aduciendo que los problemas la.b2, 
rales en l•• diversas Entidades Federativas pueden tener ca
racterl1tica1 diferentes de los del Centro. 

Deepu•s, el Diputado y periodista Manjarrez pide un Titulo -
e•pecial en la Constitucional dedicada al trabajo, contra la 
opini6n de Lizardi que opinaba que ello era adecuado hasta -
que •e fijaran la• bases reglamentarias. Con Victoria, Man
jarrez dudaba que el Nuevo Congreso de la Uni6n estuviera in 
tegrado por revolucionarios. 

Po•terio1111ente, Pastrana Jai.Jlles ataca a los patrones que ex
plotan a lo• trabajadores con contratos desproporcionados. 

Prosiguen las intervenciones de Josafat M!rquez, Porfirio del 
Castillo, Fern4ndez Mart!nez y Carlos L. Gracidas que propo
ne la participaci6n de los trabajadores en las utilidades o_ 
beneficios de sus explotadores. 

Le siguen Cravioto, Luis G. Monz6n y Gonz4lez Galindo que sa 
len en defensa de m!nirnos derechos obreros .. 

Interviene José Natividad Mac.!as con la exposici6n de la TeQ_ 
r!a Marxista del Salario Justo y sosteniendo que, "donde --
quiera que existiera un valor, all! se encuentra la efigie -

soberana del trabajo" 
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der no sólo al obrero, sino al artesano, al abogado, al ing~ 
niero o a aqu~l cuya labor no sea propiamente productiva de_ 

valores econ6micoa, o sea, debe incluir el servicio o traba
jo, labor o actividad que uno presta al otro. 

Estableci6 la necesidad del Salario M!nimo, cuya implantación 
solicitaba, defini~ndose como "el producto del trabajo, que _ 
sea suficiente para que el trabajador, de cualquier clase, -
tenga una vida digna•. 

Oefendi6 y propuso el Contrato Colectivo de trabajo contra ~

los abusos de los patrones, Reglamenta las relaciones entre_ 
el Sindicato y el Patr6n; El primero como representante de -
u~ nG!nero de trabajadores substitu!bles por un per!odo deter
rninado, obteniendo salario igual, jornal igual, trabajo igual, 
y equiparando al trabajador con el patrón, lo que no ocurre -
con el Contrato Individual. 

Todos los nombrados, auxiliados grandemente por los tambi~n -
Diputados MGjica, y el Ing. Pastos L. Rouaix, apoyaron a Jos~ 
Natividad Mac!as en la elaboración de un proyecto de bases -
constitucionales en materia de trabajo, con un esp!ritu coles 
tivo de defensa y reivindicación de los derechos proletarios, 
la tutela económica del trabajador y la dignificación de la -
clase desvalida de M~xico. 

V. Interpretación Social del Art1culo 27 Constitucional. 

Por mi convicción de la certeza jur!dica que encierra, opino 
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que el art!culo 27 Constitucional sienta las bases para la -

abolici6n de la pluripropiedad privada, al establecer que: 

Art!culo 27. "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el interés p<iblico, ast corno el de -

regular el aprovechamiento de los elementos n~ 

turales susceptibles de apropiaci6n, para ha-

cer una distribuci6n equitativa de la riqueza_ 

p<iblica y para cuidar de su conservaci6n". 

Contérnplese con cuidado el profundo contenido social de es

ta disposici6n, que por encima del interés particular, enar 

bola los derechos e intereses de la comunidad. 

As!, no s6lo se condena la propiedad privada de los elemen-

tos de la producci6n (Art!culo 123 Constitucional) , mediante 

el ejercicio de los derechos de Asociaci6n Profesional y la 

huelga, sino que se propugna por la "propiedad funci6n social", 

según la interpretaci6n suténtica del artículo 27 Constitucio 

nal. 

VI. El futuro de nuestro Derecho Social. 

Es fácil vislumbrarlo a través de las disposiciones conteni

das en los art!culos 27 y 123 Constituciona~es. Si ellas e~ 

tán inspiradas en el desarrollo y triunfo de lo social f ren

te a lo individual. Si se ataca al capital y se propugna por 

su colocaci6n en manos obreras. Si se considera de utilidad 

pGblica destinar un predio de propiedad privada a un fin so

cial y por otra parte se aprecia lo inoperante de un sistema 
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burgués: es 16gico suponer que el futuro de nuestro Derecho 
Social consistir& en crear instituciones estatales de pro-
ducci6n, de servicio y de disfrute similares a las "Escuelas 
T~cnicas de CapacitaciOn y Producci6n Estatal", y sus corre~ 

pendientes •centros Rurales de Avance Social Integral" que -
propongo materialicen la justicia para las clases proleta--
rias; les otorguen los medios de trabajo necesarios, los sa
tisfactores adecuados a sus necesidades y la oportunidad de_ 
lograr una vida digna mediante la abolici6n de la pluripro-
piedad privada urbana y rutal socializando los medios de pr~ 

ducci6n, transporte y servicios reivindicando su clase eter-
• namente explotada, al prpporcionarles iguales oportunidades_ 

de trabajo. 
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C A P I T U L O III 

DEL DELITO 

I. Concepto jur!dico del delito. 

' II. El delito configµrado como infracci6n específica 

a las normas de•la Ley Federal del Trabajo. 
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I. CONCEPTO JURIDICO DEL DELITO. 

El delito en el sentido formas, puede definirse como la 

acci6n o la omisi6n prohibidas por la ley bajo la amen.! 
za de una pena. En tal sentido se produce.(1) 

El delito en su aspecto formal es la acci6n humana que_ 
laley considera como insfracci6n del derecho y que por 
tanto prohibe la pena de un castigo. (2) 

El delito desde el punto de vista substancial ha merec! 
di inwaeral>les definiciones, as! Eduardo Massari dice:
"Que el delito es el sistema de elementos orqanizadoe,
tanto en su eoncepci6n ideal como en su correspondiente 
proteeci6n dinaitlica, complejo de datos colaborantes; -
coordinac16n de partes y funciones; una individualidad_ 
que toma su esencia unitaria no de una sobreposici6n o_ 
de un mutuo y arm6nico juego funcional, de una funci6n_ 

!ntima, de un ritmo que, como un sistema vasculatorio -
se propaga por toda la rica red de elementos que resul
ta q~e lo integran al delito no es ni aquel ni el otro_ 
elemento; está en el conjunto de todos sus presupuestos, 
de todos sus elementos constructivos, de todas sus con
diciones, está antes que en la imanencia, en la conflue~ 
cia de todos ellos". 

Mariano Jiln~nez Huerta señala que la def inici6n del ar
tículo 7 se encuentra implícito el elemento de culpabi
lidad, formulado expresamente en el art!culo 8. Cuando 

(1) Cuello Cal6n, Derecho Penal. Madrid, 1947, Pág. 253. 
(2) Filipo Gispigni, Derecho Penal, Buenos Aires, Pág. 44. 
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precisa que los delitos pueden ser: 

I) Intencionales, 
II) No intencionales o de imprudencia. 

El carActer antijurtdico del deicho acto u omisión estl 
tambi~n, insisto en la formula sint~tica de la primera_ 
ley, por no ser, igualmente un elemento conceptual de -
la infracción cuando la acción u omisión enjuiciada no_ 
sea en el caso concreto antijur!dico, bien por disposi
ción expresa de la primera ley, bien por especiales ca~ 
sideraciones que impiden que el acto pueda ser valorado 
de contrario al derbcho, no es posible hablar de la e~
xistencia de un delito, pues falta uno de los elemento• 
integradores de su contenido conceptual.(3) 

Laa formas de expresi6n de la primera ley no agotan la_ 
idea conceptual del delito, fuera de la primera ley por 
perfecta que sea au redacción, quedan pensamientos. 

El Dr. Celestino Poste Petit nos dice: "A primera vista 
y sin indignación se dirta que el concepto de delito, -
corresponde a una concepción bitómica de acuerdo con el 
contenido del art!culo 7 del Código Penal, que a la le
tra dice: "Delito es el acto u omisión que sanciona las 
leyes penales". Ahora bien, o sea que el delito es una 
conducta punible, relacionando este precepto con el pr~ 
pie ordenamiento, descubrt que es vAlida la construcci6n 
del concepto del delito como una conducta t1pica, impu
table, antijur!dica, culpable, que requiere de una con
dición t1pica, imputable, antijur!dica, culpable, que -

(3) Mariano Jim~nez Huerta. La Antijuricidad, P6gs. 123 y -
124, M~xico, 1952. 
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requiere de una condici6n objetiva de punibilidad y pu

nible". 

Jim~nez de Azaa: "el delito es el acto típicamente ant! 

jurídico, culpable, sometido a veces a condiciones obj! 

tivas de penalidad, imputable a un hombre y someterlo a 
una aanci6n". 

