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Será necesario, antes de entrar al estudio concr~ 
to de la "Teoría Integral del Derecho del Trabajo", hacer
referencia a los antecedentes ideo16qicos que ·la nutren, -
pues solamente, de esta manera, es posible llegar a su ca
bal comprensi6n. Dichos antecedentes se clasifican en in
mediatos y mediatos. 

Los antecedentes inmediatps se constituyen con el 
materialismo de Marx -de corte fundamental economicista- y 
el materialismo de Engels -de corte fundamentalmente filo
sófico-, lo que no significa desde luego, que Marx no fue
ra fi16sofo, sino, únicamente, la mayor propensión intele~ 
tual de estos.autores del Socialismo Científico. El pens!_ 
miento de Marx-Engels estructura el cuerpo del llamado Ma
terialismo Histórico. 

El antecedente mediato al que nos hemos de remi-
t ir, se integra con la filosoffa jurídica de Guillermo Fe
derico Hegel, y el materialismo de Ludwig Feuerbach. 

Toda vez que no se puede comprender ninguna doc-
trica derivada del Materialismo Histórico, sin la compren
sión previa de Hegel y de Feuerbach, nos habremos de refe
rir, antes que a otra preocupación, a la estupenda doctri
na jurídica del ilustre maestro de la Universidad de Ber--
1 fn. 

l. LA DOCTRINA HEGELIANA DE DERECHO 

"La Ciencia Filosófica del Derecho tiene por obj! 
to la Idea del Dere.cl!_Q_, o sea el concepto del Derecho y su 
realización 11 ¡ (1) es decir, que Hegel considera que la fi

losoffa del Derecho debe tener por objeto no solamente corr 
ceptos y nociones acerca del Derecho, sino que, debe tra--
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tar de la "Idea" del Derecho en un sentido de comprensión
total, es decir, que lo mismo debe estar referida a las no 
ciones que a la realidad empfricade lo jurfdico. 

En efecto, sigue sosteniendo el Maestro Berlinés: 

La filosoffa trata de ideas, y sin embargo.
no de las que se suelen llamar meros concep~ 
tos, porque más ~i~n demuestra su unilatera-
1 idad y su falsedad, asf como que el ~oncep-

1º. (no lo que frecuentemente se entiende de-
signar como tal y que solo es una abstracta
determi nac16n intelectiva), es lo que unic~ 
mente tiene realidad, es decir, en el modo -
de darse él mismo tal realidad. (2) 

Ahora bien, sólo se puede hablar del Derecho en -
el terreno de la ciencia y la filosof1a, si se parte del -
concepto mismo de la Idea (3). Es importante esta observ! 
ci6n según se ha encargado de precisar Mario de la Cueva -
(4), porque la filosoffR Hegeliana, entendida como un sis
tema comprensivo de la totalidad de fenómenos -inclufdo el 
Derecho, la sociedad, el Estado y la historia, junto con -
la naturaleza-, responde a un primer principio que Hegel -
denomina Idea. Así, pues, toda noción de Derecho. para e~ 

ta doctrina es desenvolvimiento de la Id~a. pero~ del des
envolvimiento en su significación dinámica de devenir, lo 
que está ya implicando una consideración ~uy importante: -
Desde el punto de vista de la evolución de la naturaleza.
ésta se halla en permanente cambio y transformación, es d~ 
cir, que está gobernada por una ley. Desde el punto de -
vista del conocimiento filosófico total, e~ ~ecesario, si
se quiere llegar a tal, seguir a "pie .iuntn las" semejante 
ley de la naturaleza. A esto Hegel le llama Dialéctica, a la 
cual corresponden, estructuralmente hablando, tres momen--
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tos contradictorios entre sf Que se conocen con el nombre
de la ne~aci6n de la negación, o lucha de los contrarios,
º sea la aparici6n de un primer momento que recibe el nom
bre de Tesis, el cual engendra en su mayor intimidad su -
P r o p 1a n e g a c i ó n , o s e a la A n t 1 ! es i s , a h o r a b ·: e n , a m b a s s e -
encuentran negadas por un tercer momento que recibe el no~ 

bre de Sfntesis. Pero como de lo que habla Hegel es de -
Dialéctica a Dinámica escencial de la Idea, resulta que la 
Sfntesis se erige a su vez en· Tesis, que encuentra su neg! 
ción en una nueva Antftesis y éstas devienen en Sfntesis,
Y asf sucesivamente, en un proceso infinito. 

Esta concepción Hegeliana de la dinámica natural
º dialéctica, la aplica Hegel en. todas las direcciones de
su pensamiento, lo que explica la metodología con que estu 
dia el Derecho. 

La ldea o espfritu vive permanentemente la cadena 
indefinida del retorno sobre sf misma (5), que en un proc~ 

so de apoyo e.n sf mismo, pero dialéctico, va evolucionando. 
El espfritu, dada su naturaleza dinámica, no puede dialo-
gar consigo mismo, de donde resulta su necesidad de sal ir
a enfrentarse a su contrario, mismo que se h~ generado en
la intimidad de aquél, o sea que la ley que gobierna al es 
piritu le obliga a crear su contrario. Este, con quien -
dialoga el espfritu, es la naturaleza. De e<;ta manera, H~ 
gel empieza el estudio de la filosofía de la naturaleza: -
La naturaleza está regida por la ley de la Idea, o sea la
dial éctica, por lo que, como ésta genera una oposición o -
contrario dentro de su propia intimidad, o sea el mundo -
inorgánico que dialoga dialecticamente con el mundo orgán! 
co, o en otros términos, como consecuencia del diálogo, el 
mundo indiferenciado e informe, dialoga con el mundo per-
fectamente diferenciado, conformado y evolucionado que es
el orgánico, en el cual se halla el mundo vegetal y el anf 
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mal, que producen una nueva síntesis. 

En efecto, el mundo animal y evolucionado de los
seres inferiores para producir la superación del instinto
Y la apari¿ión incipiente de la racionalidad, lo que sign! 
fica que la negación de la animalidad es la superación del 
instinto y la síntesis es la racionalidad propiamente di-
cha, o sea. la aparición del hombre en el e$cenario cósmi
co. 

El hombre es la primera y la más importante hasta 
este momento. de las manifestaciones d~l espfritu o Idea.
Con el hombre se inicia la filosofía del espíritu. A este 
respecto ha escrito Mario de la Cueva: 

El hombre es el producto· final de la evolu
ción dialéctica de la naturaleza. es la sfn
tesis de los reinos ve9~tal y animal. El es 
píritu despu~s de enfrentarse a su contrario 
que era la naturaleza ha adquirido concien-
cia de si mismo y vuelve sobre sf mismo (6). 

En consecuencia, la filosofia del espíritu, como
su nombre lo indica, va a ocuparse de la del espíritu y de su 
evolución (7}. Todo lo relativo a la filosofia del espfr!_ 
tu es desenvuelto por Hegel, respondiendo a la triada es-
tructural de la dialéctica, es decir» a la Tesis, Antfte-
sts y Slntesis, de la siguiente manera: Filosofía del es
piritu subjetivo -Tesis-, filosofía del espíritu objetivo
-Antltesis- y filosofía del espíritu absoluto -Síntesis-. 

El Espiritu Subjetivo. 

En la concepción Hegeliana del espíritu subjetiv~ 
el autor de la Fenomenologfa del Espíritu exalta la 1ndiv1 
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dualídad de la persona-humana y la libertad primigenia de
ésta, pues el hombre es la "sfntesis suprema de los reinos 
vegetal y animal ta). El espíritu ha dejado de ser-otro o 
ser-en-otro, para ser el-mismo-en sí, o sea, que ha deveni 
do en-y-para-sí-mismo (9), lo que significa. logicamente,
que el espíritu se relaciona consigo mismo. 

El espfritu en su propia e intima autorrelación,
no sale de si mismo, lo que es una autoafirmación de su i~ 

dividualidad, de su libertad, ya que la individualidad se
explica por su naturaleza sintética y su libertad por ha-
bersP desprendido definitivamente de la naturaleza, de la
causal idad y la continpencia que implicaba ser-en-otro. T~ 
do ésto es de la mayor importancia en la filosofía hegeli~ 
na, orecfsnmente porque a virtud de tal desprendimiento y
naturaleza sintética, el espiritu deja de ser-en-otro para 
ser-en-sf mismo y en consecuencia, frente a la c1usalidad, 
a la que se hallaba sometido deviene en un espíritu fina-
lista y frente a la contingencia, en un espíritu intencio
nal, lo que revela la libertad íntima de la que goza. El
hombre, a partir de estas consideraciones habrá de ser de
finido por Hegel como libertad del espíritu. 

La libertad del espíritu, no obstante, no sale -
del espíritu mismo, lo que confirma la individualidad suya; 
pero esto significa un espíritu "asimismado" que ignora a
las demás individualidades y en consecuencia a la sociedad, 
la que, en la trama hegeliana es expresión del espíritu o~ 
jetivo, que es su antítesis. En otros términos tendremos
que expresarnos de la siguiente manera: individualidad y
libertad primiqenia, del espfrit~ implica un fenómeno de -
conciencia de si mismo, o primera manifestación -tesis- -
del espíritu, por lo que le llamó Hegel espíritu subjetivo; 
pero cuando el espíritu cobra conciencia de los demás hom-
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bres. es deci~. de las otras individualidades y por ende -
la de la sociedad. se encuentra ya en SJ segunda manifest~ 
ción. -antftesis-. por lo que Hegel la llamó "espfritu ob
jetivo11. 

La libertad del espfritu subjetivo es egoísta e -
intrascendente. en cuanto es primera manifestación de la con 
ciencia individual del espfritu. Sólo tiene sentido en 
cuanto Hegel la considera dentro del espíritu objetivo. 

El Espfritu Objetivo. 

La filosoffa del Espíritu Objetivo.ha escrito con 
acierto Mario de la Cueva. se ocupa: 

•.. de este mundo espiritual impalpable que -
vive fuera de nosotros, pero que nos rodea -
y penetra sutilmente en nuestras almas, como 
el aire que respiramos. de este conjunto de
relaciones y cristalizaciones que vive fuera 
de nosotros. pero que nos envuelve desde que 
nacemos. que nos acompaña y dirige y confor
ma nuestro desenvolvimiento, y que, al mismo 
tiempo y en otra relación dialéctica, se en
riquece en el contacto con los espíritus in
dividuales; realizaciones y cristalizaciones 
que constituyen nuestros modelos. nuestros -
patrones y los elementos para nuestras valu
raciones. El espíritu objetivo es estepa-
trimonio inmarcesible de la historia del hom 
bre, todo esto que llamamos la sociedad. la
civilización y la cultura: la forma y el -
sentido de la vida familiar, las reglas de -
los juegos de los niños, el deporte, los pri~ 

cipios de la ética, el orden jurídico las --
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ideas de igualdad. libertad y dignidad huma
na. los sistemas económicos. 1 as ideas polí
ticas. las manifestaciones de las bellas ar
tes, esto es, la vida espiritual de las com~ 
nidades humanas, enmarcada dentro del estado. 
concebido como la idea ética absoluta gue se 
objetiva. quiere decir, que se realiza en c~ 
da Pueblo (10). 

En realidad el esp1ritu objetivo, como antftesis
del espíritu subjetivo, es la objetivación de la Idea o es 
pfritu, pero de ninguna manera su materialización, sino la 
presencia del espíritu en la sociedad misma, en la obra hu 
mana, sin que se confunda como una u otra, por 10 que, - -
cuando una individualidad contempla a las otras individua-
1 idades o la obra humana se deleita, porque contempla en -
realidad su propia objetiv1ci6n, que es espíritu dinámico
en fantástica relación con los demás. 

La idea del espíritu objetivo implica la menciona 
da relación, pero además, la relación del espíritu subjeti 
vo con el espíritu objetivo, lo que quiere decir, la rela
ción de la persona humana, que es libre esencialmente, 
con la sociedad. Al efecto sostiene Hegel: 

E 1 campo del Derecho es, en genera 1, 1 a es Pi. 
ritualidad y su próximo lugar y punto de pa~ 

tida es te& voluntad, que es ]j~~. de suerte 
que la libertad constituye la substancia y -

su determinación ... (11). 

En el segundo párrafo del mismo parágrafo que he
mos transcrito expresa: "la libertad es reconocida como -
un hecho de la Conciencia y que se debe creer en ella ... "
Sólo que tal creencia no es en el terreno de lo dogmático, 
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sino científicamente como el resultado del desprendimiento 
del esplritu subjetivo de la naturaleza como lo hemos ex-
puesto ya en lfncas anteriores. 

La persona, como ente libre, o mejor aun, la per
sona y l a 1 i berta d, s o n e 1 funda me n to de s u f i l os o f i a de 1 -
espíritu objetivo, lo que se puede comprender del siguien
te texto: 

La ~rrive~salidad de esa libre voluntad por -
si, es la formal, consciente de si, sin em-
bargo sin contenido, mera referencia a si en 
la propia individualidad; es el sujeto como
persona. 

En la personalidad se encuentra el hecho de
que Yo, como ta1, óeterminado y finito plen~ 
mente en todos los aspectos (en el arbitrio
fntimo, en el impulso y en el deseo, del mi~ 
m o modo que en el i n media to ex i s t i r ex ter i o r) 
soy, sin embargo, meramente una pura refere~ 
cia a mi, y en la finitud me reconozco como
infinito, universal y libre. (12). 

Así pues, la libertad de la persona-humana es el
fundamento del derecho, ~~ la moral, de la ética, de la so 
ciedad y del Estado. 

Dentro del espíritu objetivo aparece el derecho -
como tesis, la cual, internamente se desenvuelve dialécti
camente hasta desembocar a la antítesis, la cual, dentro -
de sf se habrá de rirnver también por la ley de la dinámica
º dialéctica, hasta que, por fin, encuentra su desembocad~ 
raen la sfntesis. 
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Como lo hemos mencionado. la primera concepción -
del Derecho es la "voluntad libre" (13), la que sólo se e!!. 
tiende como "voluntad individual de un sujeto" (14), s6lo
que, tal individualidad, tiene una proyección social, pues. 

" ... Según el momento de la ~rti cularidad de 
la voluntad, ella tiene un posterior canten! 
do de fines determinados y, como individual! 
dad que excluye, tiene, a la vez, a ese con
tenido ante sí como un mundo, externo, repr~ 
sentado inmediatamente (15). 

De donde se tiene que descubrir al sujeto como -
persona, es decir, que la "universalidad" que se infiere -
de la anterior transcripción, implica una conciencia que -
hace una" .•. mera referencia a st, en la propia individu~ 
lid¡1d" (16), o sea, que la individualidad consci1~nte de si
en cuanto que es ella misma y no otra o en unión de algo -
más -espíritu subjetivo-, y consciente de su proyección 
social-espíritu objetivo-, debe entenderse como ~sana y, 

por lo tant~ como sujeto de derecho. 

La personalidad.tiene comienzo a qué, en - -
cuanto al sujeto tiene no sólo una autocon-
ciencia de sí en general, como concreto, de
terminado de algún modo, sino más bien una -
autoconciencia de sí, como Yo completamente
abstracto ... 
Por lo tanto, en la personalidad existe la -
noción de sí mismo como objet~, pero objeto
elevado por el pensar a la merz1 infinidad ... 
( 17) . 

Dentro de la personalidad entendida de esta mane 
ra, se encuentra la capacidad jurídica y con 1~11a el fundct-
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mento del "Derecho abstracto" (18). As~ como debe de ~n-

tenderse la máxima que establece que "dl•bes tratar a los -
demás como personas", el derecho. como objetivact6n del es 
pfritu. "se personifica y respeta, a los demás, como perso
nas" (19). 

El Derecho, pues. como objetivación de espíritu -
implica una personificación suya que se desenvuelve dia-
lécticamente, pues "El Derecho, primeramente. es la exis-
tencia inmediata que la libertad se concede, de mdnera di
recta" (20), ~ara desembocar en la propiedad, o sea, scgGn 
se ha escrito "La libertad-entendida como jurfdica neces! 
ta salir de sf misma" (21) para encontrarse con su antfte
sis, que ella misma genera, o sea, que la libertad abs-- -
tracta. mientras que no se exterioriza, está como una mera 
posibilidad y en paréntesis, propendiendo. en el terreno -
de lo jurfdfco a una contradicción, pues la libertad no e! 
terioriza, en el mundo de la objetivación del esp1ritu, no 
es libertad. S6lo mediante la propiedad -antftesis de la
libertad abstracta- la libertad jurfdica se confirma a sf
misma, pues ha señalado el propio Hegel: 

a) Posesión, que es Propiedad; aquf la li-
bertad es la de la voluntad abstracta en ~
neral, o precisamente por eso, de persona -
singular, que sólo está en relación consigo; 
b) La persona que se distingue a sf misma.
por sí misma, se relaciona :on otra persona; 
es decir, entre ambas sólo como propietarias 
tienen existencia la una para la otra. Por
medio del contrato la respectiva identidad,
que es en sf, adquiere existencia con trans
ferencia de la propiedad de uno a la de otr~ 
con voluntad comGn y conservación de su der~ 
cho; c) La voluntad en cuanto está (a) en -
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su relación consigo, no disfrutaba de otras
persona (b), sino en sf misma es, como volu~ 

tad particular, diversa de sf, como es en sf 
y para sf, y opuesta¡ asf tiene lugar lo.!!!
justo y el delito. (22) 

Todo esto confirma que la libertad abstracta, pa
ra que tenga sentido en el espfr1tu objetivo necesita ext~ 
riorizarse, poniéndose "en cada cosa" (23), haciéndola su
ya, para constituir la propiedad (24) de cada quien, que -

. es propiedad privada y d4 lugar a la posibilidad. por arbi 
trio de la voluntad de cada cual, a la propiedad común, -
que es "una participación disoluble en sf" (25). 

La relación que supone la propiedad es que la vo
luntad se confirma en la cosa y además, supone los ffnes
de la persona, o dicho de otro modo, la ·propiedad es un -
vehiculo que conduce a la persona y a la voluntad, y al -
propio tiempo, a las demás personas, en cuanto que cada co
sa es de cada quien con exclusión de los demás (26). 

La libertad y la propiedad -contrarios- no perma
necen asf indefinidamente, sino que, encuentran su sfnte-
sis en el contrato. Esto lo explica Mario de la Cueva en
los siguientes términos: "el contrato es la institución -
básica para la vida jurfdica, porque es la tesis disponte~ 
do de la antitesis. o lo que es igual. es la libertad que
dispone de las cosa~ sobre las que posee el derecho de pr~ 

piedad" (27), de donde se deduce: 

a) el contrato emana del albedrío; b) la -
voluntad idéntica que llega a ser tal por m~ 
dio del contrato, es únicamente resultante -
de las voluntades y, por lo tanto común, pero 
de 11inguna manera P.S voluntad universal nn -
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sf y por sf; c) el objeto del contrato ~s -
una cosa singular externa, porque solamente
asf está sometida al libre albedrfo de ser -
enajenada (28). 

El contrato hace conincidir el derecho particular 
-el de cada quién- con el derecho universal; pero suele -
suceder que varios individuos pretendan tener un derecho
particular sobre una misma cosa, lo que hace surgir el "i~ 

justo" (29) sin malicia o, en ciertas ocasiones el delito
(30) como fraude o como violencia. 

A este respecto, es necesario aclarar que el der~ 
cho, considerado como tesis. ecuentra su antftesis en su -
propia negaci6n por el "injusto" y el delito, que buscan -
en su sfntesis la pena. Un destacado autor mexicano ha 
sostenido: "Puede haber una negación del Derecho que es -
el delito. Esta negación, a su vez, ha de negarse. La n~ 

gac16n de la negación del derecho es la pena, que es el -
restablecimiento del derecho negado" (31), o con otro len
guaje, "La superación del delito es el castigo •.• vulnera-
f_i6n de la vulneración .... "(32); pero lapena no aparece co
mo venganza. sino como algo que tiene por objeto restable
cerlo como persona, lo c:1al se entiende si se considera -
que el delito es una actitud contraria al sentido del espf 
ritu objetivo del derecho, o sea, que el hombre actQa con
trariando al derecho, en una degradación, que lo manifies
ta irracional, por lo que, la superación del delito es una 
sfntesis que se manifiesta en la pena, que el Estado tiene 
la obligación de imponer, precisamente porque el delincue~ 
te tiene derecho a que se le aplique, ya que es la única -
manera en que puede llegar a ser considerado como racional, 
e:> decir, como persona ( 33). 
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Nos parece que entendida la pena de esta manera.
es f6cil encontrar en esta doctrina un antecedente de la -
moderna concepci6n penal que la considera como un medio de 
reincorporaci6n social del delincuente y no como una ven-
ganza. 

Hegel contempla una "segunda esfera" en el desen 
volvimiento del espíritu objetivo; la mora· idad, entendida 
como una "posici6n general tanto de la moral como de lo In 
moral. que depende de la subjetividad del querer" (34} 

La exteriorización de la voluntad subjetiva o mo
ral -escribe- es una acción que contiene como determinaci~ 

nes: "a) Ser la referencia esencial con el concepto como 
un deber-ser; b) y ser referida a la voluntad de los - -
otros ( 35) . 11 

Frente al concepto general del Derecho, entendido 
como tesis. se opone la antítesis que se encuentra consti
tufda por la moralidad. "La moral es intimidad de la con
ciencia" (36), lo que explica el sentido de la posici6n de 
los contrarios que entró en una profunda discusi6n a par-
tir de Cristian Tomasio y llegó a máxima expresión con - -
Kant y a su mayor algidez de nuestros días. al poner fren
te a frente la "exterioridad" del Derecho y la "interiori
dad" de la moral. 

Hegel admite esta oposición pero en el desenvolv! 
miento dialéctico del espíritu objetivo. advirtiendo que -
existe, no obstante una correlación entre ambos. puesto -
que el derecho implica una rea11zaci6n inmediata o exte- -
rior que lleva ínsito "un ~6sito de la voluntad subjet.!_ 
va" (37). que es lo mismo que ha expresado Del Vechio (38) 
y Recaséns Siches (39), al aclarar qu~ toda exterioridad -
lo es s6lo en la medida e~ que se presupone un conjunto de 
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instancias interiores que le dan sentida y que, por otro -
lado, 11 interioridad s61o tiene sentido en cuanto se ext~ 
rioriz1 1 pues de otra manera es irrelevante para cualquier 
tipo de normatividad o normaci6n y para la vida social. 

"Ahora bien, la vida social es imposible sin una
vfda moral" -insiste Mario de la Cueva (40)- lo que signi
fica que, en el más diafano de sus sentidos, la vida so- -
cial no es posible s61o con pura exterioridad o derecho, -
pues carecerf a de sentido y, por otro lado, serf a lo mismo 
con pura vida interior. 

Dadas la tesis y la antltesis, se produce la sfn
tesis en la vida ética-social. La vida ética-social o sfrr 
tesis se refiere a la vida real de los hombres, de donde -
se desprende que la ética social es en Hegel el estudio de 
la vida social, que se desenvuelve di61ecticamente tambié~ 
en los siguientes estadios: La familia (tesis), la socie
dad (antitesis) y el Estado {sfntesis). 

"La familia es el primer peldano en la vida del -
hombre" (41), misma que 

como sustancialidad inmediata del espfrf tu,
es determinada por el Amo~ a su unidad afec
tiva, de suerte que su condición es poseer -
la auto-conciencia de la propia individuali
dad en esa unidad, como esencialidad en si· 
y por sf, por ser en ella no como persona -
por sí, sino como miembro (42). 

La familia encuentra su realización, de manera i~ 

mediata.a través de la instituci6n jurídica del matrimoni~ 
de manera externa a través de la propiedad de los bienes -
de la familia y su administración y a través de la educa--
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ci6n de los hijos y la disoluc16n de la familia {43). que
son los temas del derecho de la familia. 

Ahora bien. de la familia se genera la formaci6n
de otras familias ~además. cada familia se encuentra rel~ 
cionada con otras muchas familias, lo que da lugar a la -
aparici6n de la sociedad, constituyendose el "mundo fenomé 
nico de lo ético, (de) la sociedad civil". 

Hegel explica: 

La ampliación de la familia, como paso de la 
misma a otro principio constituye realmente, 
en parte, el crecimiento pacffico de la mis
ma como pueblo, como naci6n, que. en conse-
cuencia; tiene un origen comunista natural.
y, en parte, es la reunión de la comunidad -
de las familias dispersas ... " (44) 

Todo esto confirma que la sociedad civil se inte
gra con la totalidad de familias, lo que desde el punto de 
vista diálectico significa que. la sociedad civil, es la ne 
gaci6n de la familia, lo que explica que la sociedad se ri 
ja por un derecho diferente al de la familia, lo que res-
pende a necesidades vitales. 

El Maestro d~ ,a Universidad de Berlfn, no impli
ca en su razonamiento un desprecio por la individualidad -
humana, sino que ésta se halla presente en la familia y en 
la sociedad; aquélla es un fin en s1 misma (45), que es el 
fundamento de unas y otras, cada cual con sus respectivos
derechos, de tal manera, que la individualidad -la •partic~ 

laridad" la llama Hegel- tiene "el derecho de desenvolver
se en todas direcciones", y la sociedad -universalidad- -
"el derecho de mostrarse como sustancia y forma necesaria-
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de la particularidad. asf como de manifestarse ..• por enci 
ma de ella y como su ffn Gltimo". (46). ~nicamente en la -
sociedad tiene el individuo "su verdad y el derecho a su -
realidad positiva", pero no desde el punto de vista de la
libertad. que es de su propia esencia, sino desde el pun
to de vista de la ~sidad de su estabilidad, lo que re-
flexiona como sigue: 

Los individuos, como ciudadanos de este Est~ 
do (de necesidad), son personas privadas que 
tienen por ffn particular su propio interis
( 47}. 

es decir, que la libertad individual conllev~ la facultad
de que el individuo fije sus propios fines y se realice en 
ellos; pero s61o como individualidad. Su realización so-
cial un1camente se puede dar en el contexto social puesto
que el individuo "es influenciado por lo universal, que, -
en consecuencia, aparece como medio" (48). 

Aquf, el interés de la idea, que no reside -
en la conciencia de esos miembros de la so-
ciedad civil como tales, el proceso de ele-
var su individualidad y naturalidad a liber
tad formal y a universalidad formal del sa-
ber y del querer mediante la necesidad natu
ral, de igual modo que por medio del arbi- -
trio de las necesidades, de constituir la 
subjetividad en su particularidad (49). 

Es necesario destacar que la sociedad, a su vez,
s 1 gui endo la dialéctica, se desenvuelve en tres momentos.
que Hepel textualmente expone: 
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a) La meditación de la necesidad y la sati~ 
facci6n de las necesidades de todos los de-
más, constituye el sistema de necesidades. 
b) La realidad de lo universal aquf conten! 
da, de la libertad y de la defensa de la pr.Q. 
piedad mediante la administración .de la jus
ticia. 
c) La preten~ión contra la accidentabilidad 
que subsiste en los sistemas y el cuidado de 
los intereses particulares en cuanto cosa C.Q. 
mún por medio de ta policfa y la corporación. 
( 50) • 

El estudio que realiza el Maestro de la Universi
dad de Heidelberg en torno al sistema de ,las necesidades -
ya anunciado, advierte que éstas siendo individuales no -
obstante se diversifican dentro de la sociedad, imponiendo 
la diversificación también de las satisfacciones y los me
dios para obtenerlas, todo lo cual es ~l alma de la econo
mfa. (51) Desde luego una de las formas de tal satisfac-
ci6n de necesidades es el trabajo, mismo que se "diversif! 
ca con los procedimientos más vari3dos, para éstos múlti-
ples fines, el material proporcionado directamente por la
naturaleza" (52), dando lugar a la división de tareas. 

De la relación - "dependencia y reciprocidad" se
expresa Hegel (53)- del trabajo y la satisfacción de nece
sidades se produce la superación del egoismo, para caer -
dialécticamente en el ámbito de lo universal -la sociedad~ 
en la satisfacci6n de las necesidades de todos los demás.
precisamente porque " ..• cada uno adquiere, produce y goza
para s1, justamente por eso produce y adquiere para el go
ce de los demás" (54); sin embargo, obsérvese, que lo que
cunsti tuye la riqueza es todo aquello que cada quien prod~ 
ce y adquiere para sí. en el orden individual y, en otro -
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aspecto -el universal-. todo lo que se produce adquiere -
para el goce de los dem4s es la riqueza social. La rique
za individual se ve incrementada o decrementada, según He
gel. por el condicionamiento recfproco, dirfamos intercon
dicionamiento, de capital y destreza en su manejo y en el 
trabajo. lo que da lugar a la desigualdad de la riqueza. -
apoyo, dentro de esta corriente de la filosoffa. de la es
tratificac16n social. 

Las clases sociales deben ser entendidas dentro -
de este contexto hegeliano, como la estratificación o des
criminac16n te6rica que toma como base "los sistemas part! 
culares de necesidades" de medios sociales en los que se -
desenvuelven los hombres, de los diferentes trabajos, mo-
dos y medios de satisfacción de necesidades y educación. -
Las clases sociales que se dan en la obra hegeliana son: -
sustancial, formal y universal. 

La clase sustancial es aquella relacionada con la 
tierra y su trabajo, lo que implica una inmediatés del ho~ 

bre con el "suelo". 

La clase industrial o reflexiva tiene a su cargo
la transformación de los productos naturales apoyándose p~ 

ra tal efecto en el trabajo, y por último la clase univer
sal tiene a su cargo el cuidado y manejo .de los intereses
generales, por lo que deberá ser independiente de las -
otras clases. Para asegurar su independencid deberá ser -
"indemnizado" por el Estado o tener un patrimonio propio -
que lo tenga emancipado pecuniariamente hablando. 

Volviendo a la clase industrial, en su funciona-
miento se plantea el problema que más tarde habrá de ser -
e1 nervio de la doc trina marxista en todas sus posibles -
direcciones. pues" ••• se basa para el fin de su propia~ 
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substancia sobre el propio trabajo ... la reflexión y el en_ 
tendimiento, as1 como fundamentalmente .•. (en} las tareas
de los demis". (55}. Su misión es abastecer satisfactores 
a las demis clases y ocupar el trabajo de la "clase de ar
tesanos". Aquella clase, a su vez, se compone de las sub
clases de los fabricantes y los comerciantes; pero ambos -
ocupan la fuerza del trabajo de los artesanos, que son una 
subclase de la clase ~~stancial_ (56). 

La ubicación de las individualidades dentro de -
las "clases SOCIALES" se debe fundamentalmente al tempera
mento -natural, escribe Hegel- de cada quien, el nacimien
to y las circunstancias• sin embargo, lo más importante es 
la "opinión subjetiva" y el "albedrfo particular", que de
terminan el "propio derecho" de ubicación, el "mérito" y -

la dignidad• que responden a una cierta "necesidad interna" 
que explica el interés subjetivo o fin que cada quien se -
marca o determina en su vida individual, respecto de la vi 
da social. 