Para Sebasti!n Soler, el delito es una acci6n típicame~ 

te antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal 
conforme a las condiciones objetivas de estas. (4) 

Para Edmundo Mezguer el delito es considerado como una_ 
acci6n t!picarnente antijur!dica y culpable. (5) 

La prioridad temporal entre los elementos del delito ea 

combatida por el maestro Celestino Porte Petit, quien : 
precisa su inexistencia y as! mismo, niega la prioridad 

16gica, concluyendo que lo correcto es hablar de prela
ci6n 16gica, habida cuenta de que nadie puede negar que 

para que concurra un elemento del delito debe anteceder 
le el correspondiente en atenci6n a la naturaleza pro-
pia del delito. Las circunstancias de que sea necesa-

rio que exista un elemento para que concurra el siguie~ 

te, no quiere decir que haya prioridad 16gica por que -

ningan elemento es fundante del siguiente, aan cuando -
si es necesario para que el otro elemento exista. (6) 

Ernesto Von Beling, define el delito como "la acci6n -

t!pica, antijurídica, culpable y sometida a una adecua-

(4) Derecho Penal Argentino, P~g. 227. 
(5) Tratado de Derecho Penal, T.I., P!g. 115, Madrid, 1955. 
(6) Apuntes de la Parte General de Derecho Penal, T.I., p!g. 

148, México, 1960. 
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da sanci6n penal y que llena las condiciones objetivas_ 
de penalidad~; esta es la definici6n que dan en su famo 

sa obra Die Lehre Von Verbrechen. Pero no es la que -

conserva al escribir en posteriores adiciones de sus -

"Grundzugedes Strafrechts" en el cual el requisito ~!p~ 
co no aparece independientemente, se suprimer la adecu~ 
ci6n a una pena y se formula negativamente la condici6n 
objetiva: "acci6n punible-delito en sentido amplio es -

toda acci6n t!pica antijur!dica y correspondientemente_ 
culpable, que no est4 cubierta por una causa de exclu-
si6n de penalidad. (7) 

• Conceptos acerca de los presupuestos del delito. 

Los presupuestos del delito pueden considerarse como a
qu~llos elementos positivos o negativos de car4cter ju

r!dico, anteriores al hecho y de los cuales depende la_ 
existencia del titulo delictivo de que se trate. Son de 

distinguirse los presupuestos del delito de los presu-

puestos del hecho, estimando estos como los elementos -
jurldicos o materiales anteriores a la ejecuci6n del h! 

cho, cuya existencia se requiere para el mismo prevista 
por la norma, integre un delito de manera que su ausen

cia quita car!cter punible al hecho. Los presupuestos_ 
del hecho indistintamente pueden tener la condici6n de_ 

jur!dicos o materiales de acuerdo con su naturaleza. 

Los tratadistas italianos han precisado la diferencia-

ci6n entre los presupuestos generales y particulares S! 

g~n funcionen en todos los delitos o en cada uno de --
ellos se señala como presupuestos generales del precep-

(7) El Criminalista. Tomo r:v, Ed. Tea, págs. 195 y 197. 
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to penal sancionado y la existencia de una sanci6n pues 

sin ellos, todo delito resulta inexistente. (8) 

Se distinguen así mismo los presupuestos constitutivos 

de los presupuestos del delito, limitando la proyecci6n 

de estos al hecho, para Marsich el delito no ha de !'er_ 

considerado s6lo como ente jur!dico, es decir, como ac

tividad o producto de actividad que el derecho subordi

na a la propia disciplina, como ente, como cuerpo subs
tancial atomizable; sino que debe considerarse también_ 

como fen6meno entre los fen6menos, y as!, se estudian -
las condiciones subjetivas y objetivas cuya preexisten

cia es necesaria para la verif icaci6n del fen6meno. Pr! 

supuestos del delito son los datos del hecho, existen-
tes antes del delito, que constituyen a dar al hecho -
significaci6n y relevancia; agrega Marsich, que siendo_ 

el delito un hecho surgido del hombre, no puede tener -

realidad sin la preexistencia tanto de un sujeto illlput~ 

ble como de un bien susceptible de lesi6n y de una nor

ma penal. Que la existencia del bien supone un titular 
de él, de donde es igualmente presupuesto del derecho -

subjetivo del sujeto pasivo del delito (9) 

Celestino Porte Petit, destacado penalista mexicano, a
cepta la existencia de presupuestos del delito así como 

de la conducta o del hecho. Considera los primeros co

mo los antecedentes jurídicos, previos a la realizaci6n 
de la primera conducta o del hech0 1 descritos en el ti

po y de cuya existencia depende el título del delito -

respectivo. Los presupuestos del delito pueden ser ge
nerales o especiales, según tenga carácter común a to-

dos los delitos o sean propios de cada delito.(10) 

(8) II Momento Essecutivo del Reato, pág. 142. c, en Stefano 
Riccio, Revista Jurídica Veracruzana, XII, 1961. 

(9) El presupuesto del Delito, de Abuso de Confianza, P. 27 
(10) Apuntes de la Parte General del Derecho Penal, I, Págs. 

135 y 136, M~xico, 1960. 
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Los presupuestos de la conducta o del hecho son para -
Porte Petit, los antecedentes previos, jur!dicos o mat~ 
riales, necesarios para la existencia de la conducta o_ 
hechos constitutivos de un delito, coincide con Massari 
en que los presupuestos pueden ser generales o especia
les y de naturaleza jur!dica o material. Los presupue~ 
tos jur!dicos apunta, son las normas de derecho y otros 
actos de naturaleza jur!dica, de los que la norma incri 
minadora supone la preexistencia para la integraci6n -~ 
del delito y los presupuestos materiales son las condi
ciones reales preexistentes en las cuales debe iniciar
se y cumplirse la ejecaci6n del hecho. La ausencia de_ 
un presupuesto de ~a conducta o del hecho implica la ~ 
posibilidad de la realizaci6n de la conducta o del he-
cho descritos en el tipo, como requisitos de estos pre
supuestos se señalan: un elemento jur!dico o material -
de car!cter previo a la realizaci6n de la conducta o 
del hecho. ·-y·es necesario para la existencia, de la -
conducta o del hecho descrito, por el tipo. La ausen-
cia por otra parte, de alqdn presupuesto del delito ge
neral produce su inexistencia, en cambio, trat!ndose de 
un presupuesto especial del delito, s6lo se traduce en_ 
una variaci6n del tipo delictivo. 

Los anteriores co~ceptos sobre el delito, el hecho y -
sus lementos, as! corno la conducta, deben considerarse_ 
como un antecedente de apoyo para el examen correcto de 
las disposiciones penales contenidas en la Ley Federal_ 
del Trabajo y en el an!lisis de la acci6n de los suje-
tos activos del delito, estableciendo conclusiones de -

su conducta, el daño y el resultado jur!dico de ~stos,-
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dentro del marco de la legislaci6n laboral. 

II. EL DELITO CONFIGURADO COMO INFRACCION ESPECIFICA A LAS 

NORMAS DE LA LE'i FEDERAL DEL TRABAJO, 

El ejercicio de la acci6n penal, es un servicio pablico 

de seguridad y de orden frente al delito considerado c2 
mo un hecho contingente cuyas causas son inumerabies, -

pero que en s!ntesis es el resultado de fuerzas antiso
ciales en juego: 

El presente trabajo no pretende apoyarse en ninguna es

cuela determinada, ni doctrina, ni sistema penal para -
la construcci6n de una arquitectura jur!dica relaciona

da con los delitos laborales y la perspectiva y an!li-
sis de las infracciones particulares a las disposicio-

nes a la Ley Federal del Trabajo, s6lo persiguen una -

tendencia ecldctiva y prag1114tica cuyos juicios desean -
traducirse en enfoques ?r!cticos y realizables, tomando 

en cuenta que la sanci6n es un mal indispensable que -
tradicionalmente se ha justificado por la intimidaci6n, 

la ejemplaridad, la expiaci6n er. areas del bien colecti 
vo, la necesidad de evitar la venganza privada, pero -
fundamentalmente por la condici6n imperativa de mante-

ner el orden social. 

El estudio de los delitos laborales, cuya peculiaridad_ 

hemos tocado de cerca, y nos impulsa a plantear el arb! 
trio judicial hasta nuevas fronteras de la evoluci6n -

culposa de la conducta de los infractores con aspectos_ 
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de clara novedad delictiva, esperando que en un futuro_ 
inmediato cobre vigencia la pol!tica jur!dica de ener-
g!a; funci6n represiva con medios sociales y de preven

ci6n que destruya en su esencia la comisi6n de los deli 
tos que se realizan en agravio substancial de la masa -
laborante, 

Si conforme a la noci6n cl!sica del delito, es consis-
tente en la infracci6n de la Ley del Estado promulgada_ 
para proteger la seguridad, de los ciudadanos resultan
te de un acto externo del hombre, positivo o negativo,_ 

nor:nalmente imputable ~ pol!ticamente dañoso, para el -
tratamiento de las:penas correspondientes a los delitos 
laborales con la genuina modestia, pero al mismo tiem

po con la responsabilidad moral que illlplican nuestras -
experiencias personales, exhibimos el perfil de las in
fracciones que nos constan y que trascienden en perjui

cio de la aplicaci6n correcta de la Ley Federal del -
Trabajo. 