En todo esto se logra percibir el juego de dos -
conceptos contemporáneos; pero cuyo contenido y realidad -
son actuales de siempre, o sea, que la estratificación so
cial presupone la división de la sociedad en clases, y. -
la movilidad social, expresa las lineas por las cuales tra~ 

sitan los hombres individuales para alejarse de su origi-
nal estrato y ubicarse en otro, mejor o peor, precisamen
te porque sólo de esa manera se puede dar una nueva reali
dad distinta a aquella que tuvo originalmente, todo lo - -
cual solo es posible dentro del ambiente social. "El indi 
viduo -aclara nuestro autor- se da realidad sólo en cuanto 
entra en la existencia en general." (57), la cual segOn ya 
la dejamos expuesta. se halla estratificada. Cada clase -
tiene su propia moralidad y dignidad, lo que implica para
el individuo que sea aceptado -de ahf que necesite méritos--
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por la clase social a que aspire, y, además que se someta
ª las reglas internas de su juego social o moral del estr!_ 
to. 

Natufalmente que pueden y de hecho asf sucede, -
darse conflictos entre las clases sociales. lo cual es - -
bien explicable, pues como lo ha venido·sosteniendo Mario
de la Cueva (58). implican la traducción de la lucha de -
los contrarios en b~squeda de su sfntesis, sólo que en la
substancia misma de la sociedad. Tal sfntesis es el Go- -
bierno, o en otros té~minos, la clase social general. sie~ 
pre y cuando se entienda la triada de clases sociales pro
puesta por Hegel, como una forma de la evolución o dialéc
tica del estudio objetivo, es decir, que la clase substan
oial sea.:htesis. la clase industrial la antitesfs y la -

general la síntesis. Esto es bien explicable. pues, según 
ya lo expusimos, la clase industrial -queseintegra con las
subclases de los fabricantes y comerciantes-, demanda el -
trabajo de los artesanos, que es subclase de la clase sub~ 
tancial, lo que significa que entre ambas clases -la subs
tancial y la inrlustricll, que Más tarde llamada Marx prol~ 

tarta y burgu~sa o capit~lista -se da uria cierta "lucha",
la cual es frenada o, en todo caso encauzada hacia la arm~ 
nía, por la tercera clase -general-, que es la síntesis. -
Esto explica que Hegel la haya enmarcado dentro de la exi-

.~encia de lo independiente pues de esa manera no tendrfa -
más interés que el de cumplir con los intereses generales
de la sociedad. 

Otro de los momentos en que se desenvuelve dialéf 
ticamente la sociedad -recuérdese que cada uno a su vez -
tiene proyección dialéctica-, es la "Administración de Ju~ 
tfcia", que es la mayor objetivación del "Derecho (abstraf 
to)", por lo que debe ser ~fda y debe ser tangible. 
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La realidad objetiva del Derecho consiste -
-advierte Hegel-, parte en ser para la con-
ciencia, en general, un llegar a ser conoci
do; y, en parte, en tener la fuerza de la -

realidad y ser válido, y por lo tanto, ser -
conocido también como lo universalmente váli 
do. (59) 

Entendido el Derecho de esta manera, es salir, -
dentro del campo de las nociones, al encuentro de la~.
Y la determinación de lo que es el Derecho Positivo, lo -
que implica la existencia de funcionarios judiciales o ma
gistrados -que forman parte de la clase general-. 

·Dentro del desenvolvimiento de la sociedad, se -
encuentra como tercer momento, para la "prevención contra
la accidentalidad que subsiste en los sistemas y el cuida
do de los intereses particulares en cuanto cosa común la -
po11cia y la corporación. La policia es presencia del "p~ 

der p~blico", en tanto la corporac16n es dignidad dentro -
de la propia clase a la que pertenece el individuo. Ambos 
garantizan la subsistencia y el bienestar del hombre con-
creto dentro de la realidad social. En el primer caso co
mo individualidad inmensa dentro de la universalidad -so-
ciedad-, y en el segundo como individualidad que se refle
ja en su particular estrato y dentro de la dimensión de la 
universalidad, lo que explica el sentido del siguiente tex 
to: 

En la corporación. la familia tiene su terr~ 
no firme, como ~~J:..idad para la subsisten-
cía condicionada por la ~~lcidad y un patri 
monio estable ~J_!.1..2. que uno y otro son tlim- -
bién reconocid_9.2_. de tal suerte, que el comp.Q_ 
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nente de una corporaci6n no tiene necesidad
de poner en evidencia con otras demostracio
nes exteriores su valor, su común subsisten
cia, su ordinario mantenimiento y que él es
!.lJL~. Asimismo, se reconoce que el ciudada
no pertenece a una totalidad, la que a su -
vez es componente dela sociedad en gene1Jl,
y tiene interés y premura para el fin más d~ 

sinteresado de esa totalidad• de este modo
el miembro tiene su dignidad en su propia -
clase. (60) 

Estamos ahora frente al Estado como sfntes1s de -
la fa•il1a y de la sociedad, por lo que, de acuerdo 1 la -
noci6n que dejamos establecida al principio de este eap,t~ 
lo. de lo que se debe entender por dialéctica, no se puede 
asi•ilar ni a la noci6n de familia ni a la de sociedad, si 
no el resultado "ideal" de la lucha u oposición de tesis -
-fa•111a- y antftesis -sociedad-. 

El Estado es, según palabras de De la Cueva, "ul
ti•o peldafto en la vida ética de los hombres, expresión s~ 
pre•a del esp1ritu objetivo .. (que} realiza lo que hay de
universal en el hombre" (61), o st:.s qut· en el Estado la -
•idea• encuentra su realización plena ~r c~anto es suprema 
racionalidad, lo que explica además, que todas las formas
de organización polftica dela sociedad y que lP. precedie-
ron, sólo han de tomarse como la 11nea dialéctica del espf 
ritu objetivo rumbo al Estado; pero desde el punto de vis
ta, insistimos, merament~ político. A este respecto sigue 
sosteniendo el Sr. de la Cueva: 

La teocracia antigua es la tesis; en ella, -
la libertad existe unicamente para el rey s~ 
cerdote: los hombres son esclavos, súbditos 
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o siervos. 
La voluntad del rey sacerdote es la ley. La 
ant1tesis es el mundo greco-romano, en el 
que la libertad se extiende a los ciudadanos; 
alcanza ya a muchos hombres, pero no a todos; 
la libertad no puede ser absoluta y consfs-
tfa, fundamentalmente, en la facultad de in
tervenir en la vida del Estado. La sfntesis 
de aquellas dos épocas históricas es la cul
tura occidental, el mundo cristiano-germáni
co en que la libertad se exti0nde a todos -
los hombres, esto es, la idea de la libertad 
11eg6 a ser el principio, constitutivo del -
derecho y de la organización polftica. La -
idea de Hegel es que la libertad plena pueda 
únicamente realizarse en la institución su-
prema que es el Estado, deberf a decirse que
el Estado es la expresión de la libertad, 
porque ella forma la esencia de lo humano -
( 6 2) . 

No se pierda de vista que en la noción del Estado 
se halla implfcita la idea de la libertad, que es la misma 
que anima a la sociedad y a la familia, que es la esencia
del espíritu objetivo en cuanto que es la interrelación -
del espíritu subjetivo -individualidad humana- con él mis
mo, es decir, con los demás individuos. El espfritu subj! 
tivo es libertad intrínseca. 

El estado -que hasta ahora se representa como sin 
tesis-, se erige a su vez en tesis, precisamente porque -
representa la unidad "nacional" del esp'iritu objetivo, - -
frente al cual se encuentran los demás Estados, que son su 
antítesis, la aparición del espíritu universal o historia
universal, dentro de la cual, que es dirigida por el pro--
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pio espíritu o Idea Absoluta que se encuentra inmersa en -
la realidad concreta <le un cierto pueblo, lo que explica -
~ue en la evolución del mundo, en cada etapa, ha habido -
siempre un pueblo líder (63). 

El Estado como tésis, a pesar de su fntima univer 
salidad, frente a los demas Estados. es subjetividad o indi 
vidualidad. Los Estados en cambio, como ant~tesis. frente 
al Estado es universalidad. La sfnt~sis o historia univer .-. 
sal es el compendio de la relación de la subjetividad y la 
objetividad, por eso contiene la totalidad de la cultura -
universal que es recreación ple~a del original espfritu o
Idea, sólo que en el ámbito total del mundo y del universQ. 
por lo que se habla, dentro del pensamiento hegeliano. de-

.espfritu absoluto, lo que ha llevado a algunos autores (6~ 
a ver en esta tésis del Estado, una concepción pantefsta y 

por lo tanto enagenante. 

2. FEUERBACH Y LA IZQUIERDA HEGELIANA 

Como lo habfamos anunciado al principiar este ca
pftulo, no se puede llegar a la comprensión del pensa•ien
to de Marx-Enqels, sin tomar en cuenta el vfnculo que - -
existe con Hegel y con reuerbach. 

En efecto, escribió Engels: 

Sólo habiendo vivido la fuerza liberadora de 
este libro -refiérese a ~a Esencia del Cris
tianismo de Feuerbach-, podemos formarnos -
una idea de ella. El entusiasmo fué general: 
al momento nos convertimos en feurbachianos. 
(65). 
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Como se ve, estamos frente a la necesidad ineludi 
ble de conocer la filosoffa de este ilustre pensador ale-
mfn, cuya huella está clara en la transcripción que antece 
de. 

Son dos los puntos fundamentales de la invocada -
influencia feuerbachiana en Marx y Engels, los que val.e la 
pena destacar: la lucha contra la filosof,a especulativa 
y por ende contra la reliGi6n o contra todo te1smo, y~ la
exaltaci6n materialista dela naturaleza humana, como ori-
gen y f11ndamento de todo lo humano: la sociedad, la reli
gi6n, el arte, la cultura, etc. 

La ubicaci6n de Feuerbach dentro de las doctrinas 
f11os6ficas de su tiempo es dual, de tal manera que es - -
bien visible un Feuerbach idealista de corte hegeliano y -
un Feuerbach materialista ateo y antihegel, correspondien
tes a épocas perfectamente definidas. 

En efecto, ha expresado Julio Vera (66), que 
Feuerbach estudió durante dos anos con Hegel, de quien re
cibi6 tan estupendo impacto que al cabo de sus estudios e~ 
cribi6 en un tono inconfundiblemente hegeliano su tesis, -
en latfn, según ha precisado otro autor (67), De Ratione,
Universali, Infinita -De la Raz6n una, Universal e Inifi-
ta-, de tal calidad que se vi6 presionado -con profunda sa 
tisfacci6n- a enviársele a su maestro "con una carta en --
1828". (68). 

Su hegelianismo se fué diluyendo; sin embargo, -
aparece todavfa como un hegeliano convencido en 1935, ép! 
ca en que ae opone al "empirismo no conceptual" (69), de -
Bachmann exactamente como sf la oposición hubiera salido -
de la pluma de Hegel, demostrándole a Bachmann que no ha-
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comprendido ni en la menor extensi6n ni en la mis simple -
superficialidad, menos en toda su dimensi6n las teorfas de 
Hegel acerca de la identidad de 11 filosoffa con la reli
gi6n, de la lógica con la metaffsica, del sujeto con el o~ 
jeto. del pensar con el ser, del concepto con la realidad, 
en ffn, de la Idea con el Ser Real. 

1930 viene a marcar el año en que Feuerbach 1ni-
cia su virage, hacia el anti-hegel, precisamente con su -
obra Pensamientos sobre la Huerte y 11 lnMortalidad, que -
le habrta de procurar su abandono de 11 Universidad de Er
langen, donde habla venido desempeñindose como MPrivatodo
zent", para nunca mis volverse a incorporar a la actividad 
docente y académica. 

En efecto, en tal obra se •anifiesta ya, aunque -
en sus principios como antihegel, pues en tanto su maestro 
al identificar la Idea con la realidad, llega a la conclu
sión de la inmortalidad porque todo lo ideal y todo lo ma
terial se reducen al absoluto, que es la expresión univer
sal y mis acabada de la ·idea. lo que significa la eterni-
dad de la Idea o sea, para Spinoza. 11 eternidad de Dios;
par1 Feuerbach, afirma, que la persona desaparece, que el
individuo es un simple mortal por la circunstancia 'de ser
materia, entre tanto. El Espfritu o la razón son eternos. 
por lo cual el género humano, como noción, es eterno. (70) 

La posición antihegeliana se va incrementando al -
través de las subsecuentes obras ~istoria de la Fil.Q_sof1!
desde Bacon de Veruliano a Spinoza, Pie!re Bayle, Ana1_~
de Halle - conocida más tarde como finales de Alemania-_. -
Crftica de la Filosoffa de .l!.!.9.~.l· La esencia del Cristia-
!!.1smo, La Filosof,a del Futuro, etc. Con su crfti~A_~~_J_~ 
F1losoffa de llegtl. publicada en 1939 se produce definiti-
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vamente su rompimiento con su maestro, de quien se expres6 
en el sentido de que se deba el lujo de escribir sol1pado
por el Estado que lo mantenfa. 

Los perlodos Feuerbachianos son comprendidos de -
esta manera: hasta 1939 mantiene una posición idealista-
hegeliana, no ortodoxa sino crftica. De 1939 el virage -
que encuentra su cumbre en 1941 con la aparición de su - -
obra La Esencia del Cristianismo. 

Hasta antes de 1939 Feuerbach se identificaba pl~ 

namente con los hegelianos de izquierda; pero en 1941 ya -
era francamente anti-hegel. 

a) Doctrina antiespeculativa.- La Filosoffa he
geliana se desenvolvfa dialécticamente partiendo de la 
Idea hasta la realidad concreta-universal-histórica; pero
siempre conservando los mismos fenómenos en el ~undo ideal 
y en el mundo fenoménico-empírico de la realidad, de donde 
se explica lo que quizo decir en su "introducción" a su f.!_

losoffa del Derecno, con la expresión "Todo lo racional es 
real y todo lo real es racional" -entiéndase por racioral
a la Idea-¡ precisamente porque lo mismo sucedfa en un ~un 

do que en otro, en una conexión indisoluble. La historia
Univers11 ~tgeliana es la recreación plena de la Idea o -
Dios, es decir, que la Historia Universal es la presencia
plenaria del 1bsolut", 4 sea, que llegel devier.e en panteí~ 

ta. 

De esto se infiere su identidad de la filosoff1 -
con 11 religión, en otros términos, filosoffa y teologfa -
son lo mismo.· Feuerbach está en contra de esta posición -
por ser pur1 filosofía especulativa. Dice Feuerbach: 
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El espfritu absoluto sólo es el difunto esp! 
ritu de la teologfa que, como un fantasma, -
ronda la filosofía hegeliana. (71) 

Nfega, en consecuencia.la identidad dialictica e~ 
tre la filosoffa, entre el concepto y la rPalidad, entre -
el pensar y el ser. La Idea absoluta de Hegel no existe -
en la realidad. Lo que si tiene auténtica existencia es 
la naturaleza y el hombre. 

La filosofía especulativa es insostenible por - -
ide~1ista y por estar vinculada a la teolog1a. es, en otros 
tP.rminos, la teología misma enmascarada de filosof1a. la
nueva filosoffa era al mismo tiempo negación de la filoso
fia especulativa y de la teologfa. "El hundimiento de una
significaba el hundimiento de la otra", ha escrito Deborf~ 
( 7 2} 

La razón de ser de la teología se encuentra en un 
fundamento antropológico. Los hombres tienen la necesidad 
de crear, para la explicación de la aparentemente inexpli
cable y para la satisfacción de lo insatisfecho. a un Dios 
o a los Oioses. Dado que existe 1~ necesidad de justifi-
car todo Psto, es necesario crear un razonamiento estruct~ 
rado lñ9ic;).fT1P.ntF? que, hoy en nuestros días, se llama teodi
cea y que en época de Hegel se llamó Teologia especulativa. 

El secreto de la Teologia -dice Feuerbach- -
es la ~t_ropología, pero el secreto de la fi 
losofia especulativa (se refiere a la filos~ 
ff a de Hegel) es la Teologfa -la teologia e~ 
~ulativa- ... (73) 

Ahora bien, el p~ntefsmo, es inevitablemente de -



30 

acuerdo al autor que venimos citando, consecuencia de la -
teologfa y del te1smo y el ate1smo consecuencia del patef~ 

mo. La filosoffa especulativa resulta a la postre insost~ 
nible, precisamente porque: 

La esenct! (Wesen) de la filosofta especula
tiva no es más que la esencia (Wesen) de - -
Dios racionalizada, realizada y actualizada. 
La filosoffa especulativA es la verdadera 
teologfa, consecuente y racional (74). 

Dentro de la filosoffa hegeliana, la Idea, dialé~ 
ticamente se hace subjetiva -espfritu subjetivo-, indiv1-
dualidad en sf ¡ luego se hace objetiva -Todas las indivi
dualidades en su realidad de conjunto, en plena interrela
ción, interdependencia, etc.-, que se desenvuelve dialecti 
camente en la familia, la sociedad y el. Estado, luego éste 
se desenvuelve con los demás Estados y por último viene a
caer en la Historia Universal, es decir, que la Idea sed~ 
senvuelve pero siempre se conserva como Idea, por eso la -
Historia Universal es Dios. A esto se opone Feuerbach 
cuando sostiene: 

Lo que en el tefsmo es objeto (Objekt) -la -
Idea o Dios-, es sujeto en la filosofí_ª-._~P~ 

culativa ... (75). 

Desde un punto de vista dialéctico es explicable
la posición feuerbachiana, ya que la tesis viene a ser la
concepci6n panteísta de la filosofía especulativa de Hegel, 
la antítesis la filosoffa antiteísta y antropo16qica de -
Feuerbach, lo que nos lleva a entender que este autor, se
gún e~plicaciones de Mario de la Cuerva (75), logró con su 
genio llegar a 1 punto más elevado de la crítir.J de la re
ligión lo que di6 lugar a Marx, en su Miseria de la Filos~ 
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fía, a que pronunciara su frace celebérrima: "El Servicio 
a Dios aparta al hombre de su destino¡ la religión es el -
opio del Pueblo". 

En realidad Marx no aporta nada a la crftica de -
la religión, la cual había llegado a su cúspide con Fuer-
bach, dentro del ambiente alemán de la filosofía, s1no que 
se sirvió de ella para ubicar su filosofía como una concep 
ción atea y algo más, como antfte1sta. 

b) En otra dirección de ideas, Feuerbach influyó 
en "arx en el terreno propiamente dicho del materialismo.
En efecto, frente la idealismo hegeliano, Feuerbach opone a 
la realidad material del hombre, o sea, frente al Tefsmo-
idealista hegeliano, se opone el antropologismo fcu~rba- -
chiano. Para Hegel, la Idea, es decir, el principio gene
rador de todo el un~verso fue evolucionando dial~cticamen
te, a través de la triada o lucha de los contrarios o neg~ 
ci6n de la negación, hasta llegar a la Historia Universal, 
pasando por el Espíritu Objetivo y el Espíritu Subjetivo.
en cuyo trasfondo se encuentra la individualidad del Espí
ritu o Idea y la simultaneidad de individualidades intern~ 

cionales, es decir, que todo, incluido al hombre, es crea
do por la Idea y en Qltima instancia, se conserva en Idea. 
La Historia Universal es la Idea que s~ halla omnipotent~ 
o sea, el imperio total de la Idea, la que Hegel llama "el 
absoluto". 

Feuerbach, frente a esto argumenta en el sentido
de que Dios -1a Idea en Hegel- no ha creado a los hombres, 
sino que estos han creado a aquél, atribuyéndole todas las 
caracterfsticas del hombre, más aquellas que el hombre de
sea para si. El hombre es finito y perecedero; pero desea 
ser infinito y eterno. El hombre es racional y en conse-
cuencia sapiente; pero con importantes limitaciones y sin-
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embargo desea no tener éstas. Por todo este el hombre - -
crea a Dios como un ente infinito, eterno, cmnirracional om 
n1sapiente. omnibondadoso, omniportentoso, o~nipresente, -
etc. Solamente asf el hombre encuentra alivio a su fini-
tud y a sus limitaciones (77). 

La filosoffa de Hegel es contradictoria, afirma -
Feuerbach, porque hace derivar "lo finito de lo infinito", 
o sea, de la Idea o Dios, "significa que se admite que na
da e!_ lo infinito sin determinación; es decir, sin finitud; 
"o sea, que aun lo infinito se halla condicionado por la -
finitud. "Lo finito -sigue diciendo- es la negación de lo 
infinito y de nuevo lo infinito es la negación de lo fini
~· La filosofla de lo absoluto -la filosoffa de Hegel- -
es una contradicción. ( 78). 

Feuerbach llevó su materialismo, ya en el pleno -
abandono del idealismo hegeliano. hasta la aseveración de
que "el pensamiento procede del ser". es decir, del hombr~ 

"y no el ser del pensamiento" (79), por eso el hombre es -
plena autoconciencia (80) que genera su propio destino. -
No hay predestino. 

Su filosofía materialista, según propias palabras 
de Feuerbach. 

Es la negac1on tanto del !:,!cionalismo como -
del misticismo; tanto del Q!l.Dteismo como del 
personalismo; tanto del ateís_!!!Q como del 
tefsmo; ella es la unidad de todas estas ver 
dades antit~ticas como verdad absolutamente

ª u t 6 n om.a ..LIU!.!:!.. 
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El conocimiento, según la doctrina feuerbachiana, 
se obtiene por los sentidos; sin embargo, ha escrito Oebo-
'rín (82), de ésto no se debe concluir que Ludwig Feuerbach 
se caracterizar~ por ser un furibundo sensualista, precis~ 

mente porque toda percepción, una vez que se realiza, es -
sistematizada, y en ello coincide Afanasiev (83). precisa
mente por el raciocinio, que forma los conceptos y las de
terminaciones de los objetos del conocimiento. 
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l. CONFORHACION DEL MARXISMO 

La mayorfa de los autores sostienen que Marx ti~ 

ne su origen, tal como lo hemos venido exponiendo, en la -
filosoffa Hegeliana y en la influencia que recibi6. junto
con Engels y los hegelianos de izquierda, de Feuerbach, -
adem!s de los positivistas franceses y del evolucionismo -
darwfniano; sin embargo, el perfil intelectual de Marx únf 
camente se puede comprender, según manifestó Lenin, tomán
dolo corno: 

"sucesor legftimo de lo mejor que la human! 
dad cre6 en el siglo XIX: la filosoffa ale
mana, la economía polftica inglesa y el so
cialismo francés". (1) 

A.- Resulta innegable en que el marxismo -pensamie!!_ 
to de Marx, no de los marxistas- se halla perfectamente -
clara la influencia de los moMentos estelares de la filoso 
ffa clásica alemana -Hegel y Feurbach-. lo cual es de la si_ 
guiente manera: 

a) La dialéctica hegeliana como el. método id6-
neo para el estudio de la naturaleza y de la sociedad huma 
na. 

b) La aceptaci6n de varios principios de la fi
losoffa de Hegel, como el de la "Lucha de clases". 

c) De Feuerhñr.h acepta el fundamento material -
del conocimiento, desechando el idealismo ~ue hasta enton 
ces habfa alimentado a la filosoffa ale~ana. 

B.- Hay que destacar además- que de•acuerdo a lo 
escrito por Lenfn, efectivamente, l• economfa polftica in-
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glesa y el socialismo francés fueron determinantes en Marx. 

a) Adam Smith y David Ricard? sentaron en sus -
investigaciones del r~gimen econ6mico, 1 os fundamentos de 
la teorfa del trabajo base del valor (2), con sus teorfas 
de la productividad y el valor, respectiva~ente. 

b) Entre los revolucionarios franceses de la ~

"Gran Revolución" destacaron algunos socialistas como Ba-
beuf, Proudhom- Blanc, etc., quienes fueron estudiados por 
Marx. A éstos y a los socialistas Tomás Moro y Tomás Cam
?anella, Harx y Engels los calificaron de "utópicos" (3)¡

pero de ellos to'.naron inspiración para darle una finalidad 
especffica a srA socialismo cientffico: éste va a transfo~ 
mar el mundo. La filosofía antigua solamente lo explica-
ha. 

Para su debida comprensión desarrollaremos los -
dos apartados anteriores. 

A. La filosoffa alemana. 

a) La dialéctica hegeliana y el método marxista 
de conocimiento. 

La dialéctica hegeliana es un método cientifico
de 1nvestigaci6n que develó de manera absoluta Guillermo -
Federico P.egel, tal como lo hemos expuesto en líneas prec~ 
dentes; pero que, por otro lado es una ley natural que to
do lo rige - el propio hegel así lo expresó-, es decir, -
que gobierna a la naturaleza y a la vida humana, por lo -
que, 

cuando sometemos al examen el pensamiento -
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la naturaleza o la h1stor1a de la humani-
dad. o nuestra actividad mental. se nos -
ofrece en primer lugar el cuadro de un te
jido infinito de relaciones. de acciones y 

de reacciones en las que nada queda como -
era. donde estaba, como estaba. donde todo 
se mueve, se transforma, deviene y pasa 
( 4) • 

todo lo cual nos estl evidenciando el permanente devenir
al que hada referencia desde ta antigi.iedad griega el pr.Q_ 
pio Herlclito, tenemos la impresi6n de seguir siendo los
mismos, y sin embargo "los mismos son diferentes" (5) 
Creernos ser idénticos y hemos cambiado bio16gicamente, fl 
sio16gicamente, socialmente, psico16gicamente -nuestros -
sentimientos se transforman-, culturalmente, etc. 

La aceptación de la dialéctica por parte de Marx. 
se debe a la influencia inicial de Hegel sobre aquel. "El 
principal mérito de esta fflosoffa -la hegeliana- es la -
restituci6n de la dialéctica, como forma suprema del pen
samiento" (6); pero adolecfa no obstante del defecto de -
haberla reducido a la ley rectora de la Idea. es decir.
que a virtud de la dialéctica como medio natural rector.
ésta habfa surgido de la Idea -espíritu o Dios- a la cual 
gobierna. de tal manera que la traduce en el elemento que 
la transforma en realidad tangible. Tiene ade~§s otro d~ 
fecto: ser un método de conocimiento implica que el suje
to cognoscente es la propia Idea hecha intelecto humano. -
La Idea. gobernada por la diléctica, a virtud de ella se
conoce as, mismo. lo que es una contradicción del mismo -
devenir, pues la dialéctica se cierra a sí misma y acaba
con la evolución de ella misma y acaba. por consecuencia
con la. historia Universal, que es la historia de la evol_l! 
ci6n de la Idea. La Idea se acaba a sf misma al destruir 
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se a sf la propia dialéctica. 

la aceptación marxista de la dialéctica he~elia
na fue de manera expresa en los siguientes términos: 

Est.a 'orriente ...• (el marxismo original) -
se agarra a su lado revolucionario (del He
gelianismo), al método, dialéctico •... Pero 
bajo su forma hegeliana este método era in
servible. En l!egel la dialéctica es el a•J
to desarrollo del concepto ... (que) se •en! 
jena" al convertirse en naturaleza •.. (7) 

y asf, hasta llegar a la historia Universal, reiterando -
nuestra exposición anterior, en el sentido de ~ue de la -
evolución dP. la Idea oue en el contexto de Marx se llama -
concepto, 
siguiendo 
tumba (8). 

se destruye a sf mismo. Por eso Ricardo Guerra 
a Heidegºer ha dicho que Hegel cab6 su propia 

Marx toma la Dialéctica de la Idea para transfor 
marla en la Dialéctica de la materia. 

b) La lucha de clases. 

la sociedad humana -espíritu objetivo en Hegel--
·contiene una permanente lucha de clases, según ~sevPr6 el
~ropio Hegel en su Filosoffa del Derecho, lo cual es cier
to, admitió Carlos Marx; sin embargo, éste puntualizó que
el defetto de su maestro en esta concepción fué la clasifi 
caci6n que hizo, pues no es verdad que exista una ~~ -
"sustancial", una "formal" y una "universal" -ver p¡gina -

de este trabajo-, sino clase explotadora, misma que de
tenta los medios de pro~ucci6n o instrumentos de explota-
ci6n y sojuzgamiento, y clase P.Xplotada. Aquella es la --



43 

clase capitalista o burguesa. Esta la proletaria, que se-. 
integra por los campesinos y los trabajadores (9). 

En realidad la lucha de clases -consecuencia del 
fen6meno económico de producción- es la fuerza motriz de -
la historia polftica de la humanidad. Engels escribio: 

En la historia moderna, al menos, queda de
mostrado por lo tanto, que todas las luchas 
polfticas son luchas de.clase y que todas -
las luchas de emancipación de clase, pese -
a su inevitable forma polftica, pues toda -
lucha de clases es una lucha polftica, gi-
ran, en último término, en torno a la eman
cipación econ6mica (10). 

Este fenómeno se da no s61o entre las clases de
un estado, sino también entre Estados, entre los cuales -
existen explotadores -que poseen los medios materiales de
producción- y explotados -que poseen unicamente mano de -
obra y materia prima-, como lo demuestra Carlos Narx a lo 
largo de sus obras: Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, 
Guerra Civil en Francia, el Capitnl, La Contribución a la
Crftica de la Economfa, Las luchas de Clases en Francia, -
Crftica a Proorama de Gotha, Manifesto del Partido Comunis 
ta, Trabajo Asalariado y Capital, etc. 

La historia de la humanidad es, de acuerdo a --
Marx, la historia de la lucha de clases, bien que en una -
época remota no se haya hecho alguna observación siquiera
empfrica de estratificación social, pero la realidad so--
cial del hombre se hallaba escindida en explotadores y ex
plotados. El origen de tal estrati ficacion se encuentra en la 
desaparición de las formas comunitarias primarias de la hu 
manidad, la abolición de 1.a propiedad privada basada en la 
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explotaci6n propia y el surgimiento de la propiedad priva
da de explotación ajena. {11) 

El mismo principio functona entre los Estados: -
los explotados no tienen la propiedad dt los medios de pr~ 

ducci6n y, hoy dfa. no tienen tampoco la tecnolopfa neces! 
ria para su independencia econ6mica y por lo tanto polfti-

.ca. Los explotadores posden dichos medios de producci6n y 

la m's elevada tecnologta, con cuyos elementos espolian, -
sujetan a sus intereses y explotan a aquéllos. 

La lucha de clases se da entre los hombres corno
entre los Estados, y su exp1icact6n ctentfftca, segdn Marx, 
se encuentra en la aplicaci6n del mftodo marxista -que es 
la dialéctica de Hegel-, es decir, que la lucha de clases, 
~n el orden social es la lucha de los contrario1-porque lo 
son socialmente-, o negaci6n de la negaci6n, sólo que, --
frente a la tésis ~explotadores- y la ant,tesis -explota-
dos-, en Hegel la sfntesis es el gobierno que se ha entre
gado a la clase social "universal", cuyos intereses no es
t!n comprometidos con ninguna otra clase -las que están en 
lucha-. pues su mist6n es el servicio pOblico y el interés 
general de la sociedad. Harx por el contrario. resuelve -
el conflicto social con la desaparici6n paulatina -pasando 
por la dictadura'del proletariado que es una fase de la 1~ , 
cha de clases-. pero definitiva. de las clases, para el e1 
tablecimiento de una sociedad sin clases que se llama co~u 

nista. 