La protecci6n para el trabajo en general y para todo 
aquel que presta un servicio a otro en elcampo de la 
producci6n econ6mica; precepto que el maestro Trueba u~ 
bina considera sumamente b!sico en la Teor!a Integral,
para cubrir con su amparo todos los contratos de prest~ 
ci6n de servicios inclusive los profesionels liberales. 

De esta manera qued6 modificado el pre!mbulo del proye~ 
to del art!culo 123 Constitucional en los siguientes -~ 

términos: 
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El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Esta

dos deberán expedir leyes sobre el trabajo de los obre
ros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y de 
una manera general a todo contrato de trabajo. 

El mensaje del art!culo 123: Reconocer el Derecho de -
Igualdad entre el que d! y el que recibe el trabajo, es 
una necesidad de la justicia y se impone no solo en el_ 
ase9ur2J11iento de las condiciones humanas del Trabajo, -
COlllO las de salubridad de locales, preservaci6n moral,
descando una vez por semana, salario justo y garantías_ 
para los riesgos que amenace al obrero en el ejercicio_ 
de su empleo, fomentar la organización de estalbecimie~ 
tos de beneficencia e instituciones de previsión social 
para asistir a los enfermos, ayudar a los inválidos r -
auxiliar a ese gran ejército de reserva de trabajadores 
parados involuntariamente, que constituye un peligro iU 
minente para la tranquilidad pQblica. 

El maestro Trueba Urbina afirma que el articulo 123 es_ 
norma de conocimientos popular desde el m!s modesto ho~ 
bre de trabajo en la fábrica, hasta el más erudito lab2 
ratorista, incluyendo por supuesto a los jueces, pues -
no ha abandonado en su contenido, la generosidad y la -
grandiosidad de sus principios extensivos a todo aquel_ 

que presta un servicio a otro, tanto en el campo de pr2 
ducción económica como en cualquie~ ofra actividad, as! 
los constituyentes de 1917 proclamaron por vez primera_ 
en el mundo los Derechos Sociales del Trabajador no so
lo en sentido proteccionista sino también tutelar del -
proletaiado es decir, del trabajador como persona y como 
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integrante de la clase obrera, 

En contraposici6n con estos hermosos principios que se_ 
consagran en el art!culo 123 de nuestra Constituci6n P2 
l!tico Social existen maestros y escritores mexicanos -
que cautivados por la doctrina clvilista, sostiene que_ 
el Derecho del Trabajo, s6lo tiene por objeto la prote~ 
ci6n de la actividad humana subordinadas o dependiente_ 
excluyendo el trabajo aut6nomo. Pero el Derecho Consti 
tucional Mexicano del Trabajo, desecha la idea civilis
ta de subordinaci6n proclamando la naturaleza igualita
ria de las relaciones de trabajo, como se destaca en el 

• dictamen del art!cu,lo 123 , que al parecer se ignora, -
puesto que ~ate ori9in6 el pre4mbulo del precepto, como 
1e damuestra m&a adelante. 

El dictamen del art!culo 123 revela la extensi6n de ~s
te a todos 101 trabajadores, cuya reproducci6n es nece-
1aria por razones did&cticaa. 

La Legislaci6n no debe limitarse al car&cter econ&nico 
1ino al trabajo en general, comprendiendo al de los em
pleados comerciales, artesanos y dom~sticos. 

El Derecho del Trabajo en la Administraci6n Social. 

El articulo 123 y sus Leyes Reglamentarias en la Adminis 
traci6n Social. 

La Administraci6n Social del trabajo se organiza en el 
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art!culo 123 de nuestra Constituci6n, en las institucio 

nes encargadas de fijar los salarios m!nimos y el por-
centaje de participaci6n de los trabajadores en las uti 

lidades de las empresas, a trav~s de las comisiones re

gionales y la comisi6n nacional que deber! deterlllinar -
el porcentaje de utilidades que debe repartirse entre -
los trabajadores. Los salarios m!nimos son puntos de -
partida para satisfacer necesidades norlllales de la fami 
lia obrera y la participac16n en las utilidades de las 
empresas es un derecho para limitar la plusval!a y com
batir en parte el r~gimen de explotaci6n capitalista, -
cuando se obtiene por medio de las luchas de clases. 

Todos los trabajadores en la producci6n econ6mica o en_ 
cualquier actividad laboral, tiene derecho al salario -
m!nimo y a participar en las utilidades de las empresas, 
si mas que a los trabajadores que prestan sus servicios 
a los Poderes de la Uni6n, Presidencia de la Rep~lica, 
Congreso de la Uni6n, Suprema Corte de Justicia, y a -
los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales, s6-
lo se les reconoce el derecho a percibir por lo menos -
los salarios m!nimos vigentes en el lugar donde prestan 
sus servicios, derecho que tambi~n tienen los trabajad2 
res de las Entidades Federativas y de los Municipios -
que se rigen por el apartado a) del art!culo 123; pero_ 
ni unos ni otros gozan del derecho de_participar en las 
utilidades, aunque en nuestro regimen capitalista debe
r!a conced~rseles compensaciones porque cada año aumen
tan los presupuestos y por otra parte, el Estado mexic~ 
no es el representante aut~ntico del poder capitalista_ 

en este pa!s. 
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Teorta de la ~dministraci6n Social 

Para definir la administraci6n social en el derecho del 
trabajo, es menester insistir en la naturaleza de esta_ 

disciplina que, como ya hemos dicho, naci6 con el art!
culo 123 de la Constituci6n de 1917 cuyas declaraciones 
son eminentemente sociales por su contenido y destino:_ 
son sociales por cu~nto que sus textos contienen dere-
chos s6lo para los trabajadores, en funci6n de protege! 
los y reivindicarlos en las relaciones laborales y por_ 
las autoridades del trabajo encargadas de aplicar los -
preceptos del menciqnado art!culo 123 de la legislaci6n 
reglamentaria del mismo, cuyo destino es suprimir la -
expl~taci6n capitalista por un nuevo regumen socialista, 

Las autoridades del trabajo, por mandato legal laboral_ 
(articulo 523) aon administrativas y jurisdiccionales,_ 
por lo que s6lo nos referimos, en relaci6n con el tema_ 

a las administrativas: comisiones de los Salarios M!ni
mos y para la Participaci6n de los Trabajadores en las_ 
Utilidades en las Empresas, que se estructuran en la -
Constituci6n y en la Ley Federal del Trabajo¡ en conse
cuencia, las actividades que realizan estas autoridades 
caracterizan uno de los aspectos de la Administraci6n -
Social, y que tambi~n quedan inclu!dos dentro de ~sta -
los organismos obreros, asociaciones o sindicatos, con
federaciones y federaciones, por la intervenci6n que -
tienen en la cuesti6n social en defensa de sus miembros 
y mediante la aplicaci6n de sus estatutos y reglamentos. 
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La Administraci6n Social se integra por la totalidad de 
los organismos administrativos del trabajo, como son -
las Comisiones del Salario M!nimo y para la Participa-
ci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las Empr~ 

sas, loa Institutos de Previsi6n Social, as! como la -
Asociaci6n Profesional Obrera¡ las primeras son organi~ 
mos administrativos del trabajo que al fijar los sala-
rios m!nimos y el porcentaje de utilidades, realizan as 
ticidades protectoras y reivindicatorias de los obreros, 
y los segundos, en cuanto a su propia funci6n social y_ 
fiscal ejecutiva. Por lo que se refiere a la Asocia--
ci6n Profesional Obrera, si bien es cierto que no tiene 
carlcter de autoridad, sin embargo, los estatutos y re
glamentos que fort'lulaban se aplican a las relaciones l! 
boralea y en los conflictos que se originan con motivo_ 
de estas relaciones, como si se trataran de normas jur! 
dicas in111ersas en la legislaci6n del trabajo, reconoci
das por la ley en el art!culo 359 al facultar a los si~ 
dicatos para expedir sus estatutos y reglamentos y org! 
nizar su administraci6n y sus actividades, as! como su_ 
programa de acci6n; además, no debe soslayarse que de -
acuerdo con la teor!a marxista de lucha de clases, que_ 
informan la vida de la Asociaci6n Profesional Obrera en 
el art!culo 123, el derecho de asociaci6n no solo tiene 
por objeto la defensa y mejoramiento de los agremiados, 
sino tambi~n el derecho de lucha para :ambiar las estrus 
turas econ6micas hasta conseguir la supresi6n del r~gi
men de explotaci6n del hombre por el hombre, mediante -
la socializaci6n de los bienes de la producci6n. En g~ 
neral, las autoridades sociales administrativas del tra 
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bajo y de la previsi6n social en el campo de la admini~ 
traci6n laboral tienen la obligaci6n de aplicar la tec·· 
rta protectora y redentora de los preceptos constituti
vos de la Oeclaraci6n de Derechos Sociales del artículo 

123, independientemente de que los representantes del -
gobierno en dicho organismo forman parte de la Adminis

traci6n Pdblica, pues son designados por el Presidente_ 
de la Repdblica; sin embargo, tales representantes, al_ 

quedar incluidos dentro de la Adrninistraci6n Social, -
tienen el deber de actuar socialmente para no traicio-

nar los principios fundamentales del derecho mexicano -
del trabajo y de la previsi6n social. 

Las Funciones Sociales de la Administraci6n Social. 

La Adminiatraci6n Social en el ejercicio de sus funcio
nes no podr4 loqrar la transformaci6n de las estructu-

raa econ6micas, por la fuerza decisoria que tienen los_ 
representantes de gobierno en las Comisiones que fijan_ 
lo• salarios mínimos generales, del campo y profesiona

les, la que determina el porcentaje de utilidades de -
loa trabajadores. 

Como la Constituci6n Pol{tica crea los poderes ptlblicos 
denominados legislativos, ejecutivo y judicial, la Con~ 

tituci6n Social establece también los poderes sociales: 
las Comisiones que fijan los salarios m!nimos y el por

centaje de participaci6n de utilidades de los obreros,

las Juntas y el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbi 

traje, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para 
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dirimir los conflictos entre el Capital y el Trabajo y_ 

entre los Poderes de la Uni6n y sus servidores; siendo_ 

6rganos estatales que ejercen funciones sociales legis
lativas administrativas, jurisdiccionales, correspon--

dientes propiamente al Estado de derecho social. 
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C A P I T U L O IV 

EL DELITO 

I. ¿Qu~ es el delito? 

II. Elementos del delito. 

III. Sujeto del delito,. 

IV. El cuerpo del delito. 
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¿QUE ES EL DELITO? 

Nuevos delitos pueden aparecer por raz6n de nuevos pre
ceptos constitucionales. Asi, el Articulo 123 Constit~ 

cional, al dar bases para' la organizaciOn de nuestro D! 
recho Laboral y al elevarlo a una rama de nuestro Dere
cho Social, ha provocado la creaciOn de nuevos tipos de 
delitos configurados por las maquinaciones que el patr6n 
realiza a fin de retener todo o parte del salario, re-
trasar su pago o burlar determinados derechos que la -
ConstituciOn reconoce a la clase obrera, tratando espe
cialmente de evitar que sea envilecido por aquellos me
dios, el salario. 

Decre crearse un nuevo tipo de delito que sancione aqu! 
llos actos de naturaleza antisocial que lesionan grave
mente los derechos de los trabajadores consagrados por_ 
el Articulo 123 Constitucional. 

Se han hecho algunos intentos para evitar que los patr~ 
nes cooetan abusos y arbitrariedades contra los trabaj~ 
dores, por ejemplo: lo señalado en el artículo 387, --
fracciOn XVII, del COdigo Penal para el Distrito, donde 
se considera como delincu~nte el patr6n que " ... valién
dose de la ignorancia o de las malas condiciones econ6-
micas del trabajador a su servicio, le ~aga cantidades_ 
inferiores a las que legalmente le corresponden por las 
labores que ejecuta o le haga al otorgar recibos o com
probantes de pago de cualquier clase que amparen sumas_ 
de dinero superiores a las que efectivamente entrega. 
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Es incuestionable que la defensa de los intereses de la 
clase laborante merece la m!xima atenci6n por parte del 
legislador¡ consecuentemente debe hacerse recaer sobre_ 
los patrones que no cumplan las disposiciones previstas 
en el art!culo 123 Constitucional y su Ley Reglamenta-
ria, todo el peso de la Ley. Al respecto es necesario_ 
que d!a a d!a se elaboren nuevos preceptos que tienden_ 
a proteger a los trabajadores contra los delitos en que 
incurren los patrones. 

Es necesario desglosar el concepto de delito, a fin de 
que sea m!s f!cil dete~inar en el caso que nos ocupa,
cuando loa patrones ~ncurren en la comisi6n de un deli
to. 

Hasta ahora no ha sido posible asentar con toda preci-
si6n la noci6n filos6fica de lo que es el delito, ya -
que sus ratees est&n hundidas en las realidades socia-
les y humanas, que cambian segQn pueblos y 8pocas con -
la consiguiente mutuaci6n moral y jur!dico-pol!tica. 

Se han formulado nuernrosas definiciones del delito, en
tre las que se pueden citar la de Carrera, quien lo de
fine como • •.. La infracci6n de la Ley del Estado promul 
gada para proteger la seguridad de los ciudadanos, re-
sultante de un acto externo del hombre, positivo o neg~ 
tivo moralmente imputable y fácilmente dañoso ...• •. 

Para Jiménez de AsQa, el delito " .•. es el acto t!pica-
mente antijur!dico, culpable, sometido a veces a condi
ciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y_ 
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sometido a una sanci6n penal •.... • 

El COdigo Penal de 1931 en su Art!culo 7, define al de
lito como el acto de omisiOn que sancionan las Leyes p~ 
nales. 

En este caso, se puede concebir al delito como el acto_ 
humano encaminado a lesionar los intereses de la socie
dad tutelados por el Estado y sancionado por la ley pé
nal. 

No se pretende en este trabajo agotar un tema tan inte
resante como es el que se trata, por considerarlo inne
ce1ario, sino que dnicamente se apuntan l!neas muy gen~ 
ralea 1obre el concepto del delito con el objeto de que 
1irvan cClllo introducci6n al tema central. 

II. ELEMENTOS DEL DELITO. 

La teor1a del delito, ciminento de la estructura del D~ 
recho Penal, comprende el estudio de dos grandes esfe-
ras: 

Al Los elementos del delito. 

Bl Las formas del delito. 

Los elementos del delito pueden ser: esenciales y acci

dentales, a su vez, los primeros pueden ser positivos y 
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neqativo1 y 101 accidentales o circun1tanciale1 coapre~ 
den la1 1i9uiente1 categor!a1: 

al Atenuantes 
bl Aqravantes 
c) Mixtos 

Los e1 .. ento1 del delito eaenciale1 po1itivo1, 1e 1ubd! 
viden a 1u ve1 de la 1i9uiente fo:ana: 

al Conducta 
b) Tipicidad 
e> AnUjuricidad 
clt CulpaltiUclacl 

el hnibiUdad 
f) lmputabiU.dad 
1> ConcHcionadaU.dad objeti'ra 

Conducta 

Para J!Jlane1 de AIGa, la conducta e• el 1oporte natural 
del delito y con1idera que la esencia t•cnico-jurldica 
de la infracci6n penal radica en tre1 requisito•: Tipi
cidad, Antijuricidad y Culpabilidad, con1tituyendo la -
penalidad con el tipo, la nota diferencial del delito. 

Tipicidad 

Es la abstracci6n concreta que ha trazado el legislador 
descartando los detalles innecesarios para la definici6n 
del hecho que se castiga en la Ley como delito. 
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Antijuricidad 

La antijuricidad consiste en un comportamiento tfpico -
que •e opone a la norma que dio origen al tipo legal ac 
tualilado. 

La antijuricidad re•ulta de un juicio objetivo de valo
racian del ccmporta111iento tfptco. 

Dado que el •i1t .. a actual de 101 Ct5di90• Penal•• con-
•i•t• en ••~alar negativ .. ente 101 ca10• en que una eo~ 
ducta o un hecho •on antijurldico• (•i•t ... de exeep--
ct&nJ, aCSlo •• puede ISar una noctan foraal del concepto 
antijuricida4. 

A8S •• adait• que una conducta o u hecho aon antijud
dicoa cuando aiendo Upicoa no .. tan protegido• por una 
cauaa de juatifieacten. 

11 C5di90 Penal vigente 1eftala en el Articulo 15 CQllO -

ju1tificante•: le9fti111a defen•a, e1tadp de nece•idad -
cuando el bien sacrificado es de menor euantfa que el -
1alva9uardado, cwtpl1111iento de un deber, ejercicio de -
un derecho, impedimento legftiJllo. 

Culpabilidad 

Existe culpabilidad cuando una conducta o un hecho tfp! 
camente antijurídico puede atrtbufr•ele a un sujeto a -
tftulo de dolo o de culpa. 
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Punibilidad 

Las condiciones objetivas de punibilidad se dan cuando_ 

las requiere la ley. 

Imputabilidad. 

Se da cuando no concurre la excepci6n, reglas de incap~ 
cidad de culpabilidad (Articulo 15, fracci6n Il del C6-

d1go Penal), es decir, que existe capacidad de culpabi
lidad. 