La lucha de clases ~enera un concepto que expli
ca nltidamente la naturaleza de aqu~lla y sus implicacio-
nes. Tal concepto es el de "enajenaci6n". 

Siempre la clase social explotada se encuentra -
"enajenada" en 1~ explotadora. lo que no le permite ser --
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ella aut,nticarnente, porque es lo que ·1a otra clase quie
re que sea, lo que, por otro lado, le priva de todo el -
tiempo necesario para que reflexione sobre sf misma. Por 
esta misma raz6n es que los hombres que inte3ran a la cla 
se explotada est4n igual~ente "enajenados". 

También la clase explotadora est4 enajenada, po~ 
que la absorve la materialidad de sus intereses econ6mi-
cos, los que, aún en una situaci6n ventajosa respecto del 
trabajador, no le permiten ser ella en su mls pura auten
ticidad. 

De fsto no se debe pensar que Marx haya acuñado 
el término "enajenaci6n" puesto que ya lo usaba Hegel en 
su SisteMa. El Espfritu o Idea, en su permanente lucha de 
los contrarios vive enajenado, puesto que al Qenerar su -
antftesis, se enajena en ~sta; per~ al mismo tiemp~ est&
en aquel1a, y asf, s~cesivamente, siguiendo la cadena de
la dialéctica. Esto nos explica lo que Hegel quiso decir 
cuando referfa que el ~Espfritu Subjetivo", mientras aOn
no aparecfa en la evolución era -en-otro, es decir, era -
en la naturaleza -tesis-, pero en cuanto apareció -como -
antftesis-, fue en -sf mismo, como auténtica individuali
dad, de donde surgi6 el concepto de libertad-en-sf, ence
rrado dentro de su propia individualidad, es decir, que -
el "espfritu subjetivo" -individualidad-y-libertad-en-si
antes de ser estuvo enajenado en la naturalez~. 

Los hombres -ha señalado Ricardo Guerra (12)-,
han vivido enajenados como consecuencia de la lucha de -
clases. Se enajena en el trabajo, para otro; pero que--
riendo ser él, frente a su en~jenaci6n busca a Dios, sin
embargo, después de contemplarlo se entrega si él y se -
enajena nuevamente, y así sucesivamente. 
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Al trabajo subordinado -al que se dá en la soci~ 
dad burguesa que contiene explotador~s o capitalistas y e~ 

plotados o proletarios- le corresponde la calificación de 
trabajo enajenante y el proletariado es ejército de hom--
bres enajenados. Solo en la sociedad sin clases -sostiene 
Marx- no hdbrá enajenación. 

c) El materialismo, Feuerbach y Marx. 

Indudablemente que Feuerbach influyó con su mate 
rialismo en el pensamiento de Carlos Marx; pero además, el 
materialismo francés y los pensadores ingleses tambi~n. A~ 

virtió Engels: ... la patria primitiva de todo el materia
lismo moderno, a partir del siglo XVII, es Inglaterra. (13) 

y cita a Duns Escoto, Bacon, etc., agregando posteriormen
te: "Asi se expresaba Carlos Marx hablando de los orlge-
nes británicos del materialismo moderno". (14) Fu~ sin e•
bargo, el materialismo francés fráncamente influyente en -
1 a do c tri na de r1 a r x . 

Feuerbach, según expusimos en páginas anteriores, 
sedujo a Marx, Engels y los hegelianos de izquierda y sin
embargo más tarde r1arx - Engels se habhn de separar de su 
matarialismo biologisista, pues, segGn el propio Engels, -
los materialistas franceses se estaban concentrando única
mente en la realidad social, lo que impuls6 el genio de -
Marx para precisar su doctrina, pues lo refirió al¡ 

... Hundo real -la naturaleza y la historia
tal como se presenta a cualquiera que lo mi 
re sin quimeras idealistas preconcebidas; -
de e i d i ~ n dos e a s a e r i f i e ar i m p 1 i e a b 1 e mente -
todas las quimeras idealistas que no conco~ 
dasen c~n los hechos, enfocados en su pro-
pia concatenaci6n y no en una concatenaci6n 
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imaginaria. Y ésto. y s61o ésto. es lo que 
llama materialismo. (15) 

o~ esta concepci6n materialista Marx desprende -
su materialismo Dialéctico y su materialismo Hist6rico. El 
primero es la ex~licaci6n cientffica de la totalidad de la 
naturaleza -incluido el hombre como criatura de ella- •. El 
se9undo la explicaci6n y estudios cientfficos de la histo
ria -no hay m&s historia que la humana-. la cual se rige -
por ciertas leyes, de las cuales la mi~ importante es la -
mt~ma dialéctica. M&s adelante habremos de recapitular es 
tas ideas. 

B. La economfa inglesa y el Socialismo Francés. 

Representa la doctrina econ6mica inglesa de los
siglos XVII y XVIII y el socialismo francés de la "Gran R~ 

voluci6n" y postrevolucionarios, una experiencia de prime
ra magnitud para el Socialismo Cientffico. 

a) De la economfa liberal inglesa, tuvieron la~ 
mas destacada influencia Adam Smith y David Ricardo. Refi 
r6monos a cada uno de ellos. 

1.- Adam Smith entr6 al estudio importante de -
la economía polftica capitalista -la de Inglaterra- en su 
obra EstuJio sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de
las Naciones, contemplando con mayor cuidado la espontanei 
dad de las instituciones econ6micas", "la divisi6n del tr~ 

bajo", "la Ley del interés personal", "el valor y el pre-
cio". "el salario" y el "comercio internacional", etc. 

El pensamiento Smithiano, en lo que se refiere
ª la obra mencionada, se divide en cinco libros, el prime
ro de los cuales trata sob~e las causas que originan que -
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la capacidad productiva del trabajador crezca y sobre la -
forma en que se distribuye la riqueza entre la poblaci6n.
lgualmente habla de la divisi6n del trabajo como un medio
que incrementa la producci6n y el beneficio del trabajador. 

la visión que tiene de la economia en lo que to
ca a sus objetivos, es: "el primer~ suministrar al pueblo
abundante ingreso o subsistencia•, habituando a los indivi 
duos poniéndolos en condiciones de lograr por sf ambas co
sas; •e1 segundo, proveer al Estado o República de rentas
suficientes para los servicios públicos•. (16) Tales obje
tivos, realizados, enriquecen al Estado y al Pueblo. 

la economfa, sol ta escribir, responde a leyes 
propias de igual manera que existen para la naturaleza. En 
a•bos casos, su infracci6n produce consecuencias insospe-
chad3s. El orden no necesita ser impuesto artificialmente 
porque existe naturalmente, de donde se desprende que la -
economta política funcione mejor con la menor intervenci6n 
del Estado. 

la división del trabajo es una necesidad natural 
de 11 economía, por m¡s que pueda implicar al9unos ries--
gos. 

Tomemos - escribe- como ejemplo, una manu-
factura de poca importancic., pero a cuya di 
visión del trabajo se ha hPcho muchas veces 
referencia: la de f¡bricar alfileres. Un -
obrero que no haya sido adiestrado en esa -
clase de tareas (convertida por virtud de -
la divisi6n del trabajo en un oficio nuevo) 
y que no esté acostumbrado a ~anejar la ma
quinaria que en el se utiliza (cuya inven-
ción ha derivado, probablemente, de la divi 
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si6n del trabajo), por m&s que trabaje, ape 
nas podrfa hacer un alfiler al dfa y desde
luego no podrfa confeccionar m&s de veinte. 
Pero dada la manera como se practica hoy -
dfa la fabricación de alfileres no solo la
fabricaci6n misma constituye un oficio apar 
te, sino que est& dividido en varios ramos, 
la mayor parte de las cuales tambi~n consti 
tuyen otros oficios diferentes. Un obrero
estira el alambre, otro lo endereza, un ter 
cero lo va cortando en trozos iguales, un -
cuarto hace la punta, un quinto obrero est& 
ocupado en limar el extremo donde va a :ol~ 
car la cabeza: a su vez la confección de la 
cabeza requiere de dos a tres operaciones -
distinta~: Esmaltar los alfileres, otro, y 
todavfa es un oficio distinto colocarlos enr 
el papel. En ffn, el importante trabajo de 
hacer un alfiler queda dividido de esta ma
nera en dieciocho operaciones distintas, •.. 
He visto una pequena fábrica de esta espe-
cie que no emplea m&s de diez empleados, -
donde por consiguiente, algunos de ellos t! 
nfan a su cargo dos o tres operaciones. Pe
ro a pesar de ~ue eran pobres, y, por lo -
tanto, no estaban provistos de maquinaria -
debida, podían, cuando se esforzaban, hacer 
entre todos diariamente, unas joce libras -
de alfileres. En cada libra h~bía más de -
cuatro mil alfileres de tamaño mediano. Por 
consiguiente, estas diez personas podfan h! 
cer cada día, P.n conjunto más de cuarenta y 

ocho mil alfileres, cuya cantidad, dividida 
entre diez correspondía a cuatro mil ocho-
cientos por persona. En cambio si cada uno 
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hubiera trabajado separada e independiente
mente, y ninguno hubiera sido adiestrado en 
esa clase de tareas, es seguro que no hubi~ 

ra podido hacer veinte, o, tal vez, ni un -
solo alfiler al día; es decir, seguramente
no hubiera podido hacer la doscientas cua-
rentava rarte, tal vez ni la cuatro miloch~ 
cientasava ~arte de lo que son capaces de -
confeccionar en la actualidad gracias a la 
división y combinación de las diferentes 
operaciones en forma conveniente (17) 

Smith considera, dentro de su optimismo caracte
rístico, que el progreso es la razón rectora de las rela-
ciones humanas, sólo que estas tienen como fundamento el -
egoísmo innato del hombre, el hombre no es vocacional~ente 
generoso y altruista sino por el contrario, radicalmente -
egoista. En efecto 

.•. Cada individuo est§ constantemente bus
cando la óptima manera de sacarle el mejor
provecho a su capital o a a~uél capital que 

· a11nPue no sea suyo está a su disposición y 

ésto lo hace en interés propio no en benefi 
cio de la sociedad en que vive, cuyo inte-
rés no toMa en cuenta para nada. Pero su
propio interés lo conduce, precisamente, a -
invertirlo y a obtener de él el mayor bene
ficio y precisamente en aquéllos que sin d~ 
da alguna es beneficioso para la sociedad -
( 18}. 

Como se puede ver en la economía Srnithiana, el -
egoismo es el generador de la riqueza de las naciones. ya
que al obrar en beneficio propio al misr.o tieMpo actúa ~n 



51 

beneficio general. 

Por otra parte, Adam Smith entra de lleno al pr~ 

blema del valor, distinguiendo desde luego entre "Valor en 
Cambio" y "Valor en Uso". Este es la aptitud de un bien u 
objeto en particular, de proporcionar una satisfacci6n. El 
segundo es la capacidad propia de un objeto para ser inter 
cambiado por otro. de manera mediata o inmediata. 

Debemos admitir -Smith escribe- que la pal~ 
bra valor tiene dos significados difcren--
tes. pues a veces expresa la utilidad de un 
objeto particular y. otras la capacidad de
comprar otros bienes, capacidad que se deri 
va de la posesión del dinero. Al primero -
-agrega- lo podemos llamar 'valor en uso' -
y al segundo 'Valor en Cambio'. Las cosas
que tienen un gran valor en uso tienen com
munmente escaso o ningún valor en cambio, y 

por el contrario, las que tienen un gran v~ 
lor en cambio no tienen, muchas veces, sino 
un pequeño valor en uso o ninguno .•• Para
investigar los principios que reunan el va
lor en cambio, de las mercancias procuremos 
poner en claro, primero, cual sea la medida 
de este valor en cambio, o er. qué consiste
el canbio real de todos los bienes; segundo 
cuales son las diferentes partes integran-
tes de que se compone este precio real. Por 
último cuales son las diferentes circunsta~ 
cias que unas veces hacen subir y bajar al
gunas o todas las distintas partes componen 
tes del precio, por encima o por debajo de
su proporci6n natural o corriente¡ o cuales 
son las :~ausas que algunas veces impiden --
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que el prer.io real de los bienes, coincide
extrafiamente con lo que pudieramos denomi-
nar su precio natural. (19} 

Al pretender el esclarecimiento de los princi--
pios que regulan el valor en ca~bio, ad~ierte que el trab! 
jo es la medida real del mismo, en cuanto a la proporci6n
necesaria pa~a producir un bien. 

Lo mismo sucede con la propiedad de la tierra, -
cuyo propietario concurre en la producción con el trabaja
dor y el capitalista por lo que habrá de recibir una renta. 

Asi,~I valor en cambio, se determinaría por lo que tendria
qué pagarse por concepto de salario, renta y beneficio. 

De e5ta manera Smith destaca la importancia del
trabajo para la determinación del valor en cambio, aunque
advierte que en muchas ocasiones es verdaderamente difícil 
precisar la relación proporcional en las diversas clases y 

formas de trabajo¡ por ejemplo: en el ingenio, la fatiga -
y el esfuerzo enturbian la proporción. Cuando por ingenio 
se produce algo de inRediato, y este objeto es excepcional, 
por poco trabajo que tenga, su valor no obstante es mayor. 

Por lo que se refiere al salario éste será la -
parte del producto que le corresronde al trabajador por h~ 

ber trabajado. Así como el trabajo es la medida del valor 
en cambio, el salario es la medida del trabajo necesario -
para producir bien. 

La fijación del salario, no obstante, se encueP
tra en graves dificultades pues "el operario desea sacar -
lo más posible, y los patrones dar lo menos que puedan", -
es de e i r , que 1 os o b r (~ ro s s i e m p re b 11 s e a r á n 1 a e o n c e r t a e i ó n 
de mejores salarios y lr.s patrones la concertación de los-
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mas bajos salarios. 

Obslrvese en el lenguaje smithiano, encontramos -
el gérmen de muchas expresiones marxistas, si bien en di-
recciones opuestas, como más adelante lo habremos de preci 
sar. Entre tanto, recuérdese lo siguiente: para ambos la 
economfa es una ciencia y por lo tanto regida por leyes, -
es decir, que la economfa de ambos es determinista; en am
bos, el valor en cambio es determinado por el trabajo nec~ 
sario para la producci6n de un bien; para ambo~ el salario 
es la medida del trabajo. 

2. David Ricardo es igualmente influyente en el 
pensamiento de Harx, sobre todo en lo que se refiere a la
teorfa del Valor y a la teorfa del Salario. 

En efecto, solfa decir David Ricardo "el valor -
de un artfculo, depende de la cantidad relativa de trabajo 
que se necesita para su producción y no de la compensación 
que se paga por dicho tra~ajo. (20) 

El valor en cambio implica la cualidad de los -
bienes para su intercambiabilidad, la cual recibe el nom-
bre de utilidad. La utilidad encuentra su fuentn en la es 
casez y en el trabajo necesario para crear los bienes; sin 
embargo en la realidad de las cosas, el valor tiene su ori 
gen mediato e inmediato en el trabajo. Pudiera pensarse -
que el capital que concurre con el trabajo a la producción 
de bienes, como un elemento independientt, también influye 
en el valor del producto. Lo cierto es que en esencia úni 
camente el trabajo determina el valor, precisamente porque 
el capital es trabajo acumulado. 

Smith habla de trabajo necesario, en camhio Da-
vid Ricardo de trabajo necesario para crear un bien, mismo 
que puede variar según las circunstancias~ que éstas sean-
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rnls o menos favorables rara la producci6n. 

La riqueza -advierte David P.icardo- difiere 
esencialmente del valor, ya que este depen
de no de la abundancia sino dt la facilidad 
o dificultad de la producción. El trabajo
de un millón de hombres en la industria pr~ 

duciria siempre el mismo valor; pero no --
siempre la misma rir¡ueza ... -~·. •grega más -
a d e 1 a n t C?T u n h o rn b re e s r i c o o p o b re d e a e u e!. 
do con la abundancia de artículos necesa--
rios y de lujo de que pueda disponer ..• (21) 

Por lo que s~ refiere al salario, Ricardo lo di
vide en dos: salario natural y salario corriente. El pri
mero se fija por el nivel de subsistencia que necP.sita el 
trabajador y su familia para subsistir. El segundo se de
termina por el jue90 de la oferta y la demanda de la mano
de obra. A mayor oferta de mano de obra, menos salario, a 
mayor demanda de mano de obra nayor salario. 

Influye este pensador en Marx, fundamentalmente
con sus teorías del valor y del salario. 

b) [s evidente la influencia de los socialistas 
franceses en el pensam1~nto de ttarx, como Babeuf; sin em-
bargo no se pierda de vista que algunos de ellos fueron -
sus conternporánPn5, exactamente corno sucedía con Pedro Jo
sé Proudhom y Lui:, nlanc. 

Babeuf fui~ un activista comunitario, cuyos eser_!_ 
tos y manifiestos influyeron en Ja izquierda de la Revolu
ción Francesa, en tanto que ProudoM y Louis Blanc, fueron
polel'listas y alabados por 11arx, aunque más tarde fueron -
atacados por él. 



. ,.. 

55 

Armando llerrerías (22) destaca que Marx le dedj_ 
có una docena de páginas a Pedro José Proudhom, en su 
obra la Sagrada Fanilia, aunque después lo atac6 con motj_ 
vo de la Filosoffa de la Miseria, a tal grado que aquél -
se vió precisado a escribir en vía de contestación su co
nocida obra La Miseria de la Filosofía. 

Proudhom aseveraba que "la propiedad es un ro-
bo", pues la consideración de que sea un "derecho natural: 
es decir, absoluto, imprescriptible e inalineable no es -
cierta. La propiedad es una institución que atenta con-
tra el derecho de todos de beneficiarse de la propiedad -
originaria. Asegura además que, el "patrón", paga al A:ra
bajador sólo por el trabajo individual, quedándose con lo 
que debe de pa~ar por el trabajo colectivo de todos sus -
trabajadores. 

En su Idea General de la Rev0luci6n Proudhom se 
presenta como un sistematizador y teórico del anarquis~o. 

Por su parte Louis Blanc se destaca eíl su Orga
nización del Trabajo (23) propon' 1do una reforma social
drástica en Francia, para porscr1bir el cuadro de injustj_ 
cias sociales que fomentó el liberalismo del siglo XIX. -
Su ideal social ·,:;ran lo~ "talleres sociales" que no eran
otra cosa que cooperativas de producción refaccionadas -
_por el Gobierno, .quién, adenás, las administraría durante -
el primer año, después del cual los propios trabajadores
se hadan cargo de su ta.11er social. El papel del gobier. 
no es vigilar el funcionamiento de dichos talleres y el -
otorgamiento de la refacción económica . 
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2. IDEA GENERAL DEL HARXISHO 

Se ha sostenido que el Marxismo es la resultante 
de la filosoffa clásica alemana, de la economía política -
inglesa y el materialismo francés¡ sin embargo será necesa 
rio precisar debidamente los términos. 

En efecto, como antecedente influyeron poderosa
mente en la doctrina de Marx, no obstante, el g~nio de Trt 
veris no se redujo a una tarea de compilaci6n, sino que, -
con base en el acervo doctrinal recibido fue ante todo un 
creador. El Marxismo es sobre todo una concepción materi! 
lista del universo y de la vida humana -historia-, lo que
implica que, no obstante la unidad de su pensamient~ sea -
posible, para fines de comprensi6n, dividirlo en Hateria-
lismo Dialéctico -la concepción del universo- y Materia--
lismo Histórico- la concepción de la vida.social del hom-
bre. 

El Materialismo Dialéctico trata del estudio y -

explicación del origen y desenvolvimiento del universo, i~ 

clufdo en él, corno una criatura suya el propioho~bre. Es 
quizás, en esta parte de su pensamiento, en donde se puede---·
local izar la influencia del evolucionismo darwiniano. 

El Materialismo Histórico trata del estudio de -
la sociedad humana y, por sobre todas l~s cosas, es posi-
ble decir que, para los efectos de este t~abajo, siempre -
uue hablemos de Marxismo nos estaremos refiriendo al "Mat! 
rialismo Histórico" o "Socialismo Científico". El llñrxis
mo así entendido, tiene cientifica~ente las siguiP.ntes dl

recciones: 

a) Es una doctrina de interpretación histórica
del mundo capitali~ta que le tocó a Marx conocer, asl como 
a todas las formas de civilización que (e····preredieron. 
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b) Es una doctrina econ6Mica crítica de la eco
nomfa capitalista y fundamcntadora de una nueva forma de -
economf a socia 1 . 

c) Es una doctrina socio16gic~ para la compren
sión de las realidades sociales pretéritas y actuales. 

Los principios filosóficos, sociolóqicos y econ~ 

micos, están de tal manera articulados que son el basamen
to de todas estas direcciones del marxismo. Al mismo tiem 
po es, desde el punto de vista de Ja militancia política.
un programa de acci6n de los trabajadores de todo el mundo 
-léase el Manifiesto del partido Comunista-. 

El devenir hist6rico no se halla 9obernado por -
la Idea hegeliana, o, en todo caso por la Idea o proyectos 
de los hombres, s~no que, a manera de Adam Smith, por las
leyes de la economía; sólo qu~ tales leyes, segGn ya expu
simos, son diferentes a las smithianas. Estas responden a
la doctrina liberal. Aquella a la socialista. 

Los hombres hacen su propia historia -dice
Harx-. pero no la hacen como quieren¡ no la 
hacen bajo condiciones escogi¿as por ellos
mismos sino en condiciones que encuentran.
que le son dadas y trasmi~idas del pasado.
(24) 

Esas condiciones objetivas que determinan Pl de-
~ 

se n v o l v i rn i e n to d e 1 a h i s to r i a, e s t á n e o n s t it u i d a s p o r e 1 d e~ 
arrollo económico-social, que no es otro ~ue el fen6~c~o

de la producción, que viene a ser pro!)iamente li' "est~:1ctu 

ra 11 de la sociedad. Toda la "cultura" encuentra su t.;¡se y 
su origen en tal "estructura", por lo que SE refiere Marx
ª aquella como "superestructura". Asf ha sido siempre y -
así seguirá siendo. A la "estructura" se le denomina .-den-
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tro del lenguaje de Marx, también comn "infraestructura",
precisamente por ser el armazón interior, el esqueleto pro 

; -
fundo de la sociedad. 

la "superestructura" -que es la totalidad de la
cultura- está integrada por todos los mecanismos éticos, -
jurídico<;, religiosos, estéticos, etc.; así, la propiedad -

privada, ~s un hecho económico, de fondo y finalidades eco
nómicas. la µrnniedad -junto con la producción- forma pa~ 

te de la infraestructura", en tanto la ética y el derecho
que la req1Jl,rn "-Oll su correspondiente "superestructura". -
La realidad PLunómica de la propiedad privada ha creado -
s~s justificativos éticos y legales, no al revés, por más
que no r1• pueda descubrir inmedi•tarnente la relación cau-
sal en t·i Sl·11tido enunciado en primer orden. El dereC'ho y 

la étiLa no pudieron haber creado a 2-':.U>rl la propiedad -
priV<JC1.:i, lo cierto P<; que el hombre se aferra a lo que co!!_ 
sic!f'ra suyo -y r¡ue en la realidad no lo es, porque lo pri
lllt:r(J que el homhrl'.:' tuvo fue una conciencia comunitaria- y 

pdrrt dL•fPn•llr', Ira inventada los recursos morales y juridj_ 
cos y can Pllo creado un sistema polftico complejo. 

Dentro de Ja "infraestructura", el elemento de -
mayor relevancia es el fenómeno de producción, que es fun
damental en la totalidad de la vida social. En realidad -
el determinismo económico marxista parte de la producción, 
por lo que las causas más profundas de todo cambio social
debe buscarse, necP.sariamente, en el fenómeno de la produc-
ción. 

Es necesario se~alar, aclara a este respecto Ho!!_ 
teneyro, que el propio Marx advierte que si bien los fenó
menos económicos escenciales -la propiedad, la producción, 
etc.- son de~erminantes de la cultura -superestructura-, -
entre ambas se establece una cierta relación de interdepe!!_ 
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dencia, o sea, "que las condiciones polfticas, jurfdica5, 
~ticas y culturales en que se desenvuelve la sociedad ejer 
cen, a su vez, influencia sobre el proceso econ6mico" (25) 

Este mismo criterio habfa de ser confirmado m6s tarde por
Engels: 

... cuando se hace una tergiversaci6n para -
hacer aparecer que el factor econ6mico es -
el único ele~ento, se convierte la declara
ci6n en una fras~ abstracta, absurda y sin
sentido. La condici6n econ6mica es la base, 
pero los diversos elementos de la superes-
tructura ..• las formas polfticas, las cons
tituciones .•. las formas legales y ~ambi~n

los reflejos de todos estos conflictos en -
las mentes de los miembros de la sociedad,
los puntos de vista polfticos, legales, fi
losóficos religiosos ••• todos ellos ejercen 
influencia sobre el desarrollo de los con-
fl ictos hist6ricos, y en muchos casos deter 
minan su forma (26). 

Por lo que se refiere a la lucha de clases, tal
como ya lo mencionamos, es necesario señalar que Marx ad-
vierte qu~ tal conflict~ sed~ entre los poseedores de los 
instrumentos de producción y los no poseedores o desposef
dos de los mismos. A los primero~ los denomina capitalis
tas o burgueses; a los segundos, proletarios. Como clases, 
se habla de burguesfa y proletariado, respectivamente. 

La lucha de clases adopta una serie de actitudes 
aparentemente no conectadas con el fondo mismo del proble
ma, o sea, con la real y aut~ntica "infraestructura" y "su 
perestructura" del capitalis~o y asf se logra percibir que, 
el proletariado, traduce su esfuerzo en el prop6sito de ha-
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cer desaparecer la "infraestructura" y la "superestructura" 
del sistema político económico importante, en el cual se -
sustenta la realidad social. En esta -.irtud, Marx, se pro-
nuncia en contra de la tenencia de la propieda .. · µrivada, de 
los rredios de producción y, consecuentemente, en contra de -
la cultura emanada de ella, es decir y de uanera fundamen
tal, el derecho, la ética, la política, en fin, de todo ;;r• 

dio ~e control social, incluido el Estado. (27) 

Toda vez que 1 a 1 u ch a de c 1 a !. es se '.: r r· d tt ce g o be!:'. 

nada por la ley de la dialéctica, encontrarros qu~. •!n el -
fcndo, es la interpretación histórica y sociolóroico-económj_ 
ca de las contradicciones internas del capitalismo. Todo
sistema económico-social basado, en la explotación del ho~ 

ore por el ho~bre, genera los princi~ios de su contradir.-
ción y posteriormente desaparición; así, la presencia del
capitalismo en la vida humana hace que los tr~bajadores, -
que se hallan enajenados en su trabajo al ~íl~r6n, en su lu 
cha, se pronuncian en contra de éste y su sistema, sólo r¡ue, 
esta lucha, se dá dialécticamente.· El capitalisr.10 ei:; la te 
sis, o sea, dentro de ésta, :1ay un desenvolvimiento r1e su -
propia realidad, sólo que dialéctico, para desemhnrar en -
el socialismo~ mejor aGn, en el Estado socialista, en don 
de los términos del conflicto social se lian cambiad0: pero
el conflicto subsiste, es decir, que en tanto en tal Est~

do se puede hablar de socialismo, en realidad se debe ha-
blar de Estado de la dictadura del proletariado, en el --
cual el trabajador detenta el poder y su lucha -subsiste -
la lucha de clases- es para aniquilar loi ve~tiaios del -
capitalismo. El E~tado Capitalista es el llamado Estado -
de Derecho, pues en él, el orden jurídico y ético -sur.eres 
tructura- es un instrumento de opresión y explotación en -
manos del patrón, en contr<i del trabajador. 

El trabajador, pretende acabar con la "infraes--
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tructura" y "superestructura" capitalistas, como lo hemos
mencionado, o sea, acabar con la propiedad privada de los 
medios o instrumentos de producc16n y con el orden social, 
polftico, jurfdico, ético, etc. en aquel sustentado; sin -
embargo, en el Estado de h Dictac!ura del .Proletariado, la 
superestructura capitalista debe ser aprovechada y modifi
c1da, susceshamente. por los trabajadores, para aniquilar -
los remanentes de la infraestructura burguesa; es decir, -
que el Derecho, la Hica. la polftica, el aparato coercit.!_ 
vo del Estad~ han de estar en manos del trabajador, para -
que ellos "dicten" las reglas del jueQo y las hagan opera
tivas. El Estado de Dictadura Proletaria, es la antitésis 
del Estado de Derecho. 

la sfntesf s sera la desaparicf6n de la noci6n -
del Estado -que involucra aparatos coPrcitivos de poder-,
para dar lu~ar a la aparfci6n de la "sociedad comunista" o 
"sociedad sin clases". 

la forma interna en que el capitalismo explota -
al trabajado~ se da en varias direcciones: la libertad in
dividual de los hombres como derecho natural racionalista, 
justificaci6n ideol6pica del estado social actual del pro
letariado, plustrabajo y plusvalor. 

En efecto, la libertad jurídica en el sistema -
burgués se traduce en una ilusi6n del proletariado. A es
te respecto, escribi6 Marx: 

la esfera de la circulaci6n o del intercam
bio de mercancías, dentro de cuyos límites
se efectúa la compra y la venta de la fuer
za de trabajo, era, en realidad, un verdad~ 

ro Edén de los derechos humanos innatos. Lo 
que allí imperaba era la libertad, la igual 
dad, la pro pi edad y Bentham. 'Libertad', por:. 
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que el colllprador y el vendedor de una mer-

cancíñ, por ejemplo de la f_~J~r:_~_.<1._i~--~_r~_!j_Q, 

sólo están deterrnina<los por su l_i__l.J_r:_e __ ~Q_~~-!!.:: 

tau. Celebran su contrato cono personas lj_ 

bres, jurídica1:1ente iguales. CI cont_!il __ ~-°- -
es el resultado final en el que sus volunt! 

des confluyen en una expresión jurídica co

mún. i l~1ualdad!, porque solo se relacionan

entre sí en cuanto poseedores de mer;.r1ncias 

e intercambian equivalente por equivalente. 

iPropierlad:; porque cada uno dispone sólo -

de 1 o suyo. i Uentham! porque cada uno de -

los dos se ocupa sólo de si mismo. El ant

co poder {:ue los reúne _v los pone en rela-

c i ó n e s e l d e s u ~J:l.EJ_S_ m_Q_ , e l d e s u v e n t a j a -

personal, el de sus intereses privados. Y -

precisamente R2..!:9..!!.~ caclil uno sólo se prenc1;1 

pa por sf mismo y ninguna por el otro, eje

c u t a n t o do s , e n v i r t u d de u na e e _o n ~mi' _a_ P.!:~ -

e_~t~ ~-~~_!_d_a_g_~--~~S..Q..~--ª ~ o bajo 1 os a u s pi - -
cios de una providencia omniastuta, solaMe! 

te la obra de su nrnvAcho recinroco, de ~u

provecho recíproco, de s11 altruísno, de su
interes colectivo (28}. 

En realidad, lo que está implicando tn todo ésto 

el autor de C! _ _J:_a_gj_!._~, es que la !_ib_~·ta_cl_ jurfdica en la 

relación entre el Ea_t_i:Q'l y el t_r-2.Q&ª~<?_r: a través del co:1-

t rato de t r ª~-~j _g, d c>" i en e en ne g a c i ó n de 1 a 1 i berta d de 1 
trabajador, pues ~ste, sólo tiene como propio de ~1. su 

fue!:I_~--Lª_~-9_!:_~!_, en cambio el patrón tiene en ¡~_rcpiectat.I 

los instrumentos d-~-R!:..Q.~Cción. Aquel tiene, 1demás,neces.! 

dad dP. supervivencia. Este la tiene asegurada. Como con

secuencia también se produce la neqación de la igualdad. 

El trabajador no tiene la libertad de contrata--
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ci6n laboral, precisamente porque la !igualdad~ jurfdici
s61 o es te6~ica y abstracta. No hay tal igualdad. En es
tas condiciones el trabajador tiene que aceptar los tfrmi
nos que el patr6n quiera estipular en el contrato de trab! 
J.Q_, por lo que fste, de facto, deviene contrato de adhe- -
si6n. No tiene la libertad de escoger patr6n, porque sus~ 
necesidades ingentes se lo impiden. El funda•ento de ese
pretendido contrato sinalagmltico -que en realidad es d~ -
adhesi6n-, es el egofsmo del patr6n¡ pero, observese bien, 
que Marx termina su plrrafo diciendo: 

••• Bajo los auspicios de una providencia -
omniastuta, solamente obra de su provecho -
recfproco, de su altrufsmo, de su interfs -
colectivo. 

lo que significa que la lucha se da no s61o en tfrminos de 
contratantes individuales -trabajador y patr6n 1 sino de -
grupos o clases -sus respectivas colectividades-: El ~
letarido no tiene ni libertad ni igualdad, precisamente, -
porque s61o tienecomo propia su fuerza de trabajo y su ne
cesidad de supervivencia. la burguesfa, en cambio, tiene
todas las ventajas: capital y su intrfnseca fuerza persu~ 
siva, asf como la coercividad del aparato del Estado. 

Una forma m&s de la sujec16n a la explotasi6n de
los trabajadores por parte de la burguesfa, o, en otros -
t~rminos, forma de agresi6n, es la ideo16gica; en virtud -
de la cual la sociedad y el Estado burgués tratan de just! 
ficar la situaci6n que han creado. 

Marx asegura que cada ~poca de la vida de los - -
hombres se ha caracterizado por el imperio de las ideas de 
la clase en ella dominirite, o sea, que la lucha de clases-
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i m p 1 i ca 1 a 1 u c ha de 1 a s i de a s ; pe ro, en re a 1 i c1 a r. 1 o ú n i e o -
verdadero, es que hay una clase ex~lotadora y otra explota
d ci ; de 1 as cu a 1 es , 1 a primer a, trata de ju s ti f i e ar c.: o n ar a u 
mentaciones y razona~ientos, el estado social actual de co 
sas. 

Considera el padre del SocialisMo Cientffico, -
por un lado, a todas las filosofías y teorfas :;ocia1·"S -me
nos la suya- como autfinticos mitos, por otro, co~o doctri
na cientfficamente fundada -1a suya-. Los ~itos resul-
tan ser, de esta manera, rara r~arlr', ne dos clases perfecta-
mente discriminables: a) Ideas falsas refutadas o refuta
bles, y b) Ideas que, aunque capaces de lograr cierta adh! 
s16n y de inspirar o desalentar y desmoralizar a las gran
des masas, son deMasiado vagas para ser sometidas a prue-
bas. (29). 

Ambas formas de mitos son racionalizaciones psi
co16aicas de intereses específicos, que, una vez sometidos
ª a n á 1i s i s. dejan a 1 des cu b i e r to 1 os i n ter es es <1 u e 1 os i ns -
piran, por lo que los denomina ideologías. Tales ideoló-
gias pretenden enseñar que los intereses y bienes en una -
sociedad de clases son coMunes, lo cual es, evidentemente.
falso. Algunas ideolcgfas sugieren y recomiendan la ace~ 
taci6n de la desigualrlad huMana y social por inevitable, -
sólo que, como alivio, pror;eten una felicidad ul traterrena. 

La explotación del trabajador por parte de la -
burguesía, que contrarían la fantástica 1 ibertad P. i9ual
dad humanas que justifican mediante las •deologfas. 1.a -

misMa libertad e iuualda~ son formas ideológicas bur~uesas; 
se 11 e va a cabo mediante e 1 p 1 u s trabajo y e 1 p 1 u~ v i1 1 ., r . 

Marx advierte C]Ue los Economistas t'lhico~ h,rn
creado la teoría del valor de cambi0 -entiend<1se vaJur en 
cambio-, como al~o diferente del precio en el mercado, y-
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como determinado, entera o principalmente, por la c1ntidad 
de trabajo, directo o indirecto, incorpor1do a los v1rios
artfculos que eran llevados al mercado, tal co~o lo ensen~ 
ban Adarn Smfth y David Rfcardo 0 en tanto que el valor de -
uso -entiendase valor en uso- es la aptitud de un bien pa
ra satisfacer directa e inrnediatamente necesidades concre
tas¡ por lo que Marx dice que "la utilidad de una cosa ha
ce de ella un valor de uso (30) que no se intercambia, o -
como el propio autor se expresa metaforfcamente: "es1 uti
lidad no flota por los aires" (31). 

Más adelante asegura: 

Esta condicionada (tal utilidad) por las 
propiedades del cuerpo de la mercancfa, y -

no existe al margen de ellas. El cuerpo -
mismo de la mercancfa tal coMo el hierro, -
trigo, diamente, etc., es pues, un valor de
uso o un bien. Este c1r6cter suyo no depe~ 
de de que la aparici6n de sus propiedades -
útiles cueste al hombre poco o mucho traba
jo. Al considerar los valores de uso, se -
presupone siempre su carácter determinado -
cuantitativo, tal coMo docena de relojes •.. 

Los valores de uso de las mercancfas propo~ 
cionan la materia para una discirlina espe
cial, la merciología. El valor de uso se -
efectiviza, unicamente, en el uso o en el con 
sumo (32). 

Ahora bien, asegura el propio Marx, los valores
de uso constituyen por su específica naturaleza, "el cont~ 

nido de la riqueza"; pero destaca que llevan implfcitos, -
como portadores materiales, los valores de cambio. Por su 
parte el valor de cambio se present1 como una "relaci6n --
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cuantitativa" que incrementa, mediante el intercambio de -
valores, una nodifi~ación constante segün tiempo y lugar.
El valor del cambio incrementa la riqueza del intermedia-
ria. 

El error de Ricardo en relación con los valores, 
es que el trabajo era la medida del valor cuando en reali
dad es el origen del mismo; es decir, que para comf>r('nder
lo que es el va lo~ es necesario estudiarlo, en relación -
c~n el trabajo~ cayendo de esta manera a lo que se conoce
con ~l nombre de valor-trabajo; porque la verdad de las e~ 
sas es que los poseedores -clase burguesa- se apropian y -

se benefician del valor, a costa del trabajador o clase -
proletaria Todo, por consecuencia, se viene a centrar en 
e l va 1 o r d e e a 1•1 b i o . " [ 1 va l o r e s u na s i m f1 l e e r i s t a 1 i z a - - -
ción del trabajo humano". (33) 

Ahora que hemos referido las naciones de valor.
antes de continuar con tal teorfa. detengamos la atención -
en las palabras que resp~cto a esa parte escribió Cole: 

De los nueve densos car>ftulos Que escribíó
"arx exponiendo su teoria del valor y de la 
plusvália. Los prineros capítulos no son -
sólo difíciles en si mismos, sino que su -
lenguaje deriva de la etonomfa clásica de -
principios del siglo XIX, y no es fácil do
minarlo sin conocer la terminología de Ri-
cardo. Además está muy influido por la for 
mación hegeliana del autor. (34) 

Obs~rvese muy bien que la tendencia de la econo
mía clásica, fue alejando a ésta cada vez más de la Teorfa 
del valor; en cambio Marx se entregó a ella sin reservas,
para sacarle un inportante partido: La Teorfa ~el plusva-
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lor, que hab,ía sido esbozada por David Ricardo. pero con•
otra dirección. 

El valor de uso y cambio según lo hernos expuesto 
en lfneas inmediatamente antecedentes y al referirnos a -
Smith y Ddvid Ricardo, y a semejanza a ellos, sost~ene ~ue 
el valor de cambio se encuentra determinado por el trabajo 
necesario para producir un bien concreto; pero no como me
dida sino como fuente del mismo, o sea, que el valor no -
"se mide" por el trabajo incorporado en un determinado --
bien, sino que debe tomarse como el "origen" del valor. 

David Ricardo fue atacado por diversos detracto
res del capitalismo. ~onsiderando que, si el valor de cam
bio se medía por el trabajo necesario para producirlo, re
sultaba justo exigir que el trabajador recibiese a cambio
todo el valor que lll había incorporado al producto; sin e!! 
bargo, Marx, advierte que ésto no es 16gico, precisamente
porque el trabajador individual, dentro del sistema capi-
talista de producción, por si mism~ no incorpor6 ningún v~ 
lor al producto, ya que tan sólo está reducido a una pieza 
dentro de la maquinaria de producción. es decir, que el -
trabajador individual realmente no tiene un al9n que pueda 
ser calificado como un producto, puesto que su labor s61o
tiene sentido como una parte de la producción en serie, de 
donde Marx deduce que el valor incorporado al producto, es 
resultado de la actividad conjunta de todos los trabajado
res y no de uno sn.lo en particular. Desde este ángulo la 
lucha se da bien clara contemplándola como de clases. No
hay explotación -precisa Cole comentado a Marx "de un ind! 
viduo por otro, sino de una clase por otra", (35) lo cual
explica la aceptación parcial que Narx tuvo de la teorfa -
del valor de Ricardo. 

Ahora bien, el trabajo que origina el valor, es 
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calculado mediante una rrorncdiaci6n, pues en casos concre
tos el "trabajo necesario" puede ser nayor en otros menos. 
Dicha proMediación se basa en las situaciones y condicio-
nes nor~ales de trabajo y producción. 

La relación entre el valor d~ uso y de cambio -
fue desarrollada por Marx, inicialment~ en su 11anuscritos
Econ6"1icos Filosófico de 1844 y de manera magistral en su 
obra cumbre: El Capital. 

Una vez que de acuerdo a la teoría económica se
ha determinado "el valor en uso" de la mercancía -producto 
econ6mico como valor social o valor de uso para otros, di
cho valor se determina como trabajo social o, siguiendo el 
lenguaje ~arxista, trabajo para otros, que es lo especifi
ca11ente útil para producir ese valor de uso. El trabajo -
productor de mercancías, aparece como trabajo social en d~ 

ble sentido:· a) tiene carácter social oeneral que produce 
una determinada clase de valor de lo social. b) tiene, ad~ 
11á s , ca r á c te r e s pe c H i c a m_e n te h i s t 6 r i c o • s e d a c o m o t ro b a j o 
social 9eneral que produce una determinada cantidad de va
lor de cambio. (36) 

De la aptitud que posee el trabajo social -"tr! 
bajos útiles 'l::ualitativamente diferentes (37) que concu--
rren en la producción de una mercancía- de producir cosas
deter~inadas, humanamente útiles, se de~nrende el valor, y 

de su capacidad para generar valor y plusvalor para el ca
pitalista, surge el valor de cambio del Jroducto del tra
bajo -mercancía-. Como se ve claro, detrds de toda noción 
de valor se encuentra el concepto de trabajo que lo genera. 

A partir de 1~ consideraciones anteriores, es d~ 

cir, de la tPoria del valor-trabajo, Marx parte para la -
elaboraci6n de la teoría económica que habría de conside-
rar al trabajo -en un sentido material histórico- corno ob-
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jeto principal de la investigación, tomándolo como la mer
cancfa de otro, es decir, COMO trabain pftgado formalmente
P o r s u p l en o va 1 o r ; pe r "• en re a 1 i d i1 d, ex p 1 o ta do , ha c i é n do 1 o 
pasar como un trabajo absolutamente libre y en realidad s~ 
juzgado; pero, recordando lo expuesto con anterioridad, nun 
ca como trabajo aislado -es decir, de un trabajador indivi 
dual- sino como trabajo social: 

Ahora bien, ese trabajo -que es sustrato del va
lor- el capitalista lo trata y lo contrata como mercancfa. 
"El capitalista -dice Marx-, al parecer, compra, pues, su
trabajo (de los trabajadores) con su dinero. Ellos le ven 
den su trabajo por dinero". (38) Lo que en realidad se ven 
de es la fuerza del trabajo. El valor de cambio de la 
fuerza de trabajo es el salario. 

La relación que se establece entre el valor de -
una mercancfa producida, el salario y el trabajo socialmerr 
te necesario para su producción, da lugar a la teorfa mar
xista de la plusvalfa. 

En efecto, dentro de la sociedad, entre el con-
junto de cosas que se venden y se compran, como lo hemos -
sefialado, la fuerza de trabajo es una mercancfa de natura
leza especial. Esa fuerza de trabajo de los productos di
r~ctos, los trabajadores la venden a trozos por un salario; 
sin embargo, a pesar de que el trabajo dettrnina el valor
de la mercancfa y el salario es, cono dejamos expuesto, el 
valor de cambio de la fuerza de trabajo -cuya jornada por
tal razón se denomina "magnitud constante"-, el capitalis
ta suele tener un ingreso que sobrepasa en mucho o en poco 
el valor del producto, del cual el trabajador no recibe a~ 
solutamente nada, dando lugar con eso al plusvalor. Esta -
es una noción que encuentra sus antecedentes en los econc
mistas clásicos ingleses; pero su desarrollo definitivo en 
Marx. 
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El E..!.!!_~valor_rel~!ivo si9nifica que el capitali! 
ta ve incrementados sus ingresos sin que se modifique, -
aparentemente, la jornada de trabajo, mediante un cierto

E.J~stra.~ajo y una cierta L>.!~~!'_~~..!!_~cJól)_. Sigamos textual 
mente la explicación de Marx. 

Supongamos . un a j_p_!:._'!.i!_d_.~_J.~ b º-!:~-1.. cuy a ma 9. 
nitud y cuya división en trabajo necesario 
y plustrabajo estén dadas. Digamos por -
e j e m p 1 o , q u e l a l i n e a ~ e: , e s t o e s , ! ·-b 

---- c, representa una jornada laboral de 
12 horas; el segmento ! ~ 10 horas de tra
bajo necesario, el segmento ~ ~ 2 horas de 
plustrabajo. Ahora bien, lcomo se puede a~ 
mentar la produccion del plusvalor, esto -
es, el plustrabajo, sin ninguna prolonga
ción ulterior .. de a c ? 

Aunque los limites de la jornada laboral a. 
~ estén dados, ~~parece ser prolongable; 
pero no extendiéndolo más allá de su punto 
terminal ~· que es a la vez su punto terfll..!_ 
nal de la jornada laboral ! ~· sino despl! 
zando su ~unto inicial ~en dirección opue! 
ta, hacia !· Supongamos que!?.'~. en lf---
nea a -- !?_' -- ~ ---·c, sea igual-
a la mitad de b ~ , o sea a 1 hora de tra
bajo Si en la jornada laboral de 12 ho-
ras a e se hace retroceder hasta ~· el pu~ 

to ~. entonces Q ~· el plustrabajo aument! 
rá en una mitad, de 2 horas a 3, por más -
que la jornada laboral conste de 12 horas . 
.. {produciendo) al mismo una contracci6n
del trabajo necesario: de a b a ! ~~ de 10 
horas a 9. (39) 



71 

Ahora bien, puede suceder que la jornada, opti~
mistamente, sea la exacta que contenga el trabajo necesa-
rio para la producci6n de un bien -y consecuentemente un -
valor-, sin necesidad de aumentarla, exigiendo el patr6n -
al trabajador un incremento en el ritmo de trabajo, se co~ 
trae la tfnea ! b determinada inicialmente ~orno --
equivalente -idealmente a manera de trueque-, entre sala-
rio y bien producido, a a ~~ b' b, produciendo -
i psofacto un plustrabajo y como con~ecuencia de ~ste, una
plusproducci6n y como consecuencia tambi~n. un plusvalor,
por lo que de acuerdo a Marx debe entenderse, para compre~ 
der posteriormente el plusvalor, al plustrabajo como" .•• -
el despojo confiscatorio de los dominios del tiempo de tr! 
bajo necesario" (40). Ahora bien, no se puede producir el 
plustrabajo y sus consecuentes, sino se modernizan los me
dios y las condiciones de producci6n -ambiente laboral y -

maquinaria-, revolucionandose de esta manera el modo de -
producci6n propiamente (41). 

El plusvalor supone la suma total de los valores 
-que a su vez pueden se plusvalores parciales- de toda la 
materia prima necesaria para producirla, por ejemplo: un -
par de zapatos requiere del tiempo de su fabricaci6n, del 
trabajo del artesano u obrero, de su destreza laboral; pe
ro además el cuero, que lleva implícito el trabajo del cur 
tidor, de otros trabajadores, del valor de instr~mentos de 
producción y elementos químicos o materia prima, etc.; de 
hilo, que llevará implícitos una serie de trabajos, mate-
ria prima e instrumentos de producción, etc. De todo ésto 
resulta que el plusvalor no sólo ha de mirarse como "un -
despojo confiscatorio" •• de trabajo necesario referido a -
un bien producido o valor concreto, sino a todo a un sist~ 

maque encadena la totalidad de valores o producto y con -
ello, la totalidad de plusproductos y plustrabajo, es de-
cir, que se trata de un sistema basado en el despojo del -
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trabajo humano. 

P o r o t r a p a r t e , e l pj__~~.2J_9_!__ ~J?2_Q]_~ !..2. s e p ro d u c e " 
mediante la prolongación de la jornada laboral" (42),

es decir: 

la producción del plusvalor absoluto consis
te simplemente, por un lado, en la prolongación
de la jornada laboral más allá de los límites -
del tiempo de. trabajo necesario para la subsis-
tencia del propio obrero, y por otro en la apr~ 
piación del plustrabajo por el capital (43) 

El plusvalor absoluto, advierte Marx, únicamente 
se puede dar en una sociedad esclavista, en donde se obti~ 
ne el plustrabajo "por medio de la coerción directa" o en 
una ioc1edad en la que se admite "la venta 'voluntaria' de 
trabajo• Por nuestra parte consideramos que el plusvalor 
absoluto, se da por venta voluntaria en aquellos lugares -
en que de hecho y por derecho -injusto- esté permitido; p~ 

ro ademls, en toda sociedad en que la coerción se ha mati
zado y sutilmente se ejerce casi de 111anera normal. con la
misma o mejor eficaci•. Desde luego. es posible pensar, -
porque adem•! se dan en la realidad pragmática, un conjun
to de for111as de plusvalor híbridas, que caracterizan a los 
pueblos que se hallan en un periodo de transición entre -
los sistemas sociopolfticos precapitalistas y capitalistas 
propia~iente dichos. 

Pensamiento Jurídico de Marx 

Los pocos autores (44) que se han ocupado de es
tudiar el p~samiento jurídico de Marx, están de acuerdu -
en que no es fácil llegar a conocerla, y es que la dificul 
tad estriba ~ri que no dejó Marx un tratado, un capitulo, · 

·-........ 
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fficamente jurfdf ca, sino que su concepción
btener de las diversas referencias que hace

ª el en el desarrollo de su doctrina materialista hist6ri
ca, de la crftica que hizo a la filosoffa hegeliana del O~ 

recho, y a sus escritos de juventud. 

Su inconformidad con el derecho y quizSs la ra-
z6n emocional que puede explicar que Marx redujera, con el 
tfempo, a aquel al nivel de superestructura, se encuentra
en una carta que dirigi6 a los 19 años a su padre, en la -
que manifestaba que le producia inquietud -perturbaci6n- -
"la opostct6n entre lo real y el deber ser" (45), exacta-
mente lo que ocurre todavfa en nuestros dfas. La menciona 
da relaci6n epistolar contenfa reflexiones de orden metafl 
sico, sumamente abstractas, lo cual no le permitió culmi-
nar sus prop6sitos. pues según Conde (46), se vi6 obstacu
lizado por el m~todo matem&tico que usó. La segunda parte 
del escrito es de singular importancia, pues en ~1 desen-
vuelve una idea formal y una material del derecho, pero i! 
dependientes, asegurando que »1a forma es la 'arquitectura 
necesaria de las configuraciones del concepto' y la mate-
ria 'la cualidad necesaria de estas configurac1ones 1 

••• " -

(47) Más tarde habría de decir el propio Marx que su error 
estuvo en haber disociado la forma y la materia, cuando -
contenido -materia- y expresión -forma- siempre van unidos: 
.teorfa y praxis. 

Una de las primeras experiencias -su crítica a -
los debates de la "Dieta" -le brindaron la oportunidad de 
demostrar que la ley de robos forestales tenía por único -
objeto defender los intereses de los propietarios foresta
les, por lo que consideró que el interés se convirtió en -
legislador (48), que es por propia definición egoísta. 

Desde luego que Marx parte de la premisa de que-
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una obra especfficamente jurfdica, sino que su concepción
se tiene que obtener de las diversas referencias que hace
ª él en el desarrollo de su doctrina materialista históri
ca, de la crttica que hizo a la filosoffa hegeliana del De 
recho, y a sus escritos de juventud, 

Su inconformidad con el derecho y quiz~s la ra-
z6n emocional que puede explicar que Marx redujera, con el 
tiempo, a aquel al nivel de superestructura, se encuentra
en una carta que dfrigi6 a los 19 años a su padre. en la -
que manifestaba que le producia inquietud -perturbación- -
"la oposic16n entre lo real y el deber ser" (45), exacta-
mente lo que ocurre todavfa en nuestros dfas. La menciona 
da relacf6n epistolar contenta reflexiones de orden metaff 
sico, sumamente abstractas, lo cual no le permitió culmi-
nar sus prop6sitos. pues según Conde (46), se vi6 obstacu
lizado por el método matemático que usó. La segunda parte 
del escrito es de singular importancia, pues en él desen-
vuelve una idea formal y una material del derecho. pero i~ 
dependientes, asegurando que "la forma es la 'arquitectura 
necesaria de las configuraciones del concepto' y la mate-
ria 'la cualidad necesaria de estas configuraciones' ••• " -
(47) Más tarde habría de decir el propio Marx que su error 
estuvo en haber disociado la forma y la materia, cuando -
contenido -materia- y expresión -forma- siempre van unidos: 
~eorTa y praxis. 

Una de las primeras experiencias -su crítica a -
los debates de la "Dieta'' -le brindaron la oportunidad de 
demostrar que la ley de robos forestales tenía por único -
objeto defender los intereses de los propietarios foresta
les, por lo que consideró que el interés se convirtió en -
legislador (48), que es por propia definición egoísta. 

Desde luego que Marx parte de la premisa de que-
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la vida humana social responde a una conformación econóMi-
' ca: la propiedad privada y el fenómeno económico de rroduc 

ción, que constituyen la "infraestructura de toda ~u· ¡,.l.,cJ; 

y la religión, la ciencia, la politica, el Estado, "' der~ 
cho, la ética, etc , como superestructura El derecho, CQ 

mo se comprende, es parte nuy importante de la superestru~ 
t u r a , p re c i s a me n t e, , 1 o r q u e e s p ro d u c i d o p o r 1 a e e o n o m 1 a y -

está destinado a proteger -regulando- a la mencionada in-
fraestructura. pues en efecto, sostiene: 

Mi investigación desembocaba en el resulta
do de que, tanto las relaciones jurídicas .• 
. no pueden comprenderse por sí mismas ni ~

por la llamada evolución general del espfr! 
tu humano, sino que radican, por el contra
rio, en las condiciones materiales de la vi 
da. (49) 

las cuales, de acuerdo a lo expuesto, no pueden ser más 
que la propiedad privada y el fenómeno de producción Res
pecto del primero, en el momento en que se rompió la pri~! 
tiva forma comunitaria de la propiedad, mediante el apod~

ramiento ilicito, de parte de lo que era común Por canse 
cuencia toda propiedad se origina en una ocupación o en 
una violencia primaria, sobre un bien asequible a todos 
En el primer caso es claro el principio de la ocupación 
En el segundo se trata de un robo. De la violencia nace -
el derecho de propiedad, para asegurar a quien la ha ejer
cido el disfrute del bien inmoralmente obtenido La Ley -
-sostiene Marx- concede a quien tiene algo según se trate
de propiedad o de posesión, proteccion y derechos - propi~ 

dad y prescripción y haciendo descansar en su diferencia-
ción la franca esencia del derecho que es la paz, la paz a 
toda costa, aunque para ello tenga que sacrificarse todo -
tipo de principios. En aras de la paz se protege la wo~e-
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s16n, sea consecuencia incluso de algOn delito o alguna -~ 

violencia. 

El derecho de propiedad descansa, pues, en la --
1dea de protec.ci6n al que ha privado de algo a alguien o a 
la propia comunidad. Si esto es grave, lo es peor 1,a pro
piedad privada de los medios de producci6n, porque adem,s
son instrumentos de explotaci6n. 

Todo derecho es pues un instrumento en manos de
la clase social econ6micamente poderosa, para justificar y 

mantener sus intereses, es decir, que de acuerdo al lengu~ 

je de Marx, el derecho cumple dos finalidades: a) como --
1deo1ogfa justifica el status quo,_ de ta_l m~nera que con -
el tiempo se diluye el origen ilfcito de la pr.opiedad. El 
derecho es un reflejo de las condfcfones econ6micas, s61o
que se da en forma de principios jur1dicos a pesar de que
se los presentan, por elaboraci6n de los jurista~ como 
apriorfsticos, tergiversando la verdadera naturaleza del -
derecho. 

"Para mi -esc~ibi6 Marx- es evidente que e~ 
ta invers16n ••• constituye lo que nosotros
llamamos concepci6n ideo16gica", (50) lo -
cual se debe a que, aun cuando en un princ! 
pio se tenga conciencia del verdadero ori-
gen de la propiedad y del derecho, el tiem
po hace que se tome al derecho cerno genera
dor de la propiedad. b) Dado que el Estado 
es el ór~ano de poder de la clase burguesa
Y el derecho la actividad legislativa o ju
rfd1ca de los intereses econ6micos a través 
de aquél, resulta que el derecho es un mero 
instrumento de explotaci6n en contra de la
clase pro1:etar1a, lo cual se explica porque 
es "superestructura". 
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La evoluci6n del derec~J se produce en la medida 
en que la sociedad evoluciona; pero eso-significa, por ra
zón estrictamente diall!ctica, un avance del proletariado, -
pues el derecho "tiene que someterse, diariamente, a las --
atenuaciones de todo género que le impone el creciente po
der del proletariado", (51), de tal manera qu~ como conse
cuencia del transito del capitalismo a ia sociedad sin el! 
ses -sociedad comunista-, el derecho ser& un instrumento -
al servicio de la clase poderosa, que en esa fase, es el -
proletariado, que se ha elevado a dictadura. El derecho -
en el Estado dictador proletario, tiene sentido por cuanto 
sirve para acabar con los últimos reductos del capitalismo 

En sociedad comunista tendr4 que desaparecer el 
Estado y el derecho, que será remplazado por una "adrninis
traci6n de las cosas" (52), y por un orden moral o §tico -
de comprensi6n recfproca y nunca de postulados de deber 



(1) 

(2) 

( 3) 

(4) 

( 5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( 11) 

(12) 

(13) 

{14) 

(15) 

(16) 

(17) 

{18) 

77 

CITAS BIBLIOGRAFICAS DEL CAPITULO SEGUNDO 

Lenin. "Tres Fuentes y Tres Partes f nt~grantes del -
Marxismo", en 9bras Escogidas de Marx-Engels. p. 20. 

Ibidem, p, 21 

Marx-Engels. Manifiesto de1 Partido Comunista, pp. -
64 y s. 

Engels, Federico. Anti-Ouhring, T. I, pp. 7 y s. 

Idem 

Engels, Federico. "Del Socialismo Ut6pico al Socialis 
mo Cientffico", Cap. II, Primer párrdfo, en Obra~ Es= 
cogidas de Marx-Engels, p. 425. 

Engels, Federico. Ludwig, Feuerbach y el Fin de la Fi' 
losoffa Clls1ca Alemana, p. 640 

Guerra, Ricardo. Conferencias de Verano de 1968, en -
la Facultad de Filosoffa y Letras de la Universidad 
Nacional Aut6no~a de M~x1co. 

'11 

Engels, Federico. "Introducci6n a la Obra de Carlos -
Marx", en Obras Escogidas de Marx-Engels, p. 674. 

Engels, Federico. Ludwig Feuerbach y el Fin de la Fi 
losoffa Clasica Alemana, p. 674. 

Marx, Carlos. El Capital, T. I, Vol. 1, p. 238. 

Gu~rra, Ricardo. Locuci6n citada. 

Engels, Federico. "Del Socialismo Ut6pico al Sociali~ 
mo Cientffico", en Obras Escogidas, p. 396. 

Ibidem, p. 398 

Engels, Federico. Ludwig Feuerbach y el Fin de la_lj_
losoffa Clásica Alemana, p. 639. 

Smith, Adam. Estudio sobre la Naturaleza y Causa de -
la Riqueza de---i-a5Naciones, p. 6 

Ibidem, p. 8 y s. 

Ibidem, p. 12 



• 

73 

(19) Jbide111 p. 30 

(20) Citado por Armando Herrerías en su F~ng_~-'!!~'!to __ _p_A_r:~- -
la Historia clel Pens_i!_01iento_Ec;_oriómicp, p 122 

( 2 1 ) Hicardo, David 
Tri In; ta e i ó n , T 

Principi_os de Economía Po_l_i_!:_~~-i!_ __ ,l 
1' µp. 9 y s. 

(22) Herrerías, /\1·111a1H.fo Ob cit • p 168 

( 2 3 ) l b i_ de 1~1., p . 1 7 2 

(24) Marx, Carlos ll Capital. T I, Vol. 2, p 453 

(25) Montenegro, Wel te~ Introducción a las Doctrinas Po
litico-Econó111i.:as, r ·10ó .. -- ·-----·------·---·-···-.. ----·-

(26) lhidem, p IOi 

(27) Marx, Carlo~ Ll CapJ_~_~_l. T I, Vol l. p, 360 

( 2 8 ) l. b i d e 111 , p '.? l -l 

(29) llook, Sirlne~·. f~ar.xj __ l~s _ _ll_~)'.'_!ÍSt_~~· p 41 

(30) Marx, Carlos ~l_Cí!.E.1.!.~~. T I, Vol l¡ p 44 

(31) ldem 

(32) Idem 

(33) !~id~~· p 45 

(34) G O H. Col Historia del Pensamiento Socialista, -
T. Il, p 255. 