' Lo• elementos neqat\vos del delito son: 

a) Conducta ausente de espontaneidad o autodetermin~ 
ci6n (fuerza ffsica irresistible, fuerza mayor, -
~ovimientos). 

bl La tipicidad (parcial por la falta de algtln requ! 
sito o requisitos tfpicos), 

c) Causas de Justificaci6n. 

d) La imputabilidad. 

e) La inculpabilidad (eximentes). 

fl Las excusas absolutorias. 

g) La falta de condicionalidad ojbetiva. 
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III. SUJETO DEL DELITO. 

Sujeto Activo. 

"En la actualidad el hombre es el Gnico que puede ser -
autor o posible autor de delitos", pero 6ste no siempre 
ha sido igual, ya que antiquamente entre los !rabea y -

los hebreos, los animales fueron considerados como suj~ 
tos aut~res de delito; as! tambiAn los difuntos. Post~ 

riol"lllente al adquirir carta de naturalizaci6n la decla
raci6n de los derechos del hombre pasa a ser en todos -
los rl91menes democr4ticos un sujeto de derechos y obl! 
qaciones. 

En general en un momento dado toda persona f !sica puede 
ser sujeto de la relaci~n jur!dico material, mas no po

seer capacidad para ser parte de la reci6n procesal por 
gozar de una qracia o excepci6n señalada por las leyes. 

Sujeto Pasivo 

En la ejecuci6n de los delitos generalmente concurren -
dos sujetos, uno activo que lleva a cabo la conducta o_ 
hecho y el cual ya nos referimos y otro pasivo inmedia
to, sobre el cual recae la lesi6n. Por excepci6n no -
suele ser as!; en algunos casos como eñ los delitos de_ 
traici6n, portaci6n de armas prohibidas, apolog!a del -
delito y otros, la ccnducta antijur!dica no afecta pro
piamente a una persona f!sica sino m!s bien a un ordan_ 
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jurfdica11ente tutelado, que ea indispensable para el -
deaenvolv.illliento ordenado y pacífico de los integrantes 
de la Sociedad. Por lo tanto el hombre dnicamente pue
de aer sujeto activo y pasivo del delito en cuanto que 
la faailia, el Eatado y las personas morales dnicamente 
pueden ser sujetos pasivos y no podr!n jam!s ser enjui
ciados. 

Regularmente las infracciones penales producen un daño -. 
que directamente reciente la persona física en su patr! 
monio, en su integridad corporal, en su honor, etc., y_ 

en forma indirecta la 9'lciedad • 

. 
El ofendido por el delito es la persona física que re--
ciente directamente la lesi6n jurídica en aquellos as-
pectos tutelados por el derecho penal; la víctima es a
quel que por rszones sentilllentales o de dependencia ec2 
n&aica con el ofendido resulta afectado con la ejecuci6n 
del hecho ilfcito. 

Seqttn opini6n de Carlos Franco Sodi "El ofendido por ser 
quien deduce un derecho (el de obtener la reparaci6n) -
tiene el car&cter de "parte• como lo tiene tambian el -
tercero obligado a pagar aquella reparaci6n por ser la_ 
persona en cuya contra el derecho de la víctima se ded~ 
ce. 

IV. EL CUERPO DEL DELITO. 

El cuerpo del delito en el procedimiento penal, estA --
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constituido por el conjunto de elementos ftsicos, mate
riales que se contienen en la definici6n; no se conciba 
la existencia del delito sino por la reuni6n de elemen
to• normativos comprendidos en la definici6n que da le_ 
ley. 

El C6di90 Federal de Procedimientos Penales comprende -
como cuerpo del delito todo aquello que se refiere a -
huellas, descripci6n, inventarios, ve1ti9ios, instrumen 
toa u objetos del delito. 

El articulo 104 del C6diqo de Procedimiento• Penales p~ 
ra el Distrito y Territorio• Federales de la Federaci6n 
de 22 de mayo de 1894 e1tableci6 como regla general, -
que todos loa delitos que no tuviesen señalada una pru~ 
ba especial en dicho C6digo deb1an ju1tificarae compro
bando todos los elementos que los constituyen ae9Gn la_ 
cla1ificaei6n que de ellos hiciere el C6di90 Penal. 

Por cuerpo del delito deben entenderse el conjunto de -
elementos objetivos o externos que constituyen el deli
to, con total abstraeci6n de la voluntad o el dolo que_ 
se refieren solo a la culpabilidad: por lo que se cons! 
dera inexacto que el cuertio del delito deba entenderse_ 
el delito mismo; y a que si por delito se entiende la -
infracci6n voluntaria de una Ley Penal~ requeri~ndose -
por tanto, para que exista delito deben existir elemen
tos psicol6gicos o subjetivos. 

El cuerpo del delito se comprueba por sus elementos ma
teriales; consiste en la demostraci6n de la existencia_ 
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de tales elementos. Lo• artlculos 122 del C6di90 de -
Procedimiento• para el Distrito y Terriorio• de la Fed! 
raci6n y 168 del C6di90 Federal de Procedimientos Pena
les disponen que •e1 cuerpo del delito se tendrA por -
comprobado cuando estf justificada la existencia de lo• 
elementos materiales que constituyen el hecho delictuo
so, se9dn lo determine la Ley Penal•, se advierte que -
la comprobaci6n del cuerpo del delito constituye una V! 
lorizaci6n de la• pruebas obtenidas al venciJlliento del_ 
tfrmino constitucional y es, por lo milllllO una facultad_ 
exclusivamente jurisdiccional. 

La regla genarica p~ra la C0111probaci6n del cuerpo del -
delito consiste en ~Ollprobar la existencia de su mate-
rialidad, separando loa el.aentoa •aterialea de loa que 
no lo son. 

Loa C6digos de Procedimientos Penales establecen regla• 
especiales para la ccmprobaci6n del cuerpo ciertos del! 
toa, miSJllOa que se encuentran aeftaladoa en nuestra le-
gialaci6n penal. 
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I. EXPLOTACION LABORAL. 

Una vez realizado el breve e•tudio acerca del concepto_ 
del delito, estamos en condiciones de señalar lo que •e 
refiere a loe delitos en que incurren tanto LAS PERSONAS 
FISICA COMO LAS MORALES (sujetos activos) contra los que 
preste y/o venden 8u fuerza de trabajo (sujetos pasivos). 

Debido a los abusos que los patronee cometen en contra 
de los trabajadores, nue•troe legisladores fund&ndose -
en las disposiciones de indole social contenidas en el_ 
Articulo 123 Constitucional, constantemente formulan 
disposiciones tendiente• a proteger los intereses de la 
clase laborante. Asl, en investigaciones efectuadas a_ 
prop(5eito de este trabajo y con el fin de indagar todos 
loe preceptos encaainados al logro de hacer realidad lo 
prevenido por el multieitado Articulo Constitucional, -
se eneontr6 que el C6di90 Penal de 1931 para el Distri
to y Territorios Federales señala dos delitos en que i~ 
curren los patrones en contra de los trabajadores; es-
toe delitos a saber son: 

A) Explotaci6n Labora~. 

B) Fraude al Salario. 

El articulo 365, fracci6n I, del citado C6di90 Penal e~ 
tablece que " se impondr&n de tres d1as a un año de_ 
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prisi6n y multas de cien pesos: Al que obligue a otro a 
prestar trabajos o servicios personales sin la retribu
ci6n debida, ya sea empleando violencia f!aica o moral_ 
o valifndose del engaño, de intimidaci6n o de cualquier 
otro medio• 

Loa elementos constitutivos del delito de Explotaci6n -
laboral, son, aegdn la fracci6n I del artículo 365 del_ 
citado C6digo Penal; De1criptivoa y Normativos. 

Elemento Descriptivo.-

' La conducta 1e hace.con1i1tir en que el sujeto activo •• 
•obligue a otro a pre1tarle trabajo• o servicios perso
nales ••. ", obligar a otro en el sentido de la anterior_ 
deacripci~n, significa tanto COD10 compelerle, forzarle, 
constreñirle, violentarle o coaccionarle a que pre1te -
dicho• trabajos o servicios. Eato1 pueden ser de cual
quier !ndole o naturaleaa, corporal o intelectual, tem
poral o ~ermanente con tal de que 1e coloquen a quien -
loa presta en las manos, n1ejor dijfrase garras, o bajo_ 
la ffrula del sujeto activo. La a1m1isi6n ea ••• o me-
nos inte~s• seqGn el medio empleado para obligar a la -
v!ctima. 

Elemento Normativo.-

No basta para la integraci6n de la conducta del delito_ 
en examen, que obligue a otro, empleando violencia f!s! 
ca o moral a prestarle trabajos o servicios personales, 
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sino que se requiere ademas, que se le obligue • ••. sin_ 
la retribuci6n debida". 

Un elemento normativo yace en la frase transcrita, pues 
no es posible dilucir si dicha retribuci6n es o no la -
debida, sin tomar en especial consideraci6n las normas_ 
laborales que rigen el trabajo o servicio que se hubie
re obligado a prestar a la v!ctilla. 