(35) Marx, Carlos EJ __ ~;¡p_g_LI!• T. I, Vol. 1, pp 51 y ss 

( 36) I ~_i_d~!n ! p 52 

(37) Marx, Carlos T __ r_~-~~-j-~-~~-ª-12.riado_j'_~~-it~, p. 20 

(38) ~~J..d.~~'!!· p 21 

(39) Marx, Carlos ~J __ ~pital, T. I, Vol. 2, pp 379 y s 

(40) !_Q_i_~e~, p. 381 

( 41) ~Q_i_~e_m_t p. 38 3 

(42) Idem 



79 

( 4 3 ) !_~~-~~ • p 61 7 

(44) Kelsen, Hans Teorla Comunista del Uerccho y del Es
tado; Conde, Remi ~iíü-.----~~~re·(~-~ ·J s ta-d_~~-.1 D_t!.ré_cho_ -~!' 
la Filosoffa Marxista; Bodenhei•er, Edgar. T~ori• -
deTlferecho; Recaséñs s iches, Luis. Panora•a ·del- -Pen 
samiento J~j-fd_i_f_O del ~o XX¡_ Otros.1.-utor-es-qÜelo 
trdlan incidentalmente: Novoa Monreal, Edu•rdo El -
Derecho como obstáculo al í.a•bio Social; SánchezAz
cona, Jorge. ---óerecho:-)a-der~i:Marxh•o. etc 

(45) Conde, Re111igio Ob cit., p. 21 

(46) ldem 

(47) lbidem, p · 22 

(48) lbide111, p 24 

(49) 

(50) 

( 51) 

(52) 

Marx, Carlos •Prólogo de la Contribuci6n a la Crfti 
ca de la Econo•fa Politica•. en Obras Escogidas de~ 
Marx-Engels, p 182. 

Engels, Federico •carta a Konrard Sch•idtª, !!!_Obras 
Escogidit__l de Marx-En9els, p. 723. 

Idem 

(ngel-;. íederico. A'!_~_i_:!>_~hring, p. 312 



C A P l T U L O T E R C E R O 

LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO DEL TRABAJO 
(Consecuentes Ideológicos) 

Juristas Marxistas y el Dr. Alberto Trueba Urbina 

l. LOS JURISTAS DE ::ORTE MARXISTA 

2. EL DR. ALBERTO T RUEB A URBINA y su TEOR I A CONSTI 
TUCIONAL. 

3. AL DR. ALBERTO TRUEBA URBlNA V su TEORIA INTE--
GRAL DEL DERECllO DEL TRABAJO. 

4. EL GRAN DEBATE DE QUERET ARO 



81 

Dentro del contexto del pensamiento jurfdico de -
fisonomfa marxista de nuestros dfas, destaca la llamada -
leorfa Integral del Derecho del Trabajo del Sr. Doctor Al
b~rto Trueba .Urbina, que, sin embargo, no se puede entender
fuera de ese marco de referencia marxista que hemos dejado 
expuesto en la parte final del capitulo anterior, con to-
das las implicaciones jurfdicas que dejó insinua~as el pr~ 

pio Carlos Marx. Por esta razón es que, como uri parénte-
sis lógico dentro del desarrollo de este trabajo, nos ha-
bremos de referir a algunos juristas qu~ cautivados -de -
bueno o mal grado- por el materialismo histórico, han pre
tendido fundar una doctrina jurídica marxista. 

l. LOS JURISTAS DE CORTE MARXISTA. 

Como no se puede partir de más bases que las est~ 
blecidas por los autores del Socialismo Cientffico, reite
remos lo expuesto con anterioridad, haciendo destacar que, 
esta corriente del pensamiento, ve en el derecho una mani-
festación de la "superestructura" burguesa; lo cual se ex
plica porque, la sociedad humana y su historia, unicamente -
son comprensibles partiendo de presupuesto~ reales -"cond! 
ciones económicas"- (1), es decir, del hombre y sus condi
ciones materiales de vida~ o sea, que la sociedad existe -
por la existencia de los hombres, que se desenvuelven en -
el mundo -su mundo- en función de la producción económica~ 
o, dicho de otro modo, la vida humana está manifiesta en t.Q. 
das las formas de la cultura~ sin embargo la más importan
te, puesto que condiciona a todas las demás e incluso la -
supervivencia, es la producción económica, que, repetimos, 
es una forma de vida. Precisamente, por condicionar la to
talidad de las formas de vivir recibe el nombre de "infrae~ 
tructura". La vida jurídica, ética, polftica, etc., son -
asf parte dela "superestructura", tanto de la forma real -
emplrica de la vida humana, como en su expresión teórica,-
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que es otra forma de vida. La •estructura• condiciona la
"::.uper~structura•, tanto en su realiza'ción práctica co•o -
en su justificación teórica; pues, co•~ desde un principio 

' lo sostuvo Marx, •no es la conciencia del ho•bre la que d~ 
termina su ser, sino. por el contrario: el ser social es -
lo que determina su conciencia• (2). Esta afir•ación resu! 
t~. en op\ni6n de Brunner (3), suma•ente confusa; pues no
•clara nada acerca del contenido de la vida y la concien-
cia~ es decir. que la •infraestructura• se constituye por
procesos vitales, como la propiedad, la producción econ6•! 
ca, etc.9 empero, el orden jurfdico ¿ser& un proceso vital 
junto con las anteriormente señaladas o una for•a ideol6g! 
ca, reflejo del proceso vital? Co•o consecuencia de tal i~ 

presión -ha escrito Hans Kelsen- no se puede afir•ar que -
el derecho sea •era ideologta -superestructura- o parte de 
la infraestructura o vida social integra. Al efecto sos-
tiene: 

En la primera (frase) el factor deter•inante 
es sólo el ª•odo de producci6n•, en la segu~ 
da lo es la •existencia socialª fntegra. En 
la primer~ frase no sólo el proceso •espiri
tual• de la vida, sino ta•bi~n el •social• y 

el •polttico• de la vida constituye el fac-
tor determinado; en la segunda s6lo es la -
"conciencia•, que es idéntica al proceso es
piritual de la vida. El rlerecho y el Estado 
como instituciones sociales pueden ser com-
prendidos dentro del proceso •social• y ·r~ 
lftico" de la vida; y este proceso •socialª
y ªpolitico• de la vida -que la primera fra
se distin9ue del proceso •espiritual• de la
vida- puede •uy bien ser concebido como pa~ 

te de la "existencia social" de los ho•hres-
1 que se refiere la segunda frase. (4) 
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La impreoc1si6n conceptual del juiciQ ~e Mara que
ven1mos analizando, ha dado lugar, como se ve claro de l•
transcripci6n que antecede, a una cierta "1•bigiledad en -
cuanto al si9nific1do de la rel1ci6n entre realidad e ide~ 
logfa ... " que trasciende a la teorfa del derecho y del Es
tado " .•. cuandf se plantea la cuest16n de saber si estos -
fen6menos sociales pertenecen a la subestructura, o sea 11 
base verdadera, o a la superestructura ideo16gica". (5) 

Esta observact6n de Kelsen va más lejos, pues es
tá sef\alando que, tal 1mbi9Üedad, se presta para adoptar po!_ 
turas diferentes; es más, irreconciliables, a saber: las
que hacen teorfa jur1dica considerando al derecho parte de 
la infraestructura -porque es parte de la existencia social 
del hombre, que determina la superestructura ideo16gica-;
Y las que hacen tal teorfa jurídica consider3ndolo como --
1deologfa o reflejo de la infraestructura. Veamos tal pa
norama: 

a} Corrientes que ven al derecho como "infraes-
tructura". 

Pashukanis considera, según explica Remi~io Conde 
(6), que la tarea de todo jurista deformación marxista, debe
rá responder a la concepción del mundo del materialismo -
histórico; tomando, cuo modelo, la critica ée la economía -
polftica del mundo capitalista hecha por M~rx; es decir, -
siguiendo el modelo metodológico que dejó establecido en .. 
sus obras económicas; pues, por ejemplo, él no empezó por
definfr qu~ es la "economfa", sino por determinar qu~ cosa 
es y como funciona la "mercancf1" y el "valor"; de igual -
maner• el derecho no debe ser definido -porque se caerfa -
en el escolasticismo-, sino analizado con criterio rnateri! 
lista en sus propias instituciones. 
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La Teorf a Marxista no tiene que investigaT, -
sola•ente, el contenido •aterial del ordena-
•iento jurfdico vigente en deter•inada Epoca 
hist6ricai sino suministrar a la regulaci6n
jurfdica -que es una for•a hist6rica concre
ta- una interpretación materialista (7). 

Asf co•o la concepción •aterialista de la histo-
ria parte de la realidad concreta que constituye la in
fraestructura, la concepci6n 1.arxista del derecho ha de par. 
ti~ necesariamente, de la infraestructura para que se pro-
duzca un 16gico desenvolvi•ie~to; sin que Pashukanis acla
re o diga algo acerca de si el derecho es parte de tal - -
infraestructura, o sea, parte de la vida o existencia to-
tal del hombre, que es el sustrato de la infraestructura. 

Ahora bien, la expresi6n •que es una for•a histó
rica concreta•, que vierte entre par~ntesis en la trans- -
crfpcfón que antecede, es extraordinaria•ente vaga, pues -
de ella se puede implicar que el derecho, como •for•a his
tórica concreta• es parte de la existencia soci~l o infrae~ 
tructura¡ pero lo hist6rico conlleva, ade•is, las for•as -
ideol6gicas -que son tamb.ién una for•a de vhir y de co11-
prender la vida que nos 'entrega la infraestructura- de 11s 
cuales no se puede desprender. Si opta~os por pensar que
Pashukar.i s sigue el primer criterio -que es lo que cree- -
mos-, el derecho es parte del basamP.nto histórico- social, 

·junto con la realidad econó~ica. Si partimos de la idea -
contraria, necesariamente tendreMos que concluir que, la -
ideolo~ia. es parte de la realidad social; y, por lo mismo se 
resuelve en la infraestructura, cayendo en una subsunci6n
del segundo criterio por el primero. 

Sin que la ubicación radical corresponda a este -
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inciso, ahora nos habremos de referir a la concepc16n ju-
rfdica de José Stalin. 

Para este importante estadista, el "Estado y el -
Derecho no son ideologfas" (8), de donde se tendrfa que s~ 
poner que forman parte de la infraestructura; pero·tampoco 
es posible esta situaci6n, porque Stalin le da otra sali-
da: son instituciones, formas de organ1zaci6n de la rela-
ciones sociales o del dominio pol1tico de una clase (9)~ -
por lo que quedan reducidos a una concepci6n instrumenta-
lista. Las normas jurfdicas no son concepciones o formas
de la conciencia social y por lo tanto ideologfas, sino 
realidades sociales. Con base en esta forma Stalinista de 
conceptualizar el derecho, escribi~ segOn relata Conde, el 
jurista Soviético Alexandrow, esta definici6n -para noso-
tros conceptualización- representa 'para nuestra ciencia -
del derecho un arma en la lucha contra las manifestaciones 
del psicologismo en la jurisprudencia'. 

El pensamiento stalinista tuvo ap11cac16n en tres 
direcciones en la jurisprudencia; qu~ aun cuando no vamos
ª analizar, no podemos dejar sin menci6n.· En la época de 
la Revoluc16n de Octubre se hab16 de una "conciencia socia 
lista del Derecho"; posteriormente de la posici6n del Es-
tado en la superestructur~ y, por al timo, la investigación 
de la naturaleza de las relaciones jurfdicas. Las conse-
cuencias de esta triple proyecci6n de la idea stalinista -
del derecho llevó a su contradicci6n por parte de algunos
juristas, ~u~ pretendiendo seguir 11 a pie juntillas 11 a Mar~ 
como Jampolskaja que decfa: "La conciencia socialista del 
derecho y la teorfa jurfdica soviétic' determinan las for
mas concretas, en que ~e expresa la voluntad del legislador, 
que es la causa de la relaci6n ideol6gica 11 (10), prec! 
samente porque salo se ~a la re1ac16n jurfdic~ cuando se -
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aplica la norma de derecho. Al efecto comenta Conde: 

Ja~polskaja dice que la~·~elaciones jurfdi-
cas ~on las relaciones sociales e ideológi-
cas materializadas en las que intervienen -
los hombres como portadores de derechos y -
obligaciones previstos en una norma que e~-
presa la voluntad del pueblo soviético"(ll). 

b) Corrientes que ven el derecho como: "super-
estructura" o ideologta. 

Después de la muerte de Stalin las concepciones -
de los juristas marxista viran radicalmente, dirigiendo -
sus preocupaciones hacia el terreno de la "superestructu-
ra"; asegurindose.en tales circunstancias, que "El derecho
"º tiene una existencia independiente"; pues la investiga
ción ciéntifica -la marxista- ha demostrado que "Las leyes 
objetivas de la evolución social son el fundamento del de
recho positivo" (12); es decir, que como ideologfa,el der~ 
cho es producto de la conciencia, y ésta se halla determi
nada "por la base", es decir, por las relaciones deproduc
ción o "infraestructura", a la cual corresponden las leyes 
de la evolución social, que son leyes objetivas, entre las 
cuales tiene singular importancia la máxima del socialismo 
cientlfico: 

Aseguramiento de la máxima satisfacción de -
toda sociedad a través del crecimiento inin
terrumpido y el perfeccionamiento constante
de la producción socialista sobre la base de 
la ténica altamente desarrollada (13). 

De acuerdo a ésto, la función del derech~ como s11 
perestructura e ideologl• es garantizar la prosecución de-



87 

las metas y objetivos previstos en las leyes o principios
del socialismo sovi~tico. De esta manera el derecho no s~ 
lo es, en la socied~d burguesa, superestructura para la -
opresión de los desposefdos -proletariado-, sin~ además -
capta las leyes econ6mf cas burguesas y las organiza para -
que funcione tal sociedad. De igual manera, el derecho s~ 
cialfsta soviético, cumpliendo con su funcf6n de superes-
tructura, debe captar las leyes de la evoluci6n hfst6r1co
soc1al que determina la transformaci6n de la sociedad so-
viéti ca, para acabar con lo que quede de burguesfa en su -
ambiente. y ademh; para organizar, correctamentl\ la econo- -
mfa socialista. 

Remigfo Conde destaca que. además de las corrien-
tes -que no tienen en verdad ninguna importancia- surgidas 
en la Unión Soviética, se han producido doctrinas en otros 
pa1ses de organización socialista -marxista y algu"os que
son francamente capitalistas, pasando en su obra Sociedad, 
Estado y Derecho en la Filosoffa Marxista, una revista de
e l la s : S t u s ka , V i c h n s k y , P o 1 a k , M a n h a t a n , P a n s t w o , L a pe n n a, 
Bloch, etc. 

Sólo agreguemos que, a últimas fechas, se ha senti
do una inclinación por parte de los juristas marxistas, -
fundamentalmente alemanes, a una elaboración de un funda-
mento "naturalista" de la concepción Marxista del derecho, 
y en opini6n de Conde, con verdadero éxito. 

2. EL DR. ALBERTO TRUEBA URBINA Y SU TEORIA CONSTITU
CIONAL POLITICOSOCIAL. 

Como en diversas ocasiones, a lo largo del presen
te trabajo, reiteramos la filiación marxista de la teor1a
jurfdica del destacado profesor de Derecho de Trabajo de -
nuestra Facultad de Derecho de México; lo cual corrobora, -



38 

con el estudio qu~ en breve habremos de iniciar de la cita 
da teorfa, misma que tiene la importancia de estar hacien
do escuela entre los "nuevos juristas" mexicanos. 

Oesde luego. será necesario que reflexionemos la
mencionílda "Teoria Integral" desde diversos ángulos. Cabe 
se~dlar: como doctrina de un nuevo Derecho Constitucional; 
como doctrina que explica el origen del Derecho mexicano -
del Trabajo; como doctrina que tiende a estructurar al de
recho social; y como conP.xión marxista para la interpretra
ción del Articulo 123 de manera concreta y de los Artfcu-
los 3º, 27 y 28, todos de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos. (Derecho Social). 

a) La autonomfa entre las Constituciones Politi
cas y las Constituciones Sociales a nivel Tesis-antftesis, 
se deriva de la interpretación de la doctrina aristotélica 
de la naturaleza del hombre, según el siguiente texto del
Dr. Trueba Urbina: 

los profanos en las ciencias jurfdicas soci~ 
les afirman: Tod~o político es social, y

niegan que todo lo social sea polftico. Esta 
logomaquia proviene de la vulgarización del 
apotegma aristotélico en dos expresiones: el 
hombre es un 'animal politice'. pensamiento
popularizado como sinónimo; de aquf nace la
confusión porque si el hombre es animal polf 
tico o, lo que es lo mismo, según ellos, - -
"animal social", sin duda que todo lo polit! 
co es social. pero esta conclusi6n es falsa, 
de acuerdo con la connotación que las vocP.s
' µolftica' y 'social' tienen en las ciencias 
jurídicas y sociales ( 14). 
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En efecto, aclara Trueba, la "politicidad" impli
ca la accion "Humana para constituir la as-o~iac.l6n p_o-tf'fi
ca que es el Estado" (15). en tanto la¡~oci6n de "sociabi
lidad" implica una necesidad vital de los hombres en sus -
relaciones entre sí, independientemente de cualquier idea
de "estatalidad", o sea, necesidad de "convivencia". "La
relación entr.e el hombre y el Estado es política. no así -
la relación entre el individuo y la .sociedad" (16), ensefia 
Trueba, para agregar: 

.•. desde que advirtió la esucela del ;ill.2_!!.!.
turae et gentium la distición entre Estado y 

sociedad, preparando el ~dvenimiento de la -
antítesis entre lo político y lo social, se
destacaron dos tipos especfficos de relacio
nes: las políticas y las sociales, origina~ 
do éstas la relación sociedad-Estado. (17) 

Con el tiempo la política -agrega el autor- se -
eri~ió como ciencia del Estado; en tanto qu~ la sociología, 
merced a Augusto Comte y Saint Simon, en la ciencia de la 
sociedad. (18). Esto repercute en el ámbito del derecho.
al traducirse en lo que actualmente se conoce como dere- -
chos políticos y derechos sociales, entre las cuales, es -
bien claro, "exite una diferencia profunda" (19); sin em 
bargo, la antítesis tiende a desaparecer -aclara el maes-
tro-, "en virtud de la socialización del Derecho, del Est~ 

do y de la vida misma" (20), sin implicar la identidad de
los extremos de la antítesis y sus respectivos consecuen-
t es . E n e s ta v i r t u d, n o s e p u e d e pe n s a r e n u n a e q u i va 1 en c i a 
entre los derechos políticos y sociales, tanto por su es-
pecífica connotación como por sus concretas funciones. 

Los derechos políticos -agrega- son atribu--
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tos exclusivos de los individuos; los dere-
chos sociales, en cambio, corresponden al -
hombre nuevo, al hombre social, a los obre-
ros y campesinos o los económicamente débiles, 
( 2 1) . 

garantizándoles el cumplimiento y eficacia de sus derechos 
E!.Q t e c t o r e s y r e i v i n d i e a t o ri o s . L a f u n e i 6 n d e 1 E s t a d o, e n -
relaci6n con las clases débiles y sus derechos, al decir -
del Dr. Trueba, consiste en procurar tal efic~cia; lo cual 
se hace patente a través de su orden jurídico constitucio-
nal, lo que se explica con la "1ocuci6n" 'polftica social', 
no usada en su significación burguesa, (22), sino 

... para caracterizar el nuevo concepto de Es 
tado; lo político por sf solo corresponde al 
pasado, es necesario complementarlo con lo -
social para significar su nuevo contenido h~ 
mano, o sea, el tránsito del Estado liberal
al Estado socialista, que implica conj~gación 
entre lo político y lo social, pero de ning~ 

na manera aislamiento y sin que lo polftico
por sf solo abarque lo social (23). 

De todo ésto tenemos que de~prender que, textual
mente, un a Con s t i tu c i ó n Po 1 í t i c o -So e i a l es : 

... la conjugaci6n en un sólQ cuerpo de leyes 
de las materias que integren la Constituci~n 
Polftica y de estratos, necesidades y a5pira 
ciones de los grupos humanos que forman el -
subsuelo ideol6gico de la Constitución So- -
cial, es correlación de fuerzas políticas y
sociales, elevadas al rango de normas fund~

mentales. (24). 
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Acerca de la noción Truebaurbinista de Constitu-
ci6n Polftico Social, será necesario puntualizar que e~ -
ella subyacen las siguientes ideas, algunas de las cuales
son f~cilmente perceptibles: 

a.- frente al Estado Capitalista -burgués, indi
vidualista, liberal, etc.- con todo su aparato - infraes-
tructura y superestructura-, inclufdo el Derecho, se leva!l_ 
ta su ant1tesis, o sea, el Estado Socialistd -el de la die 
tadura proletaria-, sólo que a él se puede llegar por la -
vfa pac1f1ca o por la violenta. 

b.- El Estado Polftico-Social y su Constitución
que es P?lítico-Social también, son el camino pacffico y, -
como tal, aun permite la supervivencia de la burguesía y -
sus instit~ctones polftico-jurfdicas; pero las va encami-
nando, mediante el incremento ysupremacia de las polftico
sociales, al surgimiento del Estado dictador del proleta-
riado. 

c.- En la anterior idea encontramos el fatalismo 
marxista -heredado de Hegel- de la dialéctica. El Estado
Y la Constitución Polftica-Social son un fenómeno normal -
en el tránsito del capitalismo al socialismo. 

d.- Dentro del mencionado tránsito se puede ace
lerar,-0 desacelerar, la evolución que encamina al socialis
mo, segQn convenga•a1 proletariado, mediante la acción gu
bernativa, escala de huelgas -obreras, campesinas y estu-
diantiles- y la huelga social. es decir, de la totalidad -
de la población proletaria. 

e.- La esencia del Estado y la Constitución Polf 
tico-Social es el imperio de la noción marxista de "reivi!l 
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dicación a favor del proletariado, lo que obliga a estu--. 
diar este término, lo que haremos en lineas posteriores; -
sólo anticipemos que se enlaza íntimamente con la noción -
marxista del "plusvalor". 

Después de las ideas generales de la Constitución 
Politicu-Social, Trueba Urbina hace referencia a la Const! 
tución de nuestro pafs~ calificándola como la primera Poli 
tico-social del mundo; señalando que el movimie11to de don
de surgió era "esencialmente burgués, pero ccn resplando-
res sociales" (25). 

Proclamó -die~- las necesidades y aspiracio
nes drd pueblo mexicano, especialmente del -
probletariado del campo y urbano, hasta plat 
marlas jurldicamente en la Constituci6n de -
1917, en cuya trama resalta un reluciente -
programa d~ refo~mas sociales convertido en
estatuto o normas de la más alta jerarqufa -
jurfdica. (26) 

Existe una corriente muy importante de opinión, -
oue asegura que la Revolución ~exicana fue la Qltima de la 
bur"uesfa; después de la cual se han producido en otras la 
titurles auténticos movimientos revolucionarios socialistas. 
Esto se explica. en el extranjero, por señalar como momen
to inicial de la actual tendencia socializante, la consti-
tución de Ueimar de 1919 y la Revolución Rusa de 1917. En 
e 1 i n ter i o r de M é xi c o. re pres en ta el i n ter é s de 1 a bu r g u e - -
sfa nuestra que pretende conservar sus privilegios e inte
reses; sin embargo, la postura contraria, como aquélla es
tá equivocada, porque no fue la nuestra una revolución - -
francamente socialista; sino, como sostiene Trueba Urbina,
la primera Revolución Social del mundo, cuyos contenidos -
fueron tanto burgueses cc~o sociales -algunos principios-



93 

f 

1oct1lt1t11- dt tn1ptr1cten fr1nc1m1nt1 m1rxt1t1. Todo •! 
to 11 ptrctbt dtl 1nllt111 qut Tru1b1 hact dt la Con1tttu· 
ctOn Polfttc1 dt nu11tro pata. 

'caa1 1111nta anos d11pul1 -1dvt1rtt· dt qut· 
101 ltb1r1l11 puros 1xpu1t1ron 1u1 td•aa pa
ra 'criar dtrtchoa 1octal11 tn f1vor dt 101 • 
trabaj1dor11 y 1tm1t1r ,11 prop1td1d con 11n· 
ttdo soctal tn t1 Con1tttuy1nt1 dt 1111-111~ 
11 luche mis v1h1m1nt1m1nt1 por 11 con119r1-
ctOn dtl con1tttuctonalt1mo 1octa1 ••• tn • • 
nu11tr1 Const1tuct0n dt 1917¡ (27). 

· En lo qut todos nu11tro1 autor11 dt Dtrtcho Cona· 
tttucton11. Social. Agrario, Trabajo, ttc. 11tln dt acutr· 
do, 11 que. la ConstttuctOn dt 1917 fut obra dt obr1ro1, • 
c1•p11tno1 y otros 11ctor11, pero no jurt1ta1: 1unqu1 alg~ 
nos dt 11101 fueron muy notables como M1cf11. L11 voc11 • 
•1• t•port1nt11 futron las dt Htrtbtrto J1r1, Htctor Vtct1 
r11, Zava11, Van Vtr11n, Ftrnlndtz M1rtfn11, Gr1ctd11, MI! 
zOn, Cruz ManJ1rr11, Cravtoto y tl propto M1cf11. 

Los dtrtchos po1ft1co1 y 1oct1l11 1brt1ron dos C! 
pftulos 1mport1nt11 dt 11 Const1tuc10n, 1 s1btr: las G•·· 
r1nt,1s tndtvtdu1l1s y las G1r1ntf1s 1oct1l1~ ~ p1r1 g1r1n 
t111r su v1gtnc11, normas dt control const1tuc1on1l o 1mp1 
ro. 

StgOn el crtterto de Tru1b1 Urbtna, las 111m1d1s
Garantfas Sociales 11 refieren 1 un aspecto form1ttvo y •• · 
cultural, cl11t1t1 y econ6m1co, que se encuentran prectp·· 
tuad1s en los arttculos 3°, 27 123 y 28, const1tuc1on•-· 
111; siendo 111 g1r1ntf1s 1nd1vtdu1l1s, las con11gr1d11 tn 
los 1rtfcul~• 1° 11 29, ~xcepc10n dtl 3°, 27 y 28, 1610 -· 
qu1,t1nto un11 como otra~ adquttrtn tl c1rlct1r dt giran-· 
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tías, merced a los artículos 103 y 107 constitucionales, 
que son apoyo constitucional del amparo. 

El constitucionalismo social o~iginado en H6xico, 
se expandió a todo el mundo. a través de~ Tratado de Versa-
11 es ; des pué s de 1 c u al, l as con s t i tu c iones modernas adopta -
ron la trama de las normas socio-económicas en beneficio -
de los grupos humanos débiles, obreros y campesinos (28),
estableciendo un régimen de garantfas individuales y soci~ 

les, como la Constitución mexicana, con autonomía unas de
otras (29), lo que nos da la base para asegurar que, el De
recho Social mexican~ tiene su origen histórico en la RevQ 
lución Social ~exicana de 1910 y su fundamento en nuestra
constitución Polftico-Social de 1917. 

3.- El Dr. Alberto Trueba Urbina y su Teorfa In
tegral del Derecho del Trabajo. 

Como lo hemos advertido con anterioridad, el art! 
culo 123 Constitucional tuvo su origen ideológico en la -
doctrh1a de Carlos t1arx; por lo que no se debe perder de -
vista, tal situación intelectual, para el efecto de la expo
sición de la Teorfa del Dr. Trueba y para la interpreta- -
ci6n del citado artfculo 123. 

El resumen que el propio profesor de la Facultad
de Derecho de la UNAM hace de su teoría, es en los siguie~ 
tes términos: 

l~ la Teoría integral divulga el contenido 
del articulo 123, cuya grandiosidad insuper~ 
da hasta hoy identifica el derecho del trab~ 

jo con el derecho social, siendo el primero
parte de éste. En consecuencia, nuestro de
recho del trabajo no es derecho público ni -
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dtrtcho privado. 

2~ Nu11tro derecho dtl trabajo, a part1r •• 
dtl 1~ dt mayo dt 1917, 11 tl estatuto pro-· 
t1cc1on11ta y rt1v1nd1cador d11 trabajador¡· 
no por fuerza 1xpan11va, 11no por mandato -· 
con1t1tuc1onal que comprende: a 101 obrero~ 
Jornal1ro1, 1mpl1ado1, doml1t1co1, 1rt11ano1, 
burOcrat11, 191nt11 com1rc1a111, mld1co1, -· 
abog1do1, 1rt11ta1, dtport11ta1, toreros, •• 
tlcn1co1, tn91n11ro1, ttc., 1 todo 1qu1l que 
pr11t1 un 11rv1c1o personal 1 otro mtd11nt1· 
una r1mun1rac10n. Ab1rc1 1 tod1 cl111 di -
trab1Jador11, 1 101 llam1do1 "1ubord1nado1 o 
d1p1nd11nt11" 1 1 101 autOnomo1. ·Loa contrl 
toa dt pr11tac1an dt 11rv1c101 dtl COd1go C! 
v11, aaf como las r1lac1on11 p1r1on1l11 1n•
tr1 factor•• y dtptnd11nt11, com111on11ta1 1 
com1t1nt11, etc., dtl COd1go dt Comtrcto son 
contratos d1 trabajo. La nueva Lty F1d1ral· 
dtl Trabajo r19lam1nta acttv1dadta laboral11 
dt 111 qut no 11· ocupaba la lty anttrtor. 

3~ E1 dtrtcho mexicano d1l trabajo cont11nt 
nurm11 no 1010 prot1cctont1ta1 dt 101 tr1b1-
Jador11, 1tno r1tv1nd1c&tor111 qut ttentn por 
objeto que l1to1 recuperen 11 plusv1lf1 con
los bienes dela producc1dn que provienen del 
rl;1mtn dt explotac10n cap1t111st1. 

4~ Tinto en las relaciones laborales como -
en 11 campo del proceso laboral, las leyes -
del trabajo deben proteger y tutelar a los -
trabajadores frente a 1us explotadores, asf
como las Juntas de Conc111ac10n y Arbitraje, 
de la m11ma manera que el Poder Jud1c11l Ft· 
dtr11, e1tln oblt;adas 1 suplir las quejas -
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deficientes de los trabajadores. (Art. 107,
fracción II, de la Constitución.) También el 
proceso laboral debe ser instrumento de rei
vindicación de la clase obrera. 

5~ Como los poderes politicos son inefica-
ces para realizar la reivindicación de los -
de re c ;1 os ·¡, : pro 1 et a r i a do , en e j e r c i e i o del -
articulo 123 de la Constitución social que -
consagra para Ja clase obrera el derecho a -
la revolución proletaria podrán cambiarse -
las e~tructuras económicas, suprimiendo el -
régimen de explotación del hombre por e1 ho~ 

bre. 

La Teoria integral es, en suma, no sólo la -
explicación de las relaciones sociales del -
Artfculo 123 -precepto revolucionario- y de
sus leyes reglamentarias -productos de la d~ 
rnocracia capitalista- sino fuerza dialéctica 
para la transformación de las estructuras -
económicas y sociales, haciendo vivas y din! 
micas l•s normas fundamentales del trabajo y 

de la previsión social, para bienestar y fe
licidad de todos los hombres y mujeres que -
viven en nuestro paf;. (30) 

La confirmación ideológica de la Teorfa Integral
se localiza en los puntos totales del pensamiento de car-
los Marx, y q~e son los ¡fguientes: la lucha de clases, -
la teoría del valor y la Teorfa del plusva1or. • 

a) En el fenómeno económico de la "producción" -
se localiza la concurrencia de los llamados fact~res de la 
producción, oue,desde el punto de vista ~arxista son Gric~ 
mente: desde et &ngulo obictivo, el capital -recursos ec~ 
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n6micos y bienes o instrumentos de producci6n- y la fuerza 
de trabajo; desde el subjetivo el patrón, capitalista o -
burgu~s y el trabajador o proletario. Subjetivamente, de~ 
de el punto de vista socioecon6mico, la burguesfa y el pr~ 

letariado, esíratos sociales irreconciliables. 

L a e s c iS i 6 n d e la s oc 1 e d a d, en e s t r a tos, s e da a - -
partir de la concurrencia de los que todo lo tienen -incl~ 
yendo los instrumentos deproducci6n- y los que sólo cuen-
tan con su fuerza de trabajo, en el fen6meno de la produc~ 
ci6n; de los segundos mediante su explotaci6n, ~de éstos 
respecto de aquellos por no ser explotados y vivir con di~ 
nidad; lo que, desde 1 uego, plantea la posibilidad, prop1ci!_ 
da por los trabajadores, de cambiar ese estado social de -
COS IS. 

Esta luc~a de clases dió lugar al surgimiento del 
artfculo 123 constitucional; pues, en él, se plasmaron todas 
sus aspiraciones, las que se habfan manifestado en la pro
clamas, programas, planes, etc., de los precursores -los -
hermanos Flores Magón y otros- y de los revolucionarios, a 
través del Congreso de Queretaro de 1916-1917; pero además, 
al transformarse en derecho positivo constitucional, sur--

. gi6 como instrumento de lucha de los trabajadores para el
cambio social (31), lo que explica que el Dr. Trueba aseg~ 
re que es tutelar y protector de los trabajadores. Por é~ 
tos debe entenderse a todas aquellas personas que venden -
su fuerza de trabajo, sean obreros, empleados públicos y -

privados, docentes, jornaleros, domésticos, artesanos, ta
xistas, profesionales, técnicos, deportistas, artistas, -
etc., por lo que han de con!"iderarse, como contratos de tr! 
baj~ a aquellos de prestación de servicios regulados por -
el derecho privado -c6digo civil y leyes mercantiles-. 
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El derecho del Trabajo -asegura- y su norma
procesal son instrumentos de lucha de la cla
se trabajadora y de sus asociaciones profe-
sionales o sindicatos, para la defensa de -
sus intereses y el mejora~iento de sus condi 
ciones económicas. para lu reivindicación de 
sus derechos; que, necesariamente, 1 leva a la-
transformación del régimen capitalista en -
forma mediata. También por su naturaleza de 
derecho clase de los trabajadores, excluy~.
radical•ente, de su protección v tutela, a la
otra clase social contra la cual luchan, o seé"n 
los poseedores o propietarios de los bienes
de la producción (32). 

La noción de patrón que maneja lrueba Urbina. es
exactamente la misma de Marx, de quien parodia: 

... los empresarios y patrones no son perso-
nas en concepto de Marx, sino personifica- -
ci6n de categorhs económicas, sin i1acer al
individuo responsable de la existencia de re 
lación de que él es socialmente criatura, -
aunque subjetivamente se considere muy por -
encima de el los ( 33). 

El Derecho del trabajo es, pues. un derecho social 
de 1 os trabajadores o pro 1 eta ri adó'; en ta nt.o e 1 Derecho C i 
vil y Mercantil es un derecho social de la burgucsia, pu~s 

les garantiza su derecho de propiedad sobre los medios dr -
producción y sus intereses ( 34). 

De todo ~sto se infiere, que el derecho del Traba 
jo enanado del Articulo 123 constitucional, es obra de lo~· 
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trabajadores en su permanente lucha de clase~ y. además, -
es un instrumento de la lucha en manos de los trabajadores. 

b) Precisamente, en el punto de concurrenc~a de
los factores de la producci6n se produce, mediante la in-
corporaci6n de la fuerza de trabajo al producto, el Y!_-

lor de cambio que éste llega a tener. 

Indudablemente que s61o el Trabajo produce -
el valor de las cosas. El Trabajo acrecien
ta el Capital ..• Las mercancfas satisfacen -
necesidades humanas y la utilidad de estas -
se transforma en valor de uso. El Capital -
es la expres16n de la fuerza de Trabajo.(35) 

Recogiendo la f dea de Marx, el profesor Trueba a~ 
vierte qu~ la noción de valor en un sentido social, se pr~ 
duce de la suma del Trabajo de los diversos bienes necesa
rios para la producción de un cierto satisfactor, pues~ 

la esencia de la Teorfa radica en la divi- -
sión social del Trabajo en que los diversos
productores crean distintos productos, equi
par&ndose los unos a los otros a través del
cambio (36). 

Esto quiere decir, de acuerdo al marxismo en el -
que se inspira el profesor, que es el Trabajo en general -
y no el especffic~ lo que le da valor al producto o satis
factor. 

e) Siguiendo a Marx, el profesor de la Facultad
de Derecho de México, de la noción de valor pasa a1 estu-
dio del plusvalor. 
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Comparada la fuerza de trabajo, el poseedor
del dinero tiene derecho de consumirla, fs -
decir, de obligarla a trabajar durante un -
día entero de doce horas, pero el obrero - -
crea en seis horas (Tiempo de Trabajo "nece
sario") un producto que basta para su mante
n i 111 i 1! n t o : ,i u 1· a n t e 1 a s s e i ~. h ora s 1 es t a n te s -
(Tiempo de lrabajo "supl1J111entario"} engenc1ra 
un "plusproducto" no retribuido por el cap! 
talista, que es la plusvalía (37). 

Como s e fHl r e i b e , 1 a i de a o no e i ó n de p 1 _uli. v a 1f a - -
<]Ue rnane.ia 111 Dr. lrueba, es precisamente la que Marx lla
rna "relativa", la que responde a la realidad contemporánea 
del capitalisl'lo. 

Dentro del marco teórico de la lucha de clases, -
el valor y el plusvalor del pensamiento marxista, se yergue 
lo que el Dr. Trueba ha llamado el lado visible del artíc~ 

lo 123 constitucional. El primero se refiere a la tutela
Y protección del Trabajador. El segundo a la reivindica-
ción que hablamos anunci1do en lineas anteriores. 

Lado o cara visible del artículo 123 constitucio-n ar-:·--~-----· . " ---- -~ ·--- ·----- -

El art'iculo 1?.3 contiene un Cl"njunto de disposicip_ 
ne s "i n tu it í va;," .Y pro t e c to r a s de 1 T r a ~- i\ i a do r ; n d i v i d u a 1 y -

como niembro de la clasf'.! ohrera, para cornr~!':;arlo de la d~ 
siqualdad oue presupone la concurrencia de proletariado y

burqu1>sfa: estableciend0, oara tal efectfl, el nfnirno de ga-
rantias sociales en favor de los trabajadores frente a los 
patrones. 

la Tutela y protección no se refiere sólo a los -
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trabajadores "indebidamente llamados subordinados", sino ~ 
todos en general, sean dependientes, obreros, profesionis
tas, comisionistas, etc., y aun los trabajadores libres, -
con lo que acepta el concepto marxista de trabajador. 

Durante mucho tiempo los juristas del trabajo han 
sostenid~ err6ne~ment~ que el concepto protecc16n y tutela 
se refieren al trabajador dependiente, asegura el maestro
Trueba, citando al efecto p&rrafos de Mario de la Cueva, -
J. Jesas Castorena, Alfredo S'nchez Alvarado, Baltazar Ca
vazos Flores, etc. (38); sin embargo, asegura, se quedan -
con una noc16n incompleta, pues la tutela y proteccf6~ -
son mls generosas, pues como lo hemos advertido, se ap11-
can 1 toda aquella persona que presta un servicio a otro • 

. 
Lado o cara invisible del artículo 23 const1tuc1~ 
.!!.L· 

Desde este novedoso punto de vista, el profesor -
Trueba Urbina asegura que se descubre el derecho laboral -
por excelencia: el de la reivindicaci6n. 

La otra cara del artfculo 123, el lado invi
sible, es la teorta reivindicatoria de los -
derechos del proletariado, sustentada en su
espíritu y en su texto. Esta teorfa .. nos! 
lo es en s1 misma normativa (fracciones IX, -
X V I y X VI I I I ) ; s 1 no te 1 e o 1 6 g i ca, en cuanto a. 
la socializaci6n de los bienes de la produc
ci6n, de la protecci6n y tutela en lo jurfdi 
co y económico que obtengan los trabajadores 
en sus relaciones con los empresarios (39). 

Esto quiere decir que la refvfndfcaci6n tiene dos 
aspectos, el primero de j~s cuales se enlaza con las teo--
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rfas marxistas del valor y del plusvalor. y en otro. con la 
teorla de la lucha de clases. En virtu~ de ésta tiende a
~ue los instrumentos de 11 prodycci~n r~~en a manos de los 
trabajadores, valiéndose para, tal efecfo, tanto del Oere-
c h o d e A s o c i a c i ó n p ro f e s i o n 1 1, e o m o d e 1' O e r e ch o d e. h u e 1 g a -
(40), lo que responde a la proposición del mensaje del me~ 
cionado artfculo cuando los redactores del proyecto expre
saban: "se trata de las bases para la legislación del tr~ 

bajo, que ha de reivindicar los derechos del proletariado
y asegurar el porvenir de nuestra Patria". (41) 

La reivindicación entendid~ en función de la teo
rfa del plusvalo~ significa que el proletariado tiene der~ 
cho a lograr que la plusvalf a, es decir, la riqueza produ
cida por su fuerza de trabajo y que el patr6n no le paga.
con la cual se enriquece ilegftimamente, pase a poder suy~ 
que es quien tiene el verdadero derecho a ella, pues él, -
la ha generado con su fuerza laboral. 

Unicamente se puede entender la reivindicación -
dentro del marco marxista, ya que se deriva de un "plusprQ 
dueto" no retribuido por el capitalista, que es la plusva
lia" (42), o sea, que se debe partir del concepto marxista 
del elusvalor relativo que en su debido lugar expusimos. 

El R!_usvalor relativo se desenvuelve a través del 
plustrabajo, de la .1!..Ui_~roducción y ~1 .PJ_usvalor propiame11_ 
te dichos. El trabajador P'lajena a favor df.:1 patrón su - -
fuerza de trabajo en un lapso determinado; que significa · 
fuerza laboral necesaria para la producción y para la su-
pervivencia del trabajador; sin embargo, en ese mi~mo tiem 
po el patrón hace que el trabajador haga un mayor esfuerzo 
-plustrabajo- 0~nerando con ello una rnayot producción 
-rlusproducc;ón- que representa una mayor ganancia para el 
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capitalista -plusvalor-. de donde resulta que el trabaja-
dor estl siendo explotado y despojado en, su fuerza de tra
bajo. misma que no le es pagada. 

Cuando se dice que la reivindicaci6n es la obten
c16n. por parte del trabajador, de la plusvalh. lo que se -
quiere dar a entender. es que se le entregue a ~l. el suel 
do no pagado por su p1ustrabajo. 

Ahora bi~n •. el problema que se plantea y que no -
ha rercibido el Dr. Trueba y por lo tanto no ha resuelto.
es el relativo al fundamento de derecho positivo de la ·re! 
vindicaci6n en general. pues en particular sf lo hay. por
ejemplo.en lo relativo al reparto de utilidades, y eso - -
aplicando mediante inferencia el concepto "reivindicación". 

En efecto. en ninguna parte del texto constituci~ 
nal encontramos de manera expresa la palabra reivindica- -
c16n. Si ha de hablarse de reinvid1caci6n. salvo la infe
rencia a que hemos hecho referencia, lque apoyo jurfdico -
ha de tener?. En nuestro modesto punto de vista, conside
ramos que estamos frente a una concepción jusnaturalista.
pues las nociones de plustrabaJo .• ~roducci6n y plusva
lfa no aparecen en el artfculo 123 ~sin embargo,de ellas
parten tanto Marx como Trueba, para hablar de un cierto d~ 
recho de los trabajadores para exigir la entrega del monto 
de plusvalor. 

Unicamente tiene como suy~ el trabajado~ su fuer
za de trabajo; aun cuando el derecho positivo no lo recono
ciera; igualmente aun cuando no lo reconozca,tiene como -
propio,el plustrabajo y sus consecuencias, o sea la~-
producc16n, de donde se deriva que el plusvalor es un robo 
en un sentido ~tico y jusnaturalista, que el patr6n comete 
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en contra del proletariado. Desde este punto rte vistd, e1 

pro 1 e ta r i a do t i en e de re ch o a n x i g i r 1 ,.., 1 1 a b u r 1 ¡ u es f a, 1 11 d ! 

volución de todo lo '1Ue no le ha pagado -¡il_1:1~va.Jox- desde· 

época inm·~morial; o sea, que cuando r:.sto suceda, no rodrá · 

éstf! hacer el pago corrP.spondiente, por faltarte capaci<1ac 

r·r:onórnica, lo que obligará a quf! los trabajadon:s se co- · 

h re n c o n l os i ns t n1111 e n t o s d e p r o d u e c i ó n • e a rn b i a n do d e P. s t a 

Manera al panorama polftico-econ6mico: pues se habr~ de- · 

rrumbado la "infraestructura" capltalista y se habrJn pue~ 

to 111s hases o nueva "infraestru~tura" social, que posibi

lite el cambio para el establecimiento de la .sociedad co--

1.1 un i s ta . ( l! J ) E n 1 a s o e i e da d c o 111 un i s t a. 1 a ten r fa i n t e - -

qral, tendrá por ntisión mantenP.r los loc¡ros de los trabaja

dores, impidien<1o 4u0 la burguesía internacional pretenda

acabar con el gran éxito del proletariadü (44). 

De ac11erdo a la Teoria lntE:gral, el articulo 123-

constitucional; establece las siguientes norr1as proteccio

nistas y reivindicatorias. de acuerdo a las acciones co
rrespondientes. 

NORMAS PROTECCIONISTAS 

1. Jornada máxima de ocho horas. 

11. Jornada nocturna de siete horas y prohibición de la

bores insalubres y peligrosas para mujeres y menores

de 16 años, y de t'1bajo nocturno industrial. 

111. Jornada máxima de ¡e1s horas para mayores de 12 y me

nores de 16 años. 

IV. Prohibición de trabajos ffsicos considerable~ para -·· 

las mujeres, antes del parto y desean'º forzoso des- -
pués de éste. 
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Y. Un dh de desean.so. por cada seis de tr1bajo. 

VI. Salario mfnim~ pira s1tisf1cer las necestdades nor
males de los trabajadores. 

VII. Para trabajo igual. salario igual. 

VIII. Protecci6n 11 salario mfnimo. 

IX. F1jac16n del salario mfnimo y de 11s utilidades por 
comisiones especiales. subordinadas 1·1a Junta Cen
tral de Conci11aci6n. 

X. P1go del salario en moneda del curso legal. 

XI. Restricciones 11 trabajo extraordinario 1 pago del
mismo en un ciento por ciento mh .y hasta en un tre-
cientos por cientos. 

XII. Obl igac16n. patronal de proporcionar a los trabajad2_ 
res. habitaciones c6modas e higi~nicas. 

XIII. Obligac16n patronal de reservar terrenos p1r1 el e~ 

tablecimiento de mercados públicos, servicios muni
cipales y centros recreativos en los centros de tra 
bajo, cuando su poblac16n exceda de doscientos hab! 
tantes. 

XIV. Responsabilidad de los empresarios por los acciden
tes de trabajo y enfermedades profesionales. 

XV. Ob11gaci6n patronal de cumplir los preceptos sobre
h1giene y salubridad y de adoptar medidas preventi
vas de riesgos del trabajo. 
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XX. Integración de Juntas de Conciliación y Arbitraj~ -
con r~presentantes de las clases sociales y d~l yo
bi erno. 

X 1 X . R e s p o n s d b i l i da d es p a t ro na l es, p o r no s o me t e r s e a 1 - -
arbitraje de Juntas y por no acatar el laudo. 

XXII. Estabilidad absoluta para todos los trabajadores, ~n 
sus empleos que cumplan con sus deberes. y obliga 
ción patronal. en los casos de despido injusto. a -
reinstalar al trabajador o a pagarle el importe de
tres meses de salario. 

XXIII. Preferencia de los créditos de los trabajadores, so
bre cualesquiera otros, en lo~ casos de concurso o
de quiebra. 

XXIV. lnexigibilidad de las deudas de los trabajadores 
por cantidades que excedan de un mes de sueldo. 

XXV. Servicio de colocación gratuita. 

XXVI. Protección al trabajador '1Ue sea contratado para 
trabajar en el extranjero, garantizándole gastos de 
re p a t r i a c i ó n, p o r e 1 e m p r es a r i o . 

X X V 1 I . N u 1 i d a d de c o n d i c i o ne s de 1 c o n t r a to d e t r a b a j o, e o n -

trarios a los beneficios y privileyios establecidos 
en favor de los trabajadores o a renu~cia de dcrc-
chos obreros. 

XX VI I 1 . P a tri mo ni o de fa r1li 1 i a . 

XXTX. Establecimiento de cajas de seguros populares, de -



107 

tnvalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria del
trabajo, accidentes, etc. 

XXX. Construcc16n de casas baratas e htgtfnicas, para
ser adquiridas por los trabajadores, por socieda
des cooperativas, las cuales se consideran de ut! 
ltdad social. 

Tales bases constituyen estatutos proteccio
nistas de todos los trabajadores, en el campo 
de la producci6n econ6M1ca o en cualquier a~ 
thtdad profesional y en los llamados ser·vi
ctos personales o de uso: derechos sociales 
de la persona humana que vive de su trabajo, 
de la clase obr•ra, para su mejora•iento ec~ 
n6•tco y. constgutentement~ su digniftcact6n¡ 
derechos que deben 1•ponerse en caso de vio-

. lac16n patronal a travfs de la jurisd1cc16n
laboral de las Juntas de Conctltaci6n y Arbi 
traje. 

NORMAS REIVINDICADORIAS 

IXL Derechos de los trabajadores a partlc1par en 1as
ut11 idades de las empresas o patrones. 

XVI. Derecho de Asociac16n Profesional de los trabaja
dores, para coligarse en d~fensa de sus intereses, 
formando sindicatos, asociaciónes profesionales,
etc., coa11ci6n de trabajadores y sindicatos. 

XVII. Derecho de huelga (se incluye la Huelga Revoluct~ 
narh). 



La trilouia de estas norm,1s reivintlícdt.urias 

de los derechos del prolP.tclricldo conc,t ituyen 

tri'S principios legítimos dt> lucha de Id da 

se trabajadora. que hasta hoy no han logrado 

su finalidad y menos su futuro histórico: La 

socialización del Capital. Porque el dcrc-

cho de asociación profesional no ha operado

soc.ia l111ente ni ha funcionado para transfor-

mar ·~l régimen capitalista y porque el dere

cho de huelga no se ha ejercido con sentido

rei vindicador. sino sólo profesionalmpnte. -

pdra conseguir un "Pquilibrio" ficticio r>n-

tre los factores de la producción. Por t>nci 

ma de estos derechos se ha impuesto l.1 f11r>r-

7.a de la 1ndustria, del comercio y de lu. · -

bar•Lo<:. con apoyo del Estado que dia poi ,¡¡" 

consolida la democracia capitalista. V el -

resultado ha sido el progreso económico con

me1i.1ua de Ja justicia social reivindicadora. 

La teoría integral de derecho del trabajo y

'1• 1.i , ... ,.isión social, como teoría juridica 

y ~uc.1al, se forma con las normas proteccio

nistas y reivindicatorias que contiene el a~ 

t fculo 123 en sus pri nci pi os y textos: el -

trabajador deja de ser mercancfa o artfculo

dP comercio y se pone en manos de Ja clase -

ohrera instrumentos jurfdicos para la supre

sión del régimen de explotación capitalista. 

( 45) . 

... ~-- Para la comprensión total de la Teoría In. 
tegral, es necesario que a pie juntillas transcribamos de

la obra Nuevo Derecho del Trabajo del Dr. Trueba-pp. 34 a-

103-, el Gra~ Debate de Queretaro de 1916-1917: 
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En 11 ses16n de 26 de diciembre de 1916 se d1ó -
lectura 11 terJ~r dictamen referente 11 proyecto del 1rtf
culo 5~ de 11 Constituc16n. El def1n1t1vo. 

El origen del artfculo 123 se encuentra en el •e~ 
c1onado dictamen y en las discusiones que mot1v6, co•o se
vera mas 1delanie. 

'¡'' 

El documento de referencia textualmente dice: 

"C1ud1d1nos diputados: 
"La idea capital que informa el artfculo 5~
de la Constituc16n de 1857, es la m1s•1 que
aparece en el artfculo 5~ del proyecto de la 
Primera Jef1tur1. El pr1•ero fue refor•1do
por 11 ley de 10 de junio de 1898, especifi
cando cuales servicios p6blicos deben ser -
obl 1g1torios y cuales deben ser, ademas, gr~ 
tu1tos. Tambi~n esta reforma se incluye en
el proyecto¡ pero s61o se dejan como gratui
tas 11s funciones electorales. La proh1b1-
ci6n de las 6,denes monlst~c1s es consecuen
cia de las Leyes de Reforma. El proyecto -
conserva la prohibic16n de los convenios en-· 
los que el hombre renuncia a su libertad, y
hace extensiva aquélla a la renuncia de los
derechos polft1cos. Todas estas ideas fue-
ron discutidas en el Congreso de 1857 o se -
han estudiado posteriormente en la prensa: -
la Com1si6n no tiene, pues, necesidad de de~ 
arrollarlas para demostrar su just1f1cac16~ 

"El artfculo del proyecto contiene dos 1nno
vac1ones: ;: una se refiere a prohibir el con-
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venio en que el h~mbre renuncia temporal o -
permanentemente, a ejercer deter•inada prof! 
sión, industria o comercio. Esta reforma se 
justifica por el interés que tiene la socie
dad de combatir el monopolio. abriendo anc~o 
campo a la competencia, La segunda· innova-
ción consiste en limitar a un año el plazo -
obligatorio del contrato de trabajo. y va e~ 

caminada a proteger a la clase trabajadora -
contra su propia imprevisión o contra el ab~ 
so que en su perjuicio suelen cometer algu-
nas empresas. 

"La Comisión aprueba, por tanto, el artículo 
5~ del proyecto de la Constitución, con lig! 
ras enmiendas y algunas adiciones. 

"La expresión: 'La ley no reconoce órdenes
monásticas', parece ociosa, supuesta la ind! 
pendencia entre la Iglesia y el Estado¡ cree 
adecuado la Comisión substituir esa frase -
por ésta: 'La ley, no permite la existencia
de órdenes monásticas.' También proponemos
se suprima la palabra 'proscripción', por -
ser equivalente a la de 'destierro'. 

"En concepto de la Comisión, después de reco 
nocer que nadie puede ser obligado a traba-
jar contra su voluntad y sin retribución, d! 
be advertirse que no por eso la ley autoriza 
la vagancia; sino que, por lo contrario, 1a
persigue y castiga. 

"Juzgamos, asimismo, que la libertad de tra-
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. b1Jo debe tener un lfmite marcado por el de
recho de las gener1ciones futuras. Si se -
permitiera al hombre agotarse en el trabajo. 
seguramente que su progenie resultarfa ende
ble y quiz6 degener1d1, y vendr,a a consti-
tuir una c1rga p1r1 la comunidad. Por esta
observaci6n proponemos se limiten las hor1s
de tr1bajo y se establezc1 un dfa de descan
so forzoso en 11 seman1. sin que sea precis~ 
11tente el domingo. Por una r1z6n 1nlloga - -
creemos que debe prohibirse a los niftos y a
lis mujeres el trabajo nocturno en las f6br! 
CIS. 

•H1 tomado la Co•isiGn e1t1s últimas tde1s -
de l• 1ntc1ativ1 prestntad1 por los diput1dos 
Aguil1r, Jara y G6ngor1. Estos ciudadanos -
proponen también que se establezca la igual
dad de salario en tgu1ldad de trabajo¡ el d~ 
recho a fndemnf z1ctones por accidentes del -
trabajo y enfermedades causadas directamente 
por ciertas ocupaciones industriales; asf c~ 
mo también que los conflictos entre el capi
tal y el trabajo se resuelvan por comités de 
conciliaci6n y arbitraje. la Comisión no de 
secha estos puntos de la citada iniciativa;
pero no cree que quedan en lé sección de las 
garantfas individuales; asf es que aplaza su 
estudio para cuando llegue al de las facult~ 
des del Congreso. 

"Esta honorable Asamblea, por iniciativa de
algunos diputados, autorizó a la Comisión -
para retirar su anterior dictamen respecto -
del arttculo s~. a fin de que pudiera tomar-
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se en consideración una reforma que aparece

en un estudio trdbajado por el licenciado -
Aquiles Elorduy. Este jurisconsulto sugiere 
como medios de exterminar la corrupción de -
la administración de justicia, independer a
los funcionarios judiciales del Poder Ejecu
tivo e imponer a todos los aboyados e~ yene-

. ral la obligación de prestar sus servicios -

. en e 1 ramo j u d i c i a l . f l r r i 111e r punto atañe -
a varios artículos q·ue no pertenecen a la 
sección de las CJtlrantla!. individuales; el se_ 
gundo tiene aµlicación al tratarse del artf
culo 5~ que ~e estudia. La tesi~ que suste~ 
ta el licenciddo Elorduy es que, mientras --· 
los abogados postulantes tienen acopio de -
fuerzas intelectuales, morales y económicas
para hacerse dominantes. los jueces carecen
de estas mismas fuerzas para resistir el do
minio~ y busca, por tanto, la manera de con
trabalancear la fuerza de ambos lados o de -
hacerla predominante del segundo lado. llace 
notar el autor de dicho estudio, que los me
dios a que se recurre constantemente para -
obligar a los jueces a fallar torcidamente.
son el cohecho y I~ presión moral. y opina -
que uno y otro se nulificarian escogiendo el 
personal de los tribunales entre individuos
quc por su posición económica y por sus cau
dales intelectuales y mor~les. estuviesen en 
aptitudes de resistir aquellos perniciosos -
influjos. 

"Pero r.ree el licenciado Elorduy que no pue
de obtenF.!rse el rnejorami,~nto del personal, -

-.·.-.-_, 
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fiando en la espontaneidad de los c1ud1d1nos¡ 
sino por medio de obligaciones impuestas por 
el Estado. Tal obligaci6n serfa justa, su--

. puesto que la instrucci6n pOblic1 ha sido -
siempre gratuita en nuestro pafs y nada •as
natural como que los que la han recibido, 
compensen el beneficio en alguna forma. 

"La Com1si6n encuentra justos y pertinentes
los razonamientos del licenciado Elorduy y,
en consonancia con ellos, propone una adi- -
ci6n al artfculo s~. en el sentido de hacer
obligatorio el servicio en el ramo judicial
ª todos los abogados de la República. 

"Por tanto, consultamos a esta honorable 
Asamblea la aprobaci6n de que se trata, •odi 
ficada en los términos siguientes: 

"Art1culo 5~ Nadie podra ser obligado a pre~ 
tar trabajos personales sin la justa retr1b~ 
ci6n y sin su pleno consenti~iento, salvo el 
trabajo impuesto como pena por la autoridad
Judicial. La ley perseguir& la vagancia y -

determinará quiénes son los que incurren en
este delito. 

"En cuanto a los servicios pGblicos, s61o p~ 
dr&n s~r obligatorios. en los término$ que -
establezcan las leyes respectivas, el de las 
armas, el servicio en el ramo judicial para
todos los abogados de la RepGblica, el de j~ 
rado y los cargos de elección popular, y - -

obligatori•s y gratuitas las funciones elec
torales. 

,/' . 
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•[1 Estado no puede permitir que se lleve a
efecto ningún contrato, pacto o convenio 4ue 
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o
el irrevocable sacrificio' de la libertad del 
hombre, ya sea por causa de trabajo, de edu
cación o de voto religiosc. La ley, en con
s~~~encia, no permite la existencia de órde
nes monásticas, cualquiera que sea la denomt 
nación y objeto con que pretendan erigirse -
Tampoco puede admitir convenio en el que el
hombre pacte su destierro o en que rcnuncic
temporal o permanentemente a ejercer determ~ 
nada profesión, industria o comercio. 

•r1 contrato de trabajo sólo obligará a pre~ 

tar el servicio convenido, por un periodo -
que no sea mayor de un año, y no podrá exte~ 
derse en ningún caso a la renuncia, pérdida
º menoscabo de cualquiera derecho político o 
civil. 

"La jornada máxima de trabajo obligaturio no 
excederá de ocho horas, aunque éste haya si
do impuesto por sentencia judicial. Queda -
prohibido el trabajo nocturno en las indus-
trias a los niños y a las ~ujeres. Se esta
blece como obligatorio el descanso hebdomada 
rio. 

"Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga,
diciembre 22 de 1916. Gral. Francisco J. Mú
gica. -Alberto Román. -L .G. Monzón. -Enri c¡uP. 
Recio, -Enrique Co 1 unga." 
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Con la lectura del dictamen sobre el artfculo S~. 

que fue adicionado con tres garantf1s. no de ttpo 1ndiv1-
dual sino social: la jornad1 de trabajo no debe de exce-
der de ocho horas. la proh1b1ci6n de trabtjo nocturno 1n-
dustrial para mujeres y menores y el descanso hebdo•1dari~ 
se or1gin6 la gestaci6n del derecho constitucional del tr~ 
bajo; 1n1ci6ndose el debate que transforma radtcal•ente el 
viejo sistema polft1co constitucional. Precisa•ente. en -
la sesi6n de 26 de diciembre de 1916. comienz1 a dibujarse 
11 transformaci6n constitucional con el ataque certero 1 -
la teorfa polftica cllsica. cuando los diputados jacobinos 
reclaman la inclus16n de la reforma social en la ConstHu
c16n que propició la formulaci6n del artfculo 123. cuya -
dialéctica vibra en las palabras de los constituyentes y ~ 

en sus preceptos. 