Debe observarse que el precepto del C6digo Penal aludi
do con antelaci6n adolece de t8cnica jur!dica, pues da_ 
a antender que si a una persona se le ofrece la retrib~ 
cidn debida se le podr!a obligar a trabajar contra su -
voluntad al decir • ••• el que obligue a otro a prestar -
servicio• sin la retribuci6n debida ••. •, lo cual es de~ 
de todo punto de vista incoherente. 

Por otra parte, debe considerarse que la disposici6n a
rriba citada no ha cumplido con su cometido de !ndole -
social, pues dadas las características econ6mico-socia
les de nuestro rdgimen político, dicha disposici6n es -
f4cilmente infringida, pues debemos tener en cuenta que 
los medios econ6micos de que dispone el patr6n son, en_ 
la mayoría de las ocasiones, excelente arma para burlar 
la acci6n de la justicia, por lo que se sugiere que la_ 
sanci6n impuesta a las personas que vi9len el ordenamie~ 
to citado, sea mas honerosa cuantitativamente y m4s al
ta la penalidad corporal a fin de que los infractores -
no disfruten de la libertad de acci6n como a la fecha -
sucede. 
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II. FRAUDE AL SALARIO. 

El C6digo Penal para el Distrito Federal, consigna el -
delito de fraude al salario, y as! el articulo 386 señ! 
la en sus tres fracciones c&no se tipifica el delito de 
fraude y las penas que se illlpondr&n a los infractores -
del mencionado concepto. Por otra parte, el Articulo -
387 en su fracci6n XVII considera que los patrones com~ 
ten el delito de fraude al salario de sus trabajadores,· 
cuando se valen de la ignorancia o de las malas condi-
ciones econ6mica1 de lQS mismos para obtener un prove-
cho econ6míco a 1u favor en detrimento de los salarios . -
que legalllente les corresponde a sus trabajadores por -
el producto de la venta de su fuerza de trabajo, inde-
pendiente11ente de que por la Ley econ6mica de la plusv! 
l!a ya e1t&n en condiciones de explotaci6n. 

En la vida pr&ctica constantel'llente conocemos dos casos_ 
en 101 que los derecho• de los trabajadores ~on burla-
dos en forma in!cua debido a los artificios empleados -
por los patrones a costa de las personas que prestan -
sus 1ervicio1 con el fin de obtener alguna remuneraci6n 
substancial. Por ello, la acci6n de nuestros legislad~ 
res debe hacerse cada vez m!s radical y constante. 

En el C6digo Penal de 1931, se pens6 en los medios id6-
neos que se podrian utilizar para evitar los abusos y -

arbitrariedades que cometen los que detectan el capital 
y los instrumentos de producci6n, en perjuicio de los -
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que venden su fuerza al trabajo, de los económicamente_ 
dfbiles: luego entonces, nuestros legisladores, pensan
do en erradicar en forma definitiva tantas anomal!as y_ 

vicios patronales, tipificaron como Delito de Fraude la 
falta de pago al trabajador por el producto de su trab~ 
jo, ya fuera esta falta total o parcial. Y as!, el ar
tículo 386 señala que • ••• comete el delito de fraude el 
que, engañando a uno o aprovechSndose del error en que 
tate 1e halla, se hace il1citamente de alguna cosa o al 
cansa un lucro indebido •••• • 

1. Con pri1i6n de tres a seis meses o multa de $5.00 
a $50.00 cuando el valor de lo defraudado no exceda a -
••ta Gltiaa cantidad. 

II. Con pri1i6n de seis meses a tres año1 y multa de_ 
$50.00 a $500.00 cuando el valor de lo defraudado exce
diera de $50.00 pero no de $3,000.00. 

Cuando el sujeto pasivo del delito entregue la cosa de_ 
que se trata a virtud no sólo de engaño, sino de maqui
naciones o artificios que para obtener esa entrega se -
hayan empleado, la pena señalada en los incisos anterio 
res se aumentar& con priPi6n de tres d!as a dos años. 

Los elementos constitutivos del delitoge fraude al sala 
rio son: Descriptivos y Normativos. 

De la lectura de la fracción XVII del articulo 387 del_ 
Código en cuestión, de1prende en primer t~rmino un ele
mento descriptivo al enunciar• .•• al que vali~ndose de 
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la ignorancia o de las malas condiciones económicas de_ 

un trabajador a su servicio .... " y un elemento normati
vo se encuentra enunciado en la misma fracción cuando -

dispone " .•• le pague cantidades inferiores a las que l~ 

galmente le corresponde por las labores que ejecuta o -

le hagan otorgar comprobantes o recibos de pago de cua! 
quier clase que amparen sumas de dinero superiores a -

las que efectivamente entrega •.. " 

Los dos delitos tipificados en el Código Penal no han ~ 

vitado en manera alguna que los trabajadores sigan pad~ 

ciendo debido a los abusos de los patrones, ~sto es, -
porque los sujetos a quienes protege la norma, carecen_ 

de la preparación necesaria para defender sus leg!timos 
derechos. Es por ello ineludible crear un los trabaja
dores una conciencia de clase que les permita reinindi

car en forma definitiva sus derechos, adem!s es de in-
sistir en la urgencia de que el legislador al formular_ 

el Derecho Positivo, busque la manera de hacer que la -
sanción aplicada a los infractores de las disposiciones 

tendientes a la protección del trabajador sean cada vez 
m!s duras y en consecuencia la penalidad m!s alta. 

III. EL DELITO DEL NO PAGO DEL SALARIO MINIMO. 

Al investigar para este trabajo los preceptos legales -
que favorezcan la situación económico-social de los tr~ 

bajadores, encontramos que la nueva Ley Federal del Tr~ 
bajo ha creado un articulo encaminado a proteger y tut~ 

lar los intereses de los trabajadores que debido a los 
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abusos y arbitrariedades del patr6n, no perciben el sa

lario m!nimo general de la zona correspondiente. Con -

mucha frecuencia los patrones, utilizando argucias y v~ 

liéndose de situaciones creadas por ellos con la final1 

dad de burlar las disposiciones de la ley, eluden el p~ 

go del Salario M!nimo General. 

Hasta antes de que el legislador se preocupase de tal -

cuesti6n, los trabajadores estaban a merced de poder de 

los patrones, trayendo como consecuencia l6gica la ex-

plotaci6n in!cua de que eran objeto, pues la citada Ley 

no preve!a los medios id6neos para la defensa de los -

que venden su fuerza de trabajo. 

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo trat6 de poner_ 

coto a la situaci6n descrita al establecer en su art!c~ 

lo 891 el delito del no pago del Salario M!nirno General 

que a la letra dice: " ... al patr6n de cualquier nego--

ciaci6n industrial, agr!cola, minera, comercial o de -

servicios que haga entrega a uno o varios de sus traba

jadores de cantidades inferiores al salario fijado corno 

m!nimo general o haya entregado comprobantes de pago que 

amparen sumas de dinero superiores de las que efectiva

mente hizo entrega, se les castigar~ con las penas si-

guientes: 

I. Con prisi6n de tres meses a dos años y multa hasta 

de $2,000.00 cuando el monto de la ornisi6n sea mayor al 

importe de un mes de salario m!nimo general de la zona_ 

correspondiente. 
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II. Con prisión de tres meses a dos años y multa de 

$5,000.00 cuando el monto de la omisión sea mayor al i~ 
porte de un mes, pero no exceda de tres meses de sala-

ria m!nimo general de la zona correspondiente. 

III. Con prisión de tres meses a dos años y multa ha~ 

ta de $10,000.00 si la omisión excede a los tres ~eses_ 
de salario m!nimo general de la zona correspondiente. 

Si el patrón de la negociación industrial, agrícola, m! 

nera, comercial o de servicios, paga al trabajador lo -
que adeude, más los in~reses moratorias, antes de for

mular conclusiones ¿l ministerio público, le condenará_ 
!inicamente al pago de la multa. 

De la lectura del párrafo del citado artículo se despre~ 

den los presupuestos siguientes: 

I. "Al patrón de cualquier negociación industrial, ~ 

gr!cola, minera, comercial o de servicios ..• " 

II. "Que haga entrega a uno o varios de sus trabajad~ 

res de cantidades inferiores al salario fijado como mí
nimo general •.. " 

III. " o haya entregado comprobantes de pago que ampa

ren sumas de dinero superiores de las que efectivamente 

hizo entrega ... " 

Es indudable que el legislador en su afán proteccionis

ta en pro del trabajador quiso determinar plenamente --



129 

los presupuestos indispensables dirigidos contra los p~ 
tcones que no cumplen la disposici6n a estudio. Con el 

objeto de hacerlos incurrir en responsabilidad penal, -

es decir, que en este caso ia sanci6n ya no la d~~tami

nan s6lo las juntas de Conciliaci6n y Arbit::;i~,~ .:acr.::._ 

o federll sino que, los trabajadores, ade..~ás d¿ e1~rcer 

la v!a laboral pueden ejercitar la vía penal dando vis

ta al Ministerio POblico correspondiente del hecho se

gdn el caso. 