En defensa de la tradic16n constitucional. se le
vanta la voz del antiguo profesor de Derecho Público en -
nuestra Facultad, don Fernando Lizardi, diciendo: 

"Senores diputados: Por la lista de los or! 
dores inscritos, cuya lectura acabiis de - -
oír, habéis tenido canoctmiento de que cato~ 
ce diputados se han inscrito en contra del -
dictamen de la Comis16n. Naturalmente, en-
tre est~s diputados hay personas extraordin! 
riamente prestigiadas y compete~t.es que seg~ 
ramente van a demostrar con argumentos irre
futables que ha perdido mucho el artfculo -
del proyecto del ciudadano Primer Jefe con -
las adiciones que a fuerza le ha hecho la e~ 
misión. Asf, pues. voy a procurar ser lo -
mls breve posible, a fin de ceder en su opo~ 
~unidad el turno a personas m6s autorizadas
Y competentes. 



116 

• "El dictamen lo encuentro defectuoso en •a--
rios de sus puntos. Antes de entrar al aná-

f 
lisis del dictamen relativo al artfculo 5~.-

me permito llamar la íltención de la honora-
ble Asamblea sohre los siguientes hechos. La 
libertad de trabajo está yarantizada por dos 
artíc:ulos. no sólo por uno Está garantiza-
da por el articulo 4~. y está garantizada -
por el articulo 5~ [n el articulo 4~ se es
tablece la yarantia de que todo hombre es 1! 
bre para trabajar en lo que le p~rP7td y pa
ríl aprover.har losproductos de su t1«1hajo. En 
e l a r t. ir u l o 5 ·. , se es ta b l e ce 1 a g a r a n 1 í .1 de -
que a nadie se puede ~bligar a trahajar con
tra su voluntad. Ahora bien, las diver~as -
limitaciones que hayan de ponerse a estas I~ 

bertades deberán ser según la fndole de las
limitaciones, en uno o en otro articulo. Se~ 
tado este precedente, voy a entrar de lleno
al análisis de los articulas de referencia.
Si la Jpy !Jarantiza en el artículo 4~' la li
tll • 1 ' . 1 d de t r a b aj a r y en e 1 5 ': g a r a n t i za q u e -
a nadie se le ha de obligar a trabajar con-
tra su voluntad y sin la justa retribución,
no por esto quirre dPcir que se autoriza la
vagancia. De suerte que la adición propues
ta por la Comisión, adición que dice: 'La -
ley perseguirá la vagancia y detf'?rminará qui~ 
ne~ son les que incurr~n en este delito', es 
una adición que sale sobrando por inútil. M~ 
nos malo si eso fuera el único defecto del -
artículo. 

"No es necesario decir eso, pero en fin, se-
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ría tanto como poner el letrerito consabido-
consabido del puente de Lagos, letrerito que 
si no sirve tampoco estorba. Pero continúa
el artf culo: "En cuanto a los servicios pú-
blicos. s61o podr&n ser obligatorios en los
términos que establezcan las leyes respecti
vas, el de las armas, el servicio en el ramo 
judicial para todos los abogados de la Repú
blica, el de jurado y los cargos de elecci6n 
popular, y obligatorias y gratuitas las fun
ciones electorales'. 

"Este servicio en el Ramo Judicial plra to-
dos los abogados de la República sencillame~ 
te es el procedimiento más expedito, más ef! 
caz para hacer a la administraci6n de justi
cia mucho más peor de lo que está (Aplausos). 
Intentaré demostrarlo: la justicia ha teni
do entre nosotros dos defectos gravfsimos; -
ha sido por una parte injusticia en vez de -
ser justicia, y por otra parte ha sido ex- -
traordinariamente lenta. La Comisi6n tom6 -
las ideas de un estudio del licenci~do Aqui
les Elorduy, según nos dice, y encontr6 como 
remedio expedito para tener" jueces honrados
obligar a todos los abogados a que sirvan; -
les posible, senores, que precisamente al -
abogado que se h~ formado en la lucha cons-
tante haciendo chicanas por cuenta propia v~ 
yamos a dejarlo que haga chicanas como juez?; 
por otra parte se quiere que haya abogados -
con independencia económica, con un caudal -
de conocimiento adquiridos en la práctica; -
muy bueno, perfectamente, el caudal del cono 
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cimientos adquiridos en la práctica se puede 
exigir sin necesidad de tacer el servicio -
obligatorio. casi todas las leyes orgánicas
nos dicen: para ser juez. se necesitan tales 
o cuale~ requisitos y entre ellos se encuen
tra el de ser abogado rec1bido, con tantos -
años de práctica y eso está en todas las le
yes orgánicas. En cuanto a la independencia 
económica, sabemos todos que el trabajo es -
bastante rudo y el que tiene independencia -
económica es el que menos ganas tiene de tra 
bajar, porque muy raras son las personas que 
trabajan por gusto; de suerte que llevaria-
mos a que sirvieran los puestos judiciales -
a una colección de flojos; por otra parte, -
esa independencia económica adquirida en la
mayor1a de los casos y según la mente del -
proyecto, puesto que se trata de adquirir -
abogados de mucha práctica, esa independen-
cia segura~ente que habrá sido adquirida en
el ejercicio de la profesión, lo cual supone 
para esos abogados una gran clientela; tener 
un buen bufete y muchas relaciones y entre -
un considerable n~mero de litigantes y entre 
un considerable número de abogados y si se -
lleva a fuerza a ejercer un puesto judicial
ª un abogado a quien se obliga a abandonar -
su bufete que le deja muc~o más de lo que le 
puede dejar el empleo. ¿qué resultará?, resul. 
tará que será el primero en burlar la ley y

en seguir ejerciendo la profesión. Se busc~ 

rá algún firmón; seguirá él tramitando todos 
sus negocios bajo la firma de otro abogado -
y será el primero en torcer la justicia, mu
chas veces hasta inconscientemente, por la -
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natural simpatf a que tenga por sus trabajos
Y por los trabajos de sus amigos; muchas ve
ces, creyendo hacer justicia, obrarA, injus
tamente, y otras muchas veces obrará injust~ 

mente a sabiendas. Ved aquf como la Consti
tución, que procura que haya justicia, nos -
abre completamente la puerta de la injusticia 
Más aun; ese abogado con su independencia -
econ6mica, no necesitando de la profesión -
para vivir, procurará trabajar lo menos posi 
ble; en cada negocio se encontrará con que -
es amigo del litigante o enemigo del littga~ 

te, amigo del abogado del liti~ante o enemi
go del abogado del litigante y como tiene p~ 
cas ganas de trabajar, a cada momento dirá:
por ser amigo íntimo del litigante, me decl! 
ro forzosamente impedido; por ser enemigo -
del litigante, me declaro forzosamente impe
dido, etc., y prácticamente tendremos que no 
habrá justicia rápida ni habrá verdadera ju~ 
ticia, sino al contrario, completa injusti-
cia. De esta manera nos encontramos con que 
en vez de mejorar la administración de justi 
cia, se le habrá empeorado, ly cómo? come- -
tiendo una injusticia. lPor qué razón, señQ 
res, vamos a decir, parodiando a Cravioto, -
que a los abogados nos tocó hueso? lPor qué
no vamos a decir que es obligatorio para los 
médicos el servicio de los hospitales; para
los ingenieros, el servicio en las carrete-
ras y edificios públicos y que para farmacé~ 
ticos es obligatorio el servicio en las boti 
cas? Precisamente este articulo viene a ga
rantizar el derecho que tiene el hombre de -
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• 
no trabajar e o n t r a s u vol untad y s i n l a · J us -
ta retribución; y el abogado a quien se le -

1 

obliga servir un puesto judicial dirá: 'ni-
trabajo con mi voluntad, ni trabajo con la -
justa retribución, supuesto que mi trabajo -
ordinario me produce mucho más'. De consi-
guie11tc, sobre entrañar una injusticia la -
adición al articulo en cuestión, se producen 
graves defectos en la administración de jus
ticia. Sigamos adelante. 

"El Estado no puedf> permitir que._., 111·'1•~ a
e f e e to 11 i n g ú n e; o n t r a to , p a e to o e o n v" 11 1 ri q 1w 

tr~nr¡a por objeto el rrienoscabo, la p~rdida o
el irrevocable sacrificio de la libertad del 
hombre, ya sea por causa de trabajo, de edu
cación o de voto religioso. 

"La ley, en consecuencia, no permite la exis 
tencia de órdenes monásticas, etc., (Leyó).
En vp1·d.irt qur: no hubiera yo tocado la cucs--
1. Jl."' J .¡ue me voy a referir por considerarla 
de poca trascendencia, pero ya que ha habido 
necesidad de objetar el articulo sobre otros 
conceptos, me permito llamar la atención de
la Asamblea ~obre este nuevo error en que i"
curre la Comisión. En el proyecto se dice: 

"'La ley, en consecuencia, no permite la - -
existencia de órdenes monástic?.s, cualquiera 
que sea la denominación y objeto con que pr~ 

tendan erigirse. Tampoco puede admitir con
venio en el que el hombre pacte su destierro 
o en que renuncie temporal o permanent~mentc 
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a ejercer determinada profesión, industria o 
comercio. 

"Y. en efecto decfa perfectamente, porque en 
este artículo se está tratando de garantizar 
un derecho de los individuos, no de imponer
leyes ningunas ni de dar facultades aninguna 
autoridad judicial; el 'no reconoce'. está -
perfectamente bien, porque equivale a decir: 
aun cuando este individuo celebre un contra
to en estas condiciones, la ley no le da ni,!l 
gún valor; pero decir, 'no permite', es tan
to como imponer al Estado la obligación de -
evitarle que se celebre ese conver.io y esa -
obligación estará muy bien en facultades de
alguna ley del Esta.do, pero no está bueno en 
este lugar en que sencillamente se trate de
garanti zar los derechos de los individuos, -
frente a frente de la sociedad; de suerte -
que la Comisión creyendo atertar, se equivo
có por completo a este respecto. Continuó -
diciendo: 

'
11 El contrato de trabajo sólo obligará a - -
prestar el servicio convenido, por un p~rfo

do que no sea mayor de un año, y no podrá e~ 
tenderse en ningún caso a la renuncia, pérdi 
da o menoscabo de cualquiera derecho políti
co o civil'". 

"Este último párrafo desde donde principia -
diciendo: 'La jornada máxima de trabajo - -
obligatorio no excederá de ocho horas', le -
queda al artículo exactamente como un par de 
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pistolas a un Santo Cristo, y la razón es -
perfectamente clara: habfamos dicho que el
artfculo 4~ garantizaba la libertad de traba 
jar y ~ste grantizaba el ~erecho de no trabª 
jar¡ si e~tas son limitaciones a la libertad 
de trabajar, es natural que se hubieran col~ 
cado m¡s bien en el artfculo 4~ que en el --
5~. en caso de que se debieran colocar; pero 
en el articulo 4~ ya estin colocadas, porque 
se nos dice que todo ho~bre es libre de abr~ 
zar el trabajo licito que le acomode. HAs -
adelante, se9ún el proyecto presentado por -
el ciudadano Primer Jefe, se dan facultades
al Congreso de la Unión para legislar sobre
trabajo. De consiguiente. si en alguna de -
esas leyes se imponen esas restricciones, es 
evidente que la violación de esas restricci~ 
nes convertirfa al trabajo en ilícito y no -
tendrfa ya la garantía del artículo 4~ Es-
tán comprendidas en ese articulo las restric 
ciones de referencia al hablar del trabajo -
licito. Si se quiere ser más claro, debió -
haberse ~xpresado en el articulo 4~ o dejar
lo como bases generales para que el Congreso 
de la Unión legisle sobre trabajo; pero no -
cuando se está diciendo Que a nadie se le -
puede obligar a trabajar contra su voluntad, 
vamos a referirnos ahora a algo que está en
pugna con la libertad de trabajar. No cabc
pues, esta reglamentación aquf. La Comisión 
estuvo muy cuerda cuando reservó alqunas - -
otras de las indicaciones del proyecto pre-
sentado por los ciudadanos diputados A9uila~ 
Jara y Góngora; estuvo nuy cuerda reservando 
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esas adiciones para tratar~as en el artfculo 
72, pero si tan cuerda est~vo en esos momen
tos, no me explico el por ~ué no lo estuvo -
también reservando esas otr~s para ponerlas
en su lugar. Esto me parece una especie de
transacción y ya sabemos que en materia polf 
tica, las transacciones, lo mismo que en ma
terias cientfficas, resultan desastrosas: 

. que lo digan los tratados de Ciudad Juárez. 

P[n resumen, sobra el inciso de que la ley -
perseguirá la vagancia, porque no se trata -
de legislar sobre delitos, sino de garanti-
zar una libertad; sobre la obligación que se 
impone del servicio judicial obligatorio, y
no sólo sobra, sino que resulta un verdadero 
desastre; no estuvo bien hecho el cambio de
' tolera' por 'permite', y sobra completamen
te en estP. artículo todo el párrafo final, -
que no es sino un conjunto de muy buenos de
seos que encontrarán un lugar muy adecuado -
en el artfculo 72 del proyecto como bases g~ 
nerales que se den al Congreso de la Unión -
para legislar sobre trabajo". 

En contra de la teoría política tr~dicfonal,~e 
pronuncian los constituyentes que no tienen formación juri 
dicas y, por lo mismo, sin resabios, para crear un nuevo d~ 
recho en la Constitución, de contenido no sólo político si
no social; abriendo el debate Cayetano Andrade en defensa
de las nuevas garantías en favor de los obreros: 

"La Constitución actual debe responder, por
consiguiente, a los principios generales de-
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la revolución constitucionalistd, que no 1 fue 
una revolución como la maderista o la de Ayu 
tla. un movimiento meramente instintivo 'para 
echar abajo a un tirano; la revolución c.ons

titucionalista tiene la gran trascendencia -
de ser una revolución eminentemente social -
y, por lo niismo. trae como corolario una - -
transfor111ación en todos los órdenes. Uno de 
los grandes problemas de la revolución cons
titucional isla ha sido la cuestión obrera -
que se deno111ina 'la politicd social ohrf>ra'. 
Por largos años. no hay para qué r"r>~tirlo -
en grandos parrafadas, tanto en lo<, oht1·r·os
en los talleres como en los peones en lo~ -
campos, ha existido la esclavitud. [n va- -
rios Estados, principalmente en los del cen
tr0 de la RepGblica. los peones en los cam-
pos trabajan de sol a sol y en l~s talleres
Jqualmente los obrPros son explotados por -
los patr·onos. Además, princii.ialmenle en los 
estdLlecimientos de cigarros, en las fábri-
c:1 1• ;•uros y cigarros, lo mismo que en los 
establecimientos de costura, a las mujeres -
se les explota infcuamente, haciéndolas tra
bajar de una manera excesiv~. y en los tall! 
res igualmente a los niños. Por eso creo yo 
ha debido consignarse en ese articulo la - -
cuestión de la limitación de las horas de -
trabajo. supuesto que es una necesidad urge~ 
te , de s a 1 va c i ó n s oc i a 1 . Con res pe et o a 1 a -
cuestión de las mujeres y los niños, desde -
el punto de vista higiénico y fisiológico, -
se ve la necesidad de establecer este canee~ 
to. La mujer. por su naturaleza débil, en -
un trabajo excesivo, resulta perjudicada en-
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demasfa y a la larga esto influye para la de 
generaci6n de la raza. En cuanto a los .ni-
ños, dada también su naturaleza débil, si se 
les somete a trabajos excesivos, se tendrá -
por consecuencia, más tarde, hacer hombres -
inadaptablespara la lucha por la vi~~. seres 
enfermizos. Por esta circunstancia es por lo 
que estimo necesario ~uerer imponer estas -
restricciones. Sabemos de antemano que nin
guna libertad es absoluta, puesto que la so
ciedad, según el concepto de la sociologfa -
biológica, puede consider~rse como ~n orga-
nismo compuesto de celdillas¡ una celdilla -
aislada tiene una forma determinada; pero al· 
entrar en composición sufre transformaciones 
con las otras; esto mismo indica que todos -
los seres no pueden tener una libertad abso
luta y que al formar parte del agregado so-
cial deben tener su limi.tacfón; lo mismo pa
sa con las libertades y puesto que en artfc~ 
lo anterior al hablar de las libertades de -
esas ideas, denunciamos el principio general 
que previene las limitaciones, encuentro muy 
conveniente que puedan caber estos conceptos. 
Después de hablar de la libertad de trabajo
hablaré de las limitaciones y por lo mismo -
no P.staría por demás poner esas limitaciones 
puesto que responden, como lo dije antes, a
una necesidad social. Los elementales prin
cipios para la lucha constitucional, que - -
traen como corolario las libertades públicas, 
fueron las clases obreras, los trabajadores
de los campos, ese fue el elemento que prod~ 
jo este ~ran triunfo y por lo mismo, noso- -
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tros debemos interpretar esas neccs.idades y
darles su justo corona111h·nto (Aplausos)." 

En su turno el general Heriberto Jara, en trasce~ 

dental discurso se convierte en precursor de las Constitu
ciones polftico-sociales y con ataques certeros a juriscorr 
sultos y tradicionalistas expone: 

•Pues bien~ los jurisconsultos, los tratadi~ 

tas, las eminencias en general en materia de 
legislación, probablemente encuentran hasta
ridfcula esta proposici6n. ic6mo va a consi9 
narse en una Constitución la jornada máxima
de trabajo?, icómo se va a seftalar alli que
el individuo no debe trabajar más que ocho -
horas al dfa? Eso, según ellos, es imposible 
eso, seguén ellos, pertenece a la reglament~ 
ción de las leyes• pero, precisamente, seno
res, esa tendencia, esta teoria, lqué es lo
que ha hecho? Que nuestra Constitución tan -
libérri111a, tan a111plia, tan buena, haya resul 
tado, como la llamaban los señores cientifi
cos, 'un traje de luces para el ~ueblo mexi
cano', porque faltó esa reglamentación, por
que jamás se hizo. Se dejaron consignados -
los principios generales, y all, concluyó t~ 

do. Después, lquién se encarga de reglamen
tar? Todos los gobiernos tienden a consoli
darse y a mantener un estad~ de cosas y de-
jan a los innovadores que vengan a hacer tal 
o cual reforma. De allf ha venido que, no -
obstante la libertad que aparentemente se g~ 

rantiza en nuestra Carta Hagna, haya sido -
tan restringida; de allf ha v~nido que los -
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hermosos capftulos que contiene la referida
Carta Magna, queden nada más como reliquias
hist6ricas allf en ese libro. La jornada má 
xima de ocho horas no es sencillamente un -
aditamento para significar que es bueno que
s6lo se trabaje ese número de horas, es para 
garantizar la libertad de los individuos, es 
precisamente para garantizar su vida, es pa
ra garantizar sus energfas, porque hasta ah~ 
ra los obreros mexicanos no han sido más que 
carne de explotación. Dejémosle en libertad 
para que trabaje asf ampliamente, dejémosle
en libertad para que trabaje en la forma que 
lo conciba; los impugnadores de esta proposi 
ci6n quieren, sencillamente, dejarlo a mer-
ced de los explotadores, a merced de aque- -
llos que quieren sacrificarlo en los talle-
res, en las fábricas, en las minas, durante
doce, catorce o dieciséis horas diarias, sin 
dejarle tiempo para descansar, sin dejarle -
tiempo ni para atender a las más imperiosas
necesidades de su familia. De allí que re-
sult~ que dfa a dfa nuestra raza, en lugar -
de mejorarse, en lugar de vigorizarse, tien
de a la decadencia. Señores, si ustedes han 
presenciado alguna vez la saiida de los hom
bres que trabajan en las fábricas, si uste-
des han contemplado alguna v~z cómo sale - -
aquella gleba, macilenta, triste, pálida, d! 
bil, agotada por el trabajo, entonces yo es
toy seguro que no habría ni un voto en con-
tra de la jornada máxima que proponemos. - -
(Aplausos.) Ha entendido mal el señor Martf 
lo de obligatori1; obligatorio en el sentido 
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en que lo expresa el dictamP'1, no es old i.qar 

a nadie a que trabaje ocho horas, es dr~c•r-

les al que trabt1ja :¡al que utiliza el t~ab~ 

jo: al primero, no puedes aqotar, no puedf!s 
vender tus energias -porque esa es la pala-
bra- por m~s de ocho horas; en nombre de la
h11r.1anidad, 0n nolllhre de 1a raza, no te lo 
permito, lo dice la ley; y al que utiliza 
los servicios del trabajador, lo mismo le di 
ce: en nombre de la humanidad, ~n nombre de 
la raza mexicana, no puedes explotar por mcis 
de ocho horas, al infeliz que cae bajo tu~ -
garras; pero ahora, señor diputado Md1·ti. si 
ustP.tJ encuentra un trabajo en que sólo hdya
desgaste de energias por un minuto y IP pa-
gan veinte o quince pesos diarios, que ~s lo 
qu•J importan nuestras dietas- mejor, sa11t.o J 

bueno; pero de eso a que la ley obligue a us 
teda trabajar ocho horas diarias, es. compl~ 
ta111ente distinto. Ahora, nosotros hemos te
nido ~mpeño de que figure esta adición en el 
"''¡,,¡J., s·:, porque la experiencia, los des
engaños que hemos tenido en el curso de nue~ 
tra lucha por el proletari~do, nos han demo~ 
trado hasta ahora que es muy dificil que los 
legisladores se preocupen con la atención -
que merece, del problema económico; no sé -
por qué circunstancia, será tal vez por lo -
dificil que es, sie~pre va quedando relegado 
al olvido, sie~rre va quedando apartado, - -
siempre se deja para la última hora, como c~ 
~a secundaria. siendo que es uno de los pri~ 

cipales de los que nos debemos ocupar. La -
libertad misma no puede estar garantizada si 

1 
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no est4 resuelto el problema econ6mico. Cul! 
tas veces, senores diputados, en los talle-
res, en los campos,· se evita al trabajador -
que vaya a votar, que vaya a emitir su voto
el d1a de fiesta, el dfa senalado para la -
el eccf6n, no precisamente el dfa festivo, -
que es el que se escoge; pero si el trabaja
dor necesita estar allf agotando sus ener- -
gfas, si necesita estar sacriftc&ndose para
llevar un mediano sustento a su fa•ilia y el 
patro~o tiene inter6s en que el individuo no 
vaya a ejerc1tar sus derechos, que no vaya a 
emitir su voto. basta con que le diga: si -
tú no continúas trabajando, si no vienes a -
trabajar manana, perder&s el trabajo, y ante 
la perspectiva de ser lanzado a la calle, a
mor1rse de hambre, aquel hombre sacr1ftca --

·uno de sus mls sagrados derechos. Eso lo h~ 
mos visto frecuentemente; en las fincas de -
campo se ha acostumbrado mucho, cuando sabe
el patrono que un grupo de trabajadores se -
inclina por d~terminado candidato en las lu
chas electorales y ese candidato no conviene 
al explotador, entonces éste echa mano de t~ 
dos los recursos, inclusive el de amedrentar 
al individuo amenazándole con la miseria si
v~ al dfa siguiente a depositar su voto. - -
lQué pasa? Que la libertad polftfca, por he~ 
mosa que sea, por bien garantizada que se -
quiera tener, no se puede garantizar sf an-
tes no estl garantizada la libertad econ6m1-
ca. 

"Ahora, ~~ lo que toca a instruccf6n, lqu6 -
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deseos puede tener un hombre de instruirse.
de leer un libro. de saber cuáles son su~ d~ 

rechos, cuáles las prerro1ativas que tiene,· 
de qué cosas puede gozar hn medio de esta so 
ciedad, si sale del trabajo perfectamente -
agobiado. rendido y completamente incapaz de 
hacer otra cosa más que tomar un mediano bo
cado y echarse sobre el suelo para descansaN 
lQué aliciente puede tener para el trabaja-
dor un libro. cuando su estómago está vacio? 
lQué llamativa puede ser para él la mejor -
obra- cuando no están cubiertas sus más imp~ 

riosas necesidades. cuando la única preocup! 
ción que tiene es medio completar el pan pa
r~ mañana y no piensa más que en eso? La mi 
seria es la peor de las tiranfas y si no que 
remos condenar a nuestros trabajadores a esa 
tirania. debemos procurar emanciparlos, y P! 
ra esto es necesario votar leyes eficaces -
aun cua~do estas leyes. conforme al criterio 
de los tratadistas, no encajen perfectamente 
en una Constitución. lQuién ha hecho la - -
Constitución? Un humano o humanos. no podr~ 

mos agregar algo al laconismo de P.Sa Consti
tución, que parece que se pretende hacer sie~ 
pre como telegrama, como si costase a mil -
francos cada palabra su tr~nsmisión; no, se
ñores, yo estimo que es más ~oble sacrificar 
esa estructura a sacrificar al individuo, a
sacrificar a la humanidad; salgamos un poco
de ese molde estrecho en que quieren ence- -
rrarla; rompamos un poco con las viejas teo
rias d¿ los tratadistas que han pensado so-
bre la humanidad, porque, señores, hasta aho 
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ra leyes verdadera•ente eficaces, leyes ver
daderamente salvadoras, no las encuentro. V~ 
mos c6d1gos y c6d1gos y mls c6d1gos y resul
ta que cada vez estemos mls confusos en la -
vida¡ que cada vez encontramos menos el cami 
no de la verdadera salvac16n. La proposic16n 
de que se arranque 1 lQs niftos y a las muje
res de los talleres, en los trabajos noctur
nos, es noble, seftores. Tratemos de evitar
la exp1otac16n de aquellos d~b11es seres¡ -
tratemos de evitar que las mujeres y los ni
ftos condenados 1 un trabajo nocturno no pue
dan desarrollarse en la vida con las fac111-
dades que tienen los seres que gozan de com~ 
didades¡ tratemos de arrancar 1 los niftos de 
los talleres, en los trabajos nocturnos, po~ 

que es un trabajo que dafta, es un trabajo -
que mata a aquel ser dfb11 antes de que pue
da llegar a la juventud. Al n1fto que traba
ja en la noche lc6mo se le puede exigir que
al dfa siguiente asista a la escuela, c6mo -
se le va a decir instrúyete, c6mo se le va a 
aprehender en la calle para llevarlo a la e~ 
cuela, si el pobrecito, desvalido, sale ya -
agotado, con deseos, r.omo dije antes, no de
ir a buscar un libro, sino de buscar el des
canso?. 

"De esta manera contribuimos al agotamiento
de la raza, contribuimos de una manera efi-
caz a que cada dfa vaya a menos, a que cada
dfa aumente su debilidad tanto ffsica como -
moral. En todos los 6rdenes de la vida lo -
que salva es el carácter, y no podemos hacer 
que el trebajador y que e1 ni~o sean más ta~ 
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. 
de hombres de carácter, si está debilitado,-
enfermizo; en s~ cuerpo no puede haher mu- -

I 
chas energias, en un cuerpo déb i 1 no pued1~ -
haber mucha entereza; no puede haber, en su
ma, resistencia para la lucha por la vida, -

que cada día es 111.ís dificil. Lo relativo -
acertadamente, los trabajadores estamos ent! 
ramente ca.nsados de la labor p~rf ida que en
detrimento de las libertades públicas han -
llevado a cabo los académicos, los ilustres
los sabios, ~n una palab~a. los jurisconsul
tos. (Aplausos). Si cofllo efecto de lit lar
ga historia de vejaciones de que ha sirlo vi~ 

tima el pueblo mexicano, si como cons~tu~n-
cia del estado miserable en que todavia ~e -
encuentra y del que necesariamente tendrá -
que salir, porque la Revolución le ha t~11di

do la mano y las leyes lo ampararan; si como 
resultado de la postración intelectual en -
que se encuentra, porque hay que ser francos 
para dcrirlo, deducimos que es necesario, -
e~ l l•·yada la hora de reivindicarlo, señores, 
que no se nos venga con argumentos de tal n! 
turaleza, por~ue después de las conclusiones 
a que hemos ll~gado, resultan infantiles y -

necesitamos para hacer fructífera nuestra l! 
bor, consignar en la Constitución las bases
fundamentales acerca de la legislación del -
trabajo, porque a~n no tenernos gobernantes -
revolucionarios en to~os los Estados. Quie
ro hacer una aclaración, resulta casi fuera
de tiempo, pero es necesaria; tal vez los -
obreros que están en mejores condiciones en
estos momentos en la República, gracias a la 
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' Revoluc16n Constitucionalfsta, son los del:-
Estado de Yucatln¡ de tal manera, que so•os~ 
indicados, según el criterio de algunos rea~ 
cionarios o tr,nsfugas del campo obrero, pa
ra venir a proponer esas reformas; pero nos~ 
tros pensamos y decimos al contrario; si en
el Estado de Yucat'n estamos palpando todos
estos beneficios, si allf los trabajadores -
no le besan la mano a los patrones, si ahora 
lo tratan de tú a tú, de usted a usted,_de -
caballero a caballero; si por efecto de la -
Revo1Úci6n de los obreros yucatecos se han -
r~ivindicado, seftores diputados, un represe~ 
tante obrero del Estado de Yucat'n viene a -
pedir aquf se legisle radicalmente en Mate-
ria de trabajo. Por consiguiente, el artfcu 
lo 5~, a discus16n, en mi concepto debe tra
zar las bases fundamentales sobre las que ha 
de legislarse en materia de trabajo, entre -
otras, las siguientes: jornada m'xima, sala
rio m1nimo, descanso semanario, higieniza- -
ci6n de talleres, fibricas, minas, convenios 
industriales, creaci6n de tribunales de con
cil iaci6n, de arbitraje, prohibici6n del tr~ 

bajo nocturno a las mujeres y niftos, accide~ 
tes, seguros, e indemnizaciones, etc. No d~ 
be ponerse un plazo tan largo como el que f! 
ja la Com1s16n en el dictamen para la dura-
c16n de contratos, porque, seftores, un afto,
es mucho. Los que estamos en continuo roce
con los trabajadores, sabemos perfectamente
que por efecto de la educac16n que han reci
bido, no son previsores; por consiguiente, -
tienen que suj,tarse, en la mayorfa de los -
casos, a )a buena o mala fe de los patrones. 

-
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~us patrones son muy hábiles. porque tienen
abogados que los dirigen en sus ne~octos con 
el nombre de apoderados; generalmen~e tienen 
al cura que aconseja a los trabajadbres y -
los incita para que se conformen con su suet 
te y no falten a sus deberes; porque cuentan 
con los mangoneadores de la cosa públfca y -
porque. finalmente. tienen a su servicio a -
funcionarios venales, que trafican con la mi 
seria popular; saben también. por efecto de
sus relaciones comerciales, cuando el carbón 
va a escasear, as1 como todos los artfculos
necesarios para tal o cual industria; en tal 
concepto: procuran siempre que sus obras se
haqan a destajo, a destajo, sf, pero en la -
forma que a ellos conviene. porque como el -
obrero hasta hoy ha permanecido aislado, co
mo no cuenta en todos los Estados con ofici
nas de trabajo que le proporcionen estos da
tos, como, en fin, tiene diversos y múltt- -
ples obstáculos a su paso, resulta que sal-
drá generalmente perjudicado con un plazo -
tan largo como el que se pretende. y por eso 
yo propongo como máximo de ese plazo, dos o· 
tres meses; y no se nos venga a decir que -· 
hay obras que tardan más de ese tiempo, por
que nosotros sabemos que eso no es la gener~ 
lidad, sino excepciones, y en ese caso, las
legislaturas de cada Estado preverán lo que
deba hacerse. Señores, poco o nada tendré -
que añadir, creo que me he limitado a tratar 
el punto que me corresponde, ya que, cowo di 
je antes, v@ngo con una credencial obrera, y 

tengo la pretensión de no venir disfrazado,-
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Los patrones son muy hábiles, porque tienen
abogados que los dirigen en sus negocios con 
el nombre de apoderados; generalmen~e tienen 
al cura que aconseja a los trabajadbres y -
los incita para que se conformen con su suer 
te y no falten a sus deberes; porque cuentan 
con los ~angoneadores de la cosa pGblica y -
porque. finalmente, tienen a su servicio a -
funcionarios venales, que trafican con la mi 
seria popular; saben también, por efecto de
sus relaciones comerciales, cu4ndo el carbón 
va a escasear, asf como todos los artfculos
necesarios para tal o cual industria; en tal 
concepto; procur~n siempre que sus obras se
hagan a destajo, a destajo, sf, pero en la -
forma que a ellos conviene, porque como el -
obrero hasta hoy ha permanecido aislado, co
mo no cuenta en todos los Estados con ofici
nas de trabajo que le proporcionen estos da
tos, como, en fin, tiene diversos y mülti- -
ples obstáculos a su paso, resulta que sal-
drá generalmente perjudicado con un plazo -
tan largo como el que se pretende, y por eso 
yo propongo como m~ximo de ese plazo, dos o
tres meses; y no se nos venga a decir que -
hay obras que tardan más de ese tiempo, por
que nosotros sabemos que eso no es la gener~ 
lidad, sino excepciones, y en ese caso, las
legislaturas de cada Estado preverán lo que
deba hacerse. Señores, poco o nada tendré -
que aftadir, creo que me he limitado a tratar 
el punto que me corresponde, ya que, como di 
ie antes, vengo con una credencial obrera, y 

tengo la pretensión de no venir disfrazado,-
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como 1lgOn diputado obrero ~ue vot6 en con-
tri del artfculo 3~ Qutero hacer hincapt~ -
en el artf culo 13, porque conffo en que en -
los Estados habr4 diputados radicales que -
legislen en materia de trabajo; y por lo que 
respecta al fuero m11ttar, es necesario de-
c1rlo de una vez por todas¡ los radicales -
tendremos que aceptarlo como una necesidad -
social, y llegada la hora de. 11 dtscusi6n, -
tendre~os oportunidad de venir a la tr1bun1-
p1ra reforzar los argumentos en favor de los 
tribunales de conciltaci6n y arbttr1je que -
1nictamos se lleven 1 cabo; propiamente no -
se trata de establecer tribunales especiales, 
sino simplemente de un tribunal que tendr4 -
una func16n social trascendentalfsim1, dado
que tender4 a evitar los abusos que se come
ten entre patrones y obreros. Por lo que -
respecta 11 fuero militar, quiero hacer una-
1claraci6n: tendr4 que aceptarse y lo disc~ 
tiremos oportunamente y sin prejuicios, por
que nosotros, para opinar, no vamos a averi
guar -como alguien- si los militares llevan
º no escapulario ... (Aplausos)". 

-El C. Ibarra, interrumpido: Una moción de or--
den, seftor presidente. No se esta discutiendo el art1culo 
13, que se refiere al fuero militar. 

-El-C. Victoria, continuando: 

"Dije antes que era un obrero, que no era un 
letrad~y aftadf después que creta molestar-
los; por lo tanto, les suplico me hagan fa--
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vor de disp~nc;arme, porque 110 estoy ducho en 
achaques parlamentarios. Uecia que 110 vamos 
a averiguar si los militares traen o no P5C~ 

pulario, porque nosotros, que estamos pene-
trados de su alta labor pdblica, decimos, pa 
rodia~do a Gustavo Campa: 'Cuando vemos pa
s a r e 1 e j é r r. i t o d e 1 pu e b 1 o , no d is c u t i mo s , -
sino simplemente nos arrodillamos'. (Aplau-.

sos) . 

-Y el minero Zavala dice: 

"No sé si vaya a cometer un error. (Voces: -
·iMás recio~) No sé si vaya a cometer un error 
pero mis convicciones as1 me lo indican, que 
venga a sostener el dictamen en lo que res-
pecta a la cuestión del trabajo. Al compañ~ 

ro de la diputación de Yucatán ... le hago n~ 
tar este caso: soy obrero y tengo verda~era 
honra en decir que mi carácter se ha templa
do en las entrañas de la tierra¡ fui uno de
los que votaron en contra del articulo 3~. -

y por t~l motivo seguramente que me van a f~ 

si lar porque voté como lo indico, ique sea -
en buena hora'. (Voces: iNo! iNo~) Quizá no -
lo haya dicho con cierta intención, pero yo
hago esa aclaración, porque parece, no pare
ce, sino que estoy bien cierto que todos los 
que votamos en contra del articulo 3?, son -
polfticos, siendo yo el ünico trabajador. 
Pues bien, entraré de nuevo a sostener el 
dictamen en lo que respecta a la cuestión 
del trabajo. Lamento sinceramente, señores
di putados, que la Co~isión haya insertado la 
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cuestión de los abogados en la cuestión del
trabajo. Me voy a referir a una de las pal~ 
bras del señor licenciado Lizardi, y siento
verdaderamente que siempre los de abajo, ca~ 
ne de cañón, sigamos siendo muy desafortuna
dos; el señor Lizardi nos decfa, depués de -
haberse aprobado el articulo 4~, que nunca -
esta modificación podfa caber en el articulo 
4~. Esas indicaciones, señor Lizardi, le hu
biéramos agradecido que nos las hubiera he-
cho cuando se trataba del artfculo 4~, y no
ahora después. Pues bien, con respecto a lo 
que nos dice el señor Martf, quien pedia que 
se aprobara la reforma tal como la ha puesto 
el ciudadano Primer Jefe, o como la puso la
Comisión, quitándole todas las adiciones que 
le agregó. Siempre. señores, por desgracia, 
siempre vamos padeciendo de esa debilidad, -
debilidad muy marcada, que los que más saben 
no quieren decir nada a los que nada saben;
Y he ahf, señores, por desgracia, puedo de-
cir que entre nosotros una m1norfa insignifi 
cante somos los que hemos sentido verdadera
mente los rigores del trabajo rudo y seremos 
los únicos que venimos a sostener el dicta-
men en la parte rela~iva al trabajo. Yo di
ría, señores diputados, que abundo en mucho
en lo que dijo el diputado Jara, y que no es 
necesario poder ocurrir hasta allá para -
tra~r argumentos del mismo señor; no es nec~ 
sario, pero veamos poco a poco la forma como 
los desheredados, los que han sido carne de
cañón, han podido colaborar en esta revolu-
ción. Desde 1910 a esta parte, los obreros, 
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señores. son los que han hecho la revolución 
y de @so tengo la plena segurid•d, y i quie
nes pi@nsen lo contrario se los voy • probar 
con hechos; los señores gener1les lqué ha- -
rfan frente al enemigo co~ todo y es¡s ígui
las que ostentan, si no tenfan soldados? - -
lAcaso, señores, todos esos hombres, todas -
esas legiones que ayer fueron a con~1tir con 
tra los reaccionarios, no eran obreros? ¿Ac~ 
so, señores, cuando se inició la revolución
de 1910, los primeros que se levantaron por
allá en el Norte no fueron los campesinos? -
Ahora, señores, vayamos analizando poco a p~ 

co el contingenge; no es sangre, porque eso
ya lo sabemos materialmente y que han contr~ 
buido hasta el triunfo efectivo de la revolu 
ción; todos sabemos perfectamente bien, señ~ 

res, a qué se debe el triunfo de la revolu-
ció, porque los políticos. los adinerados, -
hasta ahora, señores, muchos están en sus ca 
sas esperando que a~uella carne de cañón - -
sean los que cuiden sus intereses; además, -
señores, lcuándo han visto ustedes que un r~ 

gimiento de ho~bres ricos defienda su capi-
tal?, lcuándo han visto que digan: la brig~ 
da de intelectuales? Hasta ahora Gltimamente 
que muchos de los estudiantes de México han
venido, quizá a ocuparse en ~lgo muy intere
sante tambi€n, porque las masas necesitan -
que se les diga la verdad completa, desnuda, 
no una ver·dad superficial; pues bien. ese es 

su contingente militar; ahora vamos a ver -
lo más grindioso, lo más sublime, lo más in
teresaote, ¿ustedes creen que el señor Cabre 
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ra es el único que ha sostenido el crédito -
nacional? No, señores, los trabajadores en
las fábricas, en las mismas, en los talleres, 
que mientras los reaccionarios en otras par
tes decían: 'México no tiene vida, México -
no tiene dinero', en cambio, los trabajado-
res, muriéndose de hambre, por allá en las -
haciendas, en las serranías, tallaban ixtle, 
lo que nombran muchos de los que explotan -
esa fibra 'el oro blanco' y decían a los - -
otros: 'no, señores, México tiene vida, Mé
xico tiene dinero, aquí están las pruebas',
desde luego, señores, los obreros han soste
nido el crédito nacional, los obreros han -
cooperado a 1 tri un fo a. .Ja,, revo 1 uci6n y ·aho
ra, señores, que se trata de una insignifi-
cante modificación de las ocho horas de tra
bajo, lno.querer darles nada? Ahora, señores 
que se trata de una modificación enteramente 
insignificante, el diputado Lizardi nos dice 
que eso estaba bueno insertarlo en el artícQ 
lo~~. cuando ya el artículo 4~. está aprob~ 
do; desgraciadamente, señores, muchos caree~ 

mos de valor civil y otros de palabra orope
lesca con que pueda uno ganarse la simpatía
de toda la Cámara y decir: 'a pruébese e~to ' . 

. - ..• -~--- .... 
Y bien saben todos los señore> diputados que 
los obreros hablamos con el corazón, porque
verdaderarnente los obreros no conocen más 16 
gica que la de la razón y la justicia, y con 
ellas hablan siempre; pues bien, señores di
putados; ya el señor Jara había dicho a ust~ 
des la trascendencia que traía y el beneficio 
que podemos obtener los traDajadores ~ue es-



140 

tamos, aunque ~ás di~an, esperando algo de -

1 i b e r t a d • q u e e s t a r~ o s e s p P r a n d o 1 • • 11 ,, r I' a t r i a, , 
porque lde qué sirve que uno d1ga que es pa-

triota y tenga algo bueno, cuando no t1ene -

nada absolutamente, si no es el pedazo de -

tierra donde lo sepulten cuando muera? No,

c;Pñores. es momento oportuno de qu• ·.•· l1.11~d

j us t 1c ia a la clase traoajadora, lle""' ·.•· -

le dé lo que le corresponde, porque ha .11111-

el principal elemento µara el lriunfn de"'"-

1;1 r1>vol11ción; es neccsilrio que le imparta-

•· n -. ¡ 11 s 1. 1 c. r rt ;1 e e; a p o fJ r <.> g 1 e b a , a es a I' oh re -

cid~•· rl• ', 1 •:dilda que también ha -:.abido sos-

'"""r '!I ur~dll1J 11-11 runa l. tQue habr1a111os h~. 

cho, señorr?s, todos los riue nos dec.imos revo 

lucio~arios, todos los que hemos rontribuido 

en , tq1rna época al triunfo d11 la revolución

co11 las armas en la mano: que hariamos nos-

otro~ rog1endo un fusi J?, ¿¡r todos en masa

d dr!tendl'r los rrincipios de la revolución,

llldrldO prinripalmPnte falta el crédito naciu 

11o1 I. 1 u:-. obreros han contribuido a su soste 

nirniento. (}uizá, no la mayori'a, pero s'i al

gunos diputados irán a votar en contra de es 

te dictamen y lamento que la Comisión haya -

puesto esa modificación en este articulo; si 

la hubiera puesto por separado, entonces ve
ríamos qui~nes son los que podrian votar en

centra del mismo dictamen: ellos serfan los 

que tienen haciendas, porque naturalmente t~ 

merían que sus trabajadores, dejarían de es

tar sometidos a ~u dura tarea de diez, doce

º mas horas diariamente: esos serfan quie--

nes votaran en contra del dictamen. Resulta, 
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senores, que muchos de los diputados que no
tendrfan 1ntenci6n de atacar el d1cta•en por 
otra cosa, ahora nos argume~tan que lo han -
atacado por la cuest16n de los abogados. 
IVed. senores diputados, c6mo cada quien de
fiende sus intereses~ El seftor LizaTd1. co
mo abogado. decfa que no podfa ser eso justo. 
y nosotros los obrero.s también defende11os nuc! 
tros intereses, alegando que esto no puede -
ser justo. Pues bien. seftores diputados. no 
quie~o cansar m¡s la atenci6n de ustedes. -
FOrque veo perfectamente que me faltan pala
bras intelectuales para poder dirigir•e a u~ 
tedes. pero créanlo sinceramente que lo hago 
de todo coraz6n. Pido, pues, que el dicta-
men sea votado por partes, para asf ver poco 
m6s o menos quifnes son los partidarios de -
los trabajadores y de la Revoluci6n Constit~ 
cionalista". (Aplausos). 

Y otro trabajador, Von Versen expresa: 

"Parece extraño que yo, uno de tantos diput~ 
dos obreros, venga a hablar en contra del -
dictamen, porque en gran parte beneficia a -
las clases obreras; pero no crean ustedes. -
señores diputados, que vengo a defender a -
los abogados¡ ya tendrá la Comisión bastante 
que hacer para contestar a tres o cuatro ab~ 
gados y a una docena de tinterillos titula-
dos. Señores diputados; yo tampoco soy de -
los que vienen con la credencial falsa¡ yo -
vengo a censurar el dictamen por lo que tie
ne de malo, y vengo a aplaudirlo por lo que-
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tiene de bueno, y vengo a decir también a -
los señores de la Comisión que no teman a lo 
que decfa el s~ñor licenciado Lizardi, que -
ese articulo se iba a parecer a un Santo - -
Cristo con un par de pistolas; yo desearla -
que los señores de la Comisión no tuvieran -
ese miedo, porque si es preciso para garanti 
zar las libertades del pueblo que ese Santo
Cristo tenga polainas y 30-30; ibueno~ 

(Aplausos). Cuando discutimos el artfculo -
32, señores, yo temblaba, no precisamente -
porque le fbamos a quitar el poder al cleri
calismo, yo odio a muerte al clericalismo, -
yo hubiera sido partidario de la ca~tración
completa de ese partido; pero, señores, tem
blaba ante el teMor de que miles de niños se 
quedarfan sin conocer, el alfabeto, sin esa
antorcha que los ilumina en el camino obscu
ro de la vida, por eso temblaba; pero ahora, 
seftores diputados, vosotros de la mayorfa -
que votásteis a favor del. artfculo 32, por-
que tuvfsteis miedo que el Clero agarrotara
las conciencias débiles de los niños, votad
en contra del dictamen, porque señala un año 
de plazo, porque autoriza que es obligatorio 
el contrato hasta por un año, porque enton-
ces los capitalistas, peores que el Clero, -
pues que lo tienen en su seno, peor6s que t~ 
dos los males que pueden existir e~ el mund~ 
agarrotarán todas las conciencias de los - -
obreros embrutecidos por ellos; y tened lás
tima, señores; no, no tengáis lástima, haced 
justicia. Esos millones de obreros que for
man la mayorfa de la patria, esos millones -
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de hombres que han asegurado nuestra 1ndepe! 
dencia, esa m1yorf a de hombres que deben ser 
11 base en que descanse nuestra independen-
cia y nuestra nacionalidad, debt tener mayor 
número de gar1ntfas, debe tener 1segur1do su 
porvenir. Porque si permitifsemos que los -
capitalistas los agarrotaran de nuevo, ento~ 
ces también, seftores, negadles el derecho al 
hogar como les hemos negado el derecho a 11-
patria; negadles el derecho de protegerse -
contra el capitalismo, como les hemos negado 
el derecho de que sus huesos descansen tran
quilamente en el suelo de la patria sin pa-
gar ni un centavo. La parte que se refiere
a la contrataci6n de un ai'lo de trabajo, pa-
sando a la parte pr,ctica y haciendo a un l~ 

do los lirismos, es sencillamente un error -
grandfsimo¡ ya decfa el compai'lero Victoria -
muy atinadamente que los capitalistas son -
calculadores: ellos están al tanto del alza 
y de la baja de los efectos¡ ellos están al
tanto de todas las causas que modifican los
precios de los salarios. Suponiendo que - -
ellos, los capitalistas que explotan los te
jidos de algod6n, calculan que van a subir -
los precios de las telas, pro:urarán contra
tar a los obreros por un ai'lo,· y ya verán a -
los obreros protestar cuando las telas cues
ten mucho, y ellos, después de fabricarlas.
no alcanzan a comprar un metro de manta con
qué cubrir sus desnudeces. Yo disiento tam
bién de la opini6n del compañero Zavala y -

del compañero Victoria¡ yo no quiero que se
vote por partes el artlculo que presenta la-
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C o mi s i ó n , y o pi rl o que s e re c ll de e y q uf! e; r- re 
considere, que se le pongan las poldlnash -

que se le pongan las pistolas, que se le pon 
qa el 30-30 al Cristo, pero que se salve a -
nuestra clase humilde, a nuestra clase que -
representa los tres colores de nuestra band~ 
ra y nuestro futuro y nuestra grandeza nací~ 
nal. (Aplausos)." 

Y para darle digno remate a la sesión de 26 de di 
ciembre, el joven periodista Manjarrez reclama un tftulo -
especial en la Constitución dedicado al trabajo: 

"Sefiores diputados, la humanidad habta teni
do un periodo de estancamiento, un periodo -
que se prolongaba por siglos, un perfodo en
que los monarcas no se preocuparon más que -
de favorecer a los cortesanos, un periodo -
tan largo en que precisamente por esos privi 
legios, por esas prebendas que se concedfan
a los amigos de las cortes, se creó, en cua~ 
to se refiere a la parte social, que es lo -
que estamos estudiando, el. latifundismo. En 
estas conifciones, Europa efectuó la conqui~ 
ta de la América; la América, es cierto que
se regfa en ciertos casos por leyes que en-
trafiaban algunos prejuicios, también lo es -
que esas leyes, aun cuando estaban hechas -
por hombres primitivos a quienes se llamaban 
salvajes, no estaban manchados por la degen~ 
ración de los europeos. De suerte que esos
mismos europeos no vinieron a civilizar, ni
mucho menos, sino a dejarnos el germen de d~ 
generación. Lo mismo, lo mismo que hicieron 
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ellos alli, vinieron a hacer aca. ~61o que -
acentuando mas y mas SU férrea Mano, después 
de destruir la civilizaci6n de los indios, -

. después de inundar sus conciencias con el f~ 
natismo y después de arrancarles sus tierras. 
esclavizaron a los indios. esclavizar~n a -
los antiguos habitantes del Anlhuac. Los ~

privilegios y las concesiones para los ami-
gos del virrey aumentaron a granel; de allf, 
pues, que hayamos entrado en este perfodo·de 
degeneraci6n igual al europeo, pero algún ~
dfa, ciudadanos diputados, tenfa que darse -
fin con ese estancamiento, y ello suced16, • 
primero, cuando en Europa surgi6 poderosa la 
revoluci6n francesa, y después cuando en 11-

América vinieron los movimientos libertarios 
de 11 independencia de las naciones. Y bien 
se"ores diputados, termin6, terminaron los -
reg1menes mon&rquicos, a lo menos, en la - -
acepci6n de su imperialismo absoluto¡ las -
teorfas democr6ticas ya imperan en todo el -
mundo, pero quedaron las rafees, qued6 el la 
tifundismo, quedaron los esclavos, y a esos
latifundistas y a esos esclavos, es decir, -
no hemos quitado las garantfas del latifun-
dismo ni hemos sacado a los esclavos del po
der de aquéllos. Cuando en 1913 se in1c16 -
la revoluci6n, mucho, aun amigos de la caus~ 
creyeron de ella un movimiento esencialmente 
polftico, justo es decirlo entre paréntesis, 
que la polftica y la sociologfa son hermanas 
que no e aminan la una sin h otra, pero· es -
necesario hacer algunos distingos, y por eso 
es que ll~mamos revolución polftica y revol~ 
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c1ón social; se creyó, repito, que la revolu 
ci6n obedecfa a un cambio de Gobierno, al -
deseo del pueblo de reivi~dicar sus derechos 
polfticos~ a los deseos del pueblo de vengar_ 
el agravio her.ho por el usurpador; pero no,
señores diputados; comenzó la revolución a -

·invadir por todas las regiones del pafs, co
menzó el tremendo rugir de los cañones y el
macabro traqueteo de las ametralladoras, que 
hizo que se estremeciera la República desde
las márgenes del Bravo hasta las riberas del 
Suchiate, desde la bahfa de la Baja Califor
nia hasta Quintana Roo, y como muy bien de-
cfa el señor Zavala, fueron los obreros, fu~ 

ron los humildes y fue la raza, fueron los -
ind1os, los yaquis, los tlaxcaltecas, los de 
la Sierra de Pue~la los que, agrupándose en
formidables columnas militares y dirigidos -
por valientes generales, se lanzaron a la -
olímpica contienda hasta llegar al triunfo;
entonccs. señores diputados, es cuando se ha 

v1sto que esta revolu~ión no es una revolu-
ción política, sino una revolución social y
una revolución social, señores, cuyo adelan
to viene, no copiándose de nadie, sino que -
viene poniendo ejemplo a todo el mundo. Es
to que digo, señores, no creáis que lo di~n

de memoria; a mí me ha tocado en suerte cami 
nar por el Norte y por el Sur, soy del Sur -
y he estado allá; en el Estado de Sonora - -

·existe una ley que creó una Cámara del Trab~ 

jo, de esa manera consiguió que sean ellos -
mismos los que conociendo sus necesidades y

de acuerdo con sus aspiraciones pongan la le 
gislación. 



147 

ªEstos decretos .• setlore1 dt putados. dieron -
••r1e11 a ~ue fe1fcltar•• a1 Cob1erno de Son~ 
re. ao s61o de los E1ta•os Un1dos. s1no aun
de E•rop1. algunas asoctactones soctalistas. 
Pues Die•. selores dtputados¡ yo soy del Su~ 
y R1tura111ente que 1o que veo en el Norte -
qutero l•p1antarlo en e1 Sur; yo sf perfect~ 
•ente •ten que•• ltabtdo una revoluc16n pé's! 
••mente dtrt9ld1 en el Sur¡ ~ero eso no qut~ 
re decir que deltt6 ~aber stao sublf•e la re
vol•ct6• del Sur¡ si la revoluct4n del Norte 
se Justtflc1. es 1randtosa, •'s grandiosa d~ 
bt611aber sido la revoluc16n en el Sur. En -
e1 Sur. selores diputados. es donde •Is han-
sufrtdo los trabajadores; allf de sol a ~ol, 
sin ún •omento de descanso han trabajado los 
tnfeltces peones para g1nar lo que ellos di
cen 'un real y •edto'; en el Sur, 1 los peo
nes cuando desobedecen 11 1•0. cuando no van 
a trabajar. el a•o los lleva 1 las trojes, -
los encierra quince o veinte dfas. Pues bf en, 
yo estoy de acuerdo. por lo tinto. con la -
tntctattva que Ita presentido •1 apreciable -
y dtstfnguido coleg1. el senor Victoria¡ yo
estoy d~ acuerdo con tod1s e~as adiciones -
que se proponen; •is tod1vfa¡ yo no estarfa
conforme con que el proble•a de los trabaja
dores. tan hondo y tan tntenso y que debe -
ser 11 parte en que ••s fijemos nuestra aten 
c16n, p1s1r1 asf sola•ente pidiendo las ocho 
horas de trabajo, no¡ creo que debe ser más
explfctt1 nuestr1 C1rt1 M1gna sobre este pu~ 
to, y precis1•ente porque debe serlo, debe-
MOS dedfc~rle toda atenci6n, y si se quiere, 



no un artfculo, no una adición, sino todo un 
capitulo, todo un titulo de la Cartd Magna.
Yo no opino co~o el seftor Lizdrdi, respecto
ª que esto será cuando se fijP.n las leyes re 
glanentarias, cuando se establezca tal o - -
cual cosa en heneficio de los obreros; no, -
seriares. lquicn 11c1c; qarant1zará que el nuevo 
Congreso habr·á dr~ r~st.ar integrddo por revolu 
cionarios? i.Qu1···, 110'> garantizará que en el
nuevo Co11qr1~so. µorla r_•volución natur·al, -
por· la 111drcht1 11.lltll'dl, ••1 Gobif!rno. como di-
j u '! 1 serio r Ja r a , t i en et rt il 1 1. o ns e r va ti s 1110 ? -

lQui~n nos garanti1a. di~u. 4ue ese Congreso 
Gr>ner·dl ha de r!•fH~dír y ha ele ohrar de acucr 
do con nuestras idPas? ílo, sc~ores, a mi no 
me importa que esta Constitución esté o no -
dentro de los moldes que previenen jur1scon
sultos, a mf no me importa nada de eso, a mf 
lo que me importa es que se den las garan- -
tías suf1cient~s a los trabajadores, a mi lo 
'-Jl'" 11:r~ H'tporta '!S r¡ue atendamos debidamente
dl clamor de esos hombres que se levantaron
en la lucha armada y que son los que más me
recen que nosotros busquemos su oienestar y

no nos espantemos a que debido a errores de
forma aparezca la Constitución un poco mala
en la forma; no nos asustemos de esas triv;! 

.lidades, vamos al fondo de la cuest'i6n; in-
troduzcamos todas las reformas que sean nec~ 
sarias al trabajo; démosle los salarios que
necesiten, atendamos en todas y cada una de
sus partes lo que merecen los trabajadores y 

lo demás no lo tengamos en cuenta, pero, re
pito, seftores diputados, precisamente porque 
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son muchos los puntos que tienen que tratarse 
en la cuest16n obrera, no queremos que todo
esté en el arttculo 52, es impos1ble, esto -
lo tenemos que nacer mis exp1fcito en el te~ 
to de la Constituc16n y ya les digo a uste-
des, si es preciso pedirle a la Comis1~n que 
nos presente un proyecto en que se comprenda 
todo un tf tulo, toda una parte de 1a Const1-
tuc16n, yo estaré con ustedes, porque con -
ello habremos cumplido nuestra mis16n de re
voluci~nar1os (Aplausos)." 

Y concluye dicha sesi6n con el discurso de Pastr~ 
na Ja1mes, en que combate los contratos inmorales que cele
bran los capitalistas, los hacendados, para extorsi~nar -
mis al rueblo trabajador, asf como la "ley de hierro• del
salario que aplican los industriales. 

Al dfa siguiente, el 27 de dtctembre, continúa la 
sesi6n con las candentes intervenciones de Josafat Mlrque~ 
Porfirio del Castillo, Fernandez Harttnez, cerrando con -
broche de oro e 1 1 i not i pista ·carl os L. Gract das, en cuya -
peroraci6n fundamenta el derecho de los trabajadores de 
participar en los beneficios de quienes los explotan: 

"Ciudadanos constituyentes: Tengo el honor
por primera vez de dirigirme a ustedes, no -
obstante haber solicitado la p'a labra en va-
r1as ocasiones. la fatalidad para mt, la -
fortuna para ustedes, ha estado en que haga
uso de la palabra y ustedes decid1rln s1 al
abordar esta tribuna es una fatalidad para -
ustedes o es el uso de un derecho que me co~ 
ce:f 16 el pu.eh 1 o ~e Ver1cruz. _Tres o cuatro-

-
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dias que llevo en este Parlamentohan sugc:;-
tionado mi espfritu con ideas encontradílS. A 
veces he sabido que hay una atmósfera dividt 
da~ otras veces he visto que son tendencias 
iguales enc1minadas a un solo fin, pero bajo 
diferente criterio, el mismo criterio que h! 
mos observado en el curso de la revolución -
con·stitucionalista. Diversidad de criterios 
hasta lo que pudiera llamarse radicalismo, -
observado en determinados Gobiernos en la -
era preconstitucional. Otro criterio esta-
blecido por algunos que quieren guardar la -
armonfa social tal como ellos la interpetan, 
restringien~o el anhelo popular y obsequian
do el anhelo retardatario de determinada el! 
se social, y asi tenemos que mientras en Yu
catán, Sonora, Veracruz y algunos otros Est! 
dos, se ha dado al trabajador parte de lo -
que él ambiciona, en otros se le saca toda -
la punta posible a la ley del 25 de enero, -
se le amplia y se previene el fusilamiento -
para los trabajadores que practiquen la hueL 
ga. (Voces: iNo~ iNo~J Es esto lo que yo
he adivinado, en mi erróneo juicio, si uste
rles quieren. Pero el resultado de la vota-
ción final puede desmentirme, cuando ustedes, 
haciendo del artfculo 5~ constitucionrtl un -
precepto que garantice todo lo que el traba
jador ansía, o atendiendo todo lo que los 
enemigos del trabajador taMbién ansían. 

"Suplico a los poqufsimos trabajadores que -
hay aquf representando genuinamente a la el~ 
se a que yo pertenezco, disculpen la poca fa 

-
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ciltdad que te~go de eaponer el ideal del -
tr1b1j1dor. Astais•o suplico a los seftore1-
to91dos. • los seftores que constantemente i~ 
woc•n los c6dfgos. que con muchfstma m&s ra
z6n disculpen ats argu11entos. ya que yo no -
he ido desde los siete aftosa las aulas, si
no que 11e he entregado exclusi~amente al ta
ller. por la fatalidad que pertenece a una -
gran parte de los hijos de México. Sabe•os
que se han instituido, que se han formado en 
la .. yor parte del eundo, co•o en H~xico. o~ 
ganizactones obreras que persiguen un ideal, 
el •ts•o que sefta16 en. 57 11 Carta Magna; 11 
justa retrtbucf6n 1 el pleno consentimiento. 
Los sindicatos de oficio, las uniones obre-
ras de todas aquellas corporaciones de trab~ 

Jadores que hacen resistencia al capital. -
van tris de un objetivo; 1lc1nzar el mlximum 
de re•uner1ción contra la ambición del capi
t1list1. qu~ es ~lc1nz1r el mf nimum del sal~ 
rio; obtener 11 •lxi•a jornada entre ello y
las ocho horas de trabajo. contra la ambi- -
ción del c1pit1lista, el trabajo de sol a -
sol. El sindfca11s•o, como otras corpor1ci~ 
nes obreras. tiene, para obtener el concurs? 
de todos los trabajadores una tendencia. qui 
t1r toda clase de prejuicios religioso~ a -
a sus adherentes para que se entreguen en -
cuerpo co•pleto. en