Crítica.-

El artículo 891 de la Ley Federal del Trabajo, carece -

de t@cnica jurídica, pues en el primer párrafo enumera_ 
un grupo delimitado de empresas, dar.do con ello hinca-

pi~ a que las empresas, que no se encuentren en los pr~ 

supuestos delineados aludan el cumplimiento de tales -

disposiciones. 

Considero que el Artículo aludido debería decir "Que i~ 

curren en responsabilidad todas las negociaciones que -

incumplan lo dispuesto por el citado precepto". Además, 

en el mísrno párrafo determina que " ... el patrón incurre 

en responsabilidad cuando entregue a uno o varios de -

sus trabajadores cantidades inferiores al Salario Fija

do corno ~línimo General ... " Considero que el precepto an 

terior debería sefi&lar sinrlemente que "Haga entrega a 

sus trabajadores de cantidades inferiores al salario f i 

jada como mínimo general. 

Por otra parte, el mismo artículo establece las penas a 

las que se hace acreedor el patr6n responsable al deter 
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Minar en sus fracciones: 

I. "Con prisi6n de tres meses a dos años y multa ha~ 
ta de $2,000.00 cuando el monto de la omisi6n no exceda 

del importe de un mes de salario m!nimo general de la -

zona correspondiente ••• • 

II. "Con prisi6n de tres meses a dos años y multa ha~ 
ta ee $5,00C.OO cuando el monto de la omisi6n sea mayor 

al importe de un mes, pero no exceda de tres meses de -
salario m1nimo general en la zona correspondiente •. " 

III .• Con prisi6n de tres meses a dos años y multa ha~ 

ta de $10.000.00 siº la omisi6n excede a los tres meses_ 

de salario m1ni.mo general de la zona correspondiente .. " 

En su p!rrafo final, el mencionado articulo señala: • .. 

si el patr6n de la negociaci6n industrial, agr1cola, mi 
nera, comercial o de servicios, paga al trabajador lo -

que le adeuda, más los intereses moratorios, antes de -

formular conclusiones, el Ministerio Pl'.iblico, se le con 
dernará dnicamente al pago de la multa ... • 

Estas fracciones determinan las penas a que se hacen -
acreedores los patrones que las infringen. Considero -

que las penas señaladas por el multicitado precepto ad~ 

lecen de la fuerza necesaria, ya que dan cabida a que -

el patr6n la~ eluda mediante una irrisoria cantidad en_ 

efectivo: tal parece que dichas normas están estableci

das para favorecer al patr6n más que al trabajador, ya_ 
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que no es cre!ble que haya patrOn que no pueda pagar las_ 

cantidades de dos, cinco y diez mil pesos que le imponen_ 

de multa. 

La pena corporal que se le impone al patrón infractor de_ 

la Ley y que va de tres meses a dos años, es evadida con_ 

facilidad gracias a la fianza o causi6n que para estos c~ 

sos se estilañ además, por si fuera poco, el Qltimo párr~ 

fo del rnulticitado articulo dispone que " ... si el patrón_ 

paga al trabajador lo que le adeuca, más los intereses m~ 

ratorios antes de formular conclusiones el Ministerio Pú

blico, se le condenará únicamente al pago de la multa ... " 

Con ésto, queda demostrado que hasta la vecha el espiritu 

del articulo 123 Constitucional, el cual ya se ha mencio

nado en este trabajo corno de Justicia Social, no ha sido_ 

interpretado debidamente por nuestro legislador ordinario, 

quien se encuentra imbuido por el r~girnen capitalista en_ 

que vivimos; el mismo, olvida que si tiene la facultad de 

ser el que crea las leyes, es gracias a que el pueblo se_ 

la ctorg6. Consecuentemente, tiene la obligación insosla 

yable de velar por el interés de la colectividad, por lo_ 

t~~to, cuando dicta leyes encaminadas a proteger a los -

que detentan la riqueza, está traicionando la confianza y 

la oportunidad que el pueblo le confirió. 

IV. !.AS PERSONAS FISICAS Y MORALES COMO SUJETOS ACTIVOS DEL -

DELITO. 

a) Concepto de persona fisica.- persona fisica, es el 

ser humano, hombre o mujer. El Derecho moderno no a~ 

~ite la posiblidad de la existencia de una persona 
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que carezca de capacidad jurídica en abstracto; en re 

laciOn con la pe:scna física, se hace referencia a su 
personalid~d o sea a su aptitud para ser sujeto acti-

~e relaciones jurídicas. Consid~rase 

: ... es, la personalidad como capacidad jurídica. 

b) Concepto de Persona Moral.- Las personas físicas no -
son las anicas que existen como sujetos de derecho. -
Hay además, personas morales llamadas tambi6n segan -
el criterio de diferentes autores: civiles, colecti-

vas, incorporales, ficticias, sociales y abstractas.
El COdigo Civil para ef Distrito y Territorios Federa 
les los denomina peisonas morales. 

La persona moral puede definirse, segan Ruggiero, como to 
da unidad org~ica resultante de una colectividad organi

zada o de un conjunto de bienes, a la que para el logro -

de un fin social, durable y permanente, se reconoce por -
el Estado capacidad de Derecho Patrimonial. 

Gast6n ha definido a las personas morales diciendo que 

con este nombre se designan aquellas entidades formadas -
para la realizaci6n de los fines colectivos y permanentes 
de los hombres, a las que el Derecho Objetivo reconoce ca 
pacidad para tener derechos y obligaciones. 

El fundamento de las personas morales se encuentra en la 

necesidad de creaci6n, para el cumplimiento de fines que_ 

el hombre por s! solo, con su actividad puramente indivi

dual, no podr!a realizar de manera satisfactoria, y su in 

clinaci6n natural de agruparse con sus semejantes. 
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En relaci6n con las personas morales se discute la signi

ficaci6n que deba darse al reconocimiento de ésta por el 
Estado. 

El reconocimiento tiene un valor certificativo para Sag-

vigny; declarativo para Gierka; confirmativo para Halowa 
y consitutivo para Ferrara. 

Fundamentalmente, este reconocimiento es un acto estatal 
posterior a la creaci6n de una persona moral, en virtud -

de la cual, ~sta queda incorporada a la del mundo jurídi
co. 

c) Imputabilidad penal de las personas f!sicas y morales.

Tradicionalmente s6lo las personas físicas han sido -
consideradas como las Gnicas DE SER SUJETOS ACTIVOS -

EN LA COMISION DE DELITOS; para ello se argumenta que 

el factor determinante para la Cornisi6n de delitos ES 
LA VOLUNTAD. Sin embarga, en los Qltirnos tiempos se_ 

ha debatido si también las personas morales, al igual 
que las personas físicas, pueden ser sujetos activos. 

Al respecto, dos doctrinas en contraposici6n se han -

sustentado, la primera sostiene que las personas mor~ 
les NO SON SUJETOS ACTIVOS, ya que carecen de volun-

tad, y por lo tanto, s6lo los representantes, direct~ 

res, adr:iinistradores, gerentes, etc., son los verdad~ 
ros responsables. Además se señala, sería injusto -
sancionar a las personas morales, ya que podr!a darse 

el caso de que no todos los miembros de la misma par
ticiparon en la decisi6n dirigida a la realizaci6n -

del delito y las sanciones afectarían a todos los ---
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miembros de la corporaci6n. 

La segunda doctrina sostiene que la responsabilidad penal 

es imputable tanto a las personas f!sicas individualmente, 

como a las personas morales, pues las primeras utilizan -

los recursos de la persona moral como medio id6neo para -

la comisi6n de delitos. 

Esta doctrina gana terreno paulatinamente y hoy en d!a se 

reconoce que las personas morales incurren en responsabi

lidad, inclusive, algunas legislaciones penales, por eje~ 

ple: 

España y M~ico, as! io tipifican en sus respectivos C6di 

ges Penales. 

El Segundo Congreso Internacional de Derecho Penal cele-

brado en Budapest (1926) , vet6 la responsabilidad penal -

de las personas morales cuando se trate de infracciones -

perpetradas con el fin de satisfacer el inter~s colectivo 

de las mismas o con los medios suministrados por ellas, -

aceptando en lo demás la teoría de Mestre. Sus conclusio 

nes dicen as!: "Comprobando el crecimiento cont!nuo y la 

importancia de las personas morales y reconociendo que e

llas representan una fuerza social considerable en la vi

da moderna; considerando que el orden legal de toda soci~ 

dad puede ser gravemente perturbado cuando las activida-

des de las personas jurídicas constituyen una violaci6n -

de la Ley Penal, resuelve: 
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l. Que deben establecerse en el Derecho Penal Interno, -

medidas eficaces de defensa social contra las persa-

nas jur1dicas cuando se trata de infracciones perpe-

tradas con el ?rop6sito de satisfacer el inter~s ca-

lectivo de c:chas personas o con recursos proporcio

nados por ellas y que envuelvan tambi~n su responsa

bilidad. 

2, Que la aplicaci6n de las medidas de defensa a las per 

sanas jurídicas no debe exclu!r la responsabilidad p~ 

nal individual, que por la misma infracci6n se exija_ 

a las personas f!sicas que tomen parte en la adminis

traci6n o en la direcci6n de los intereses de la per

sona jur!dica. Esta responsabilidad individual podrá 

ser, segan los casos agravada o reducida. 

El Sexto Congreso Internacional de Derecho Penal, celebr! 

do en Roma (1953), acept6 en sus conclusiones la exigibi

lidad de respons~=~ci¿ad penal a las personas morales tra 

t4ndose de delitos econ6micos-sociales. 

Del C6digo Penal español de 1928, tom6 el C6digo Mexicano 

de 1929 su artículo 33 que sustancial~ente fue reproduci

do en su art!culo 11 por el vigente, el cual dice: "Cuan

do algan miembro o representante de una persona jur!dica_ 

o sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con 

excepci6n de las instituciones del Estado, cometa un del! 

to con los medios que para tal objeto le proporcionen las 

mismas entidades, de modo que resute cometido a nombre o 

bajo el amparo de la representaci6n social o en beneficio 
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de ella; el juez podr&, en los casos exclusivamente espe
c!ficos por la Ley, decretar en la sentencia la suspen--

si6n de la agrupaci6n o su disoluciOn cuando lo estime n~ 
cesario para la seguridad pdblica•. El legislador de ---
1931 reprodujo id@nticamente el precepto correspondiente_ 

del C6digo Penal de 1929; debe obserse que el Art!culo 11 

1el C6digo Penal señala: suspensiOn o disoluci6n de la a

gru?aci6n. Concordantemente el articulo 24 del C6digo P~ 
nal al enumerar las penas y medidas de seguridad, incluy6 

la suspensi6n o disoluci6n de la sociedad. 

En el sistema d~ Derecho Mexicano, las sanciones penales_ 

pueden ser s6lo aplicadas por sentencia judicial a los -
responsables de delito. 

En nuestro C6digo Penal, s! se considera en casos concre
tos como posibles sujetos activos a las personas jur!di-
cas y, al hacerlo, en preceptos modelo de timidez, sirve_ 

como un primer ensayo legislativo en H@xico sobre tan de

batida cuesti6n; no obstante que el C6digo a estudio s! -
consid~ra a las personas morales como scjetos activos, no 

establece el procedimiento a efecto de hacer imperante la 

disposici6n, por lo que se hace indispensable su regla-
mentaci6n tal y como lo ha hecho el C6digo de Procedimien 

tos en materia de defensa social el Estado de Yucat!n pvr 

primera vez en la Repdblica: "cuando se trate de sujetar_ 
a proceso a una sociedad o persona moral, el auto de for

mal prisi6n se dictar! s6lo para el efecto de señalar el_ 

delito o delitos por los que se seguir! el proceso, se n2 

tif'.car! el auto de sujeci6n a proceso al representante -

legítimo de la sociedad o persona moral ••. " 
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Dicho lo anterior s6lo resta corroborar categ6ricamente -
mi opini6n en el sentido de que "No s6lo las personas f !
sicas incurren en la comisi6n del delito de la evasi6n -
del salario m!n1mo general, sino tambi~n las personas mo
rales, ya que ~stas ~ltimas proporcionan los medios y los 

recursos de que se valen las personas f !sicas para la co
mtsien del delito. 

Considero que no se debe hacer inocentes en la toma de d~ 
cisiones encaminadas a la perpetraci6n de un delito, pues 
se debe tener en cuenta que por enciJlla del inter~s parti
cular de los miembros de una persona moral, priva el int~ 
r~s social de la colectividad, el cual es seriamente le-
sionado por las maniobras ejecutadas por los representan
tes. 

Puede darse el caso de que no todos los integrantes de la 
persona moral participen en la decisi6n encausada a in--
f ringir una ley, sin embargo, las sanciones aplicadas a -
la corporaci6n deben recaer en la agrupaci6n como tal, y_ 
en los miembros que la constituyen en forma individual; -
por lo tanto, las mermas econ6micas o de cualquier otra -
!ndole deben se·: sufridas por ambas personas, es decir, -
que las dos deben ser sancionadas conforme a lo dispuesto 
por las leyes aplicadas, 

En lo que se refiere a las sanciones impuestas por el po
der pOblico conforme a lo señalado por el Art!culo 11 del 
C6digo Penal para el Distrito, pienso que si una persona_ 
moral es responsable del delito, no se debe sancionar con 

la suspensi6n o la disoluci6n, pues esto implicar!a que -
una fuente de trabajo dejara de operar, ocasionando con -
ello el agravamiento del problema del desempleo; es por -
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esto que se sugiere en este trabajo que no se decrete la_ 
suspensi6n o disoluci6n de la empresa, sino que ésta sea_ 
puesta en manos de los trabajadores, para que ellos mis-
mos la exploten directamente en su propio beneficio; pero 

si esto no fuera posible porque los trabajadores no reu-
nieran los requisitos indispensables para llevar adelante 
la delicada tarea de dirigir la empresa, entonces sugiero 
que el ESTADO INTERVENGA EN FORMA DIRECTA PROPORCIONANDO_ 
LOS MEDIOS TECNICOS, CIENTIFICO Y ADMINISTRATIVOS A FIN -
DE QUE EL !'UCNIONAMIENTO DE LA EMPRESA NO RESIENTA NINGU
NA PERTURBACieN, ya que, ,vuelvo a insistir, que por enci
ma de cualquier consieeraci6n debe privar el interés de 
la sociedad para cuya defensa se han creado las leyes y -

el poder pdblico encargado de su aplicaci6n. 

V. ESTUDIO COMPARADO DEL DELITO DE FRAUDE AL SALARIO Y EL DE 

LITO DE LA EVASION DE PAGO DEL SALARIO MINIMO GENERAL. 

Al estudiar los delitos de Fraude y el de Evasi6n del pa-

go del Salario M!nimo General, ha encontrado que ambos d~ 
litos tienen mucho en comGn, ya que su finalidad es la -
misma, PROTEGCR A LOS TRABAJADORES, sancionando los abu-
sos del patr6n. Ambos preceptos hacen menci6n a las pen~ 
lidades a la que se hacen acreedores los que infringen -
sus postulados; para dar una idea más precisa al respecto, 
se anota el siguiente cuadro comparativo: 
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Articulo 386 C6digo Penal 

se castigar! 

(PENAS) 

Articulo 891 Ley Federal del 

Trabajo 

(SANCIONES) 

l. Con prisi6n de tres dias l. Con prisi6n de tres meses 

a sesi meses y multa de 5 a a dos años y multa de hasta_ 

50 pesos, cuando el valor - $2,000.00, cuando el monto -

de lo defraudado no exceda_ de la omisi6n no exceda del 

de ésta a1tima cantidad. importe de un mes de salario 

minimo general. 

2. Con prisi6n de seis me- 2. Con prisi6n de 3 meses a -

ses a tres años y multa de dos años y multa de 5 mil pe-

50 a 500 pesos, cuando el_ sos, cuando el monto de la o

valar de lo defraudado ex- nisi6n sea mayor al importe -

cediere de 50 pesos, pero_ de un mes de salario m!nimo -

no de 3 mil. general de la zona correspon-

diente. 

3. Con prisi6n de 3 a 12 - 3. Con prisi6n de 3 meses a -

años y multa de hasta 10 - dos años y multa hasta de 10 

mil pesos, si el valor de_ mil pesos, si la omisi6n exc~ 

lo defraudado fuere mayor_ de a los 3 meses de salario -

de 3 mil pesos. m!nimo general de la zona co-

rrespondiente. 

Es f!cil precisar que los dos conceptos a que se ha hecho 

alusi6n se compaginan, s6lo que la fracci6n III del Arti

culo 386 del C6digo Penal prescribe una penalidad m!s al

ta, la cual, si se lleva a la práctica cumplir& ampliame~ 



te su cometido. En lo que se refiere a las dempas fracci2 
nes de ambos preceptos, siguen mas o menos la misma t6nica, 
prescribimos sanciones irrisorias tomando como punto de -
partida el tiempo y las cantidades sustra!das il!citamen
te al paup6rrimc patrimonio de los d6biles: por consiguie.!l 
te, creo que ninguna de las disposiciones contenidas en -
los citados preceptos, con excepci6n de la fracci6n III -
del Art!culo 386 del C6digo Penal afecté en lo absoluto -
al patrimonio de los capitalistas. Para finalizar, s6lo_ 
me resta agregar que el delito de fraude previsto en el -
artículo 386 del C6digo Penal se vincula !ntimamente con_ 
la fracci6n XVII del art!culo 387 del Ordenamiento que -
consagra el fraude al salario. 
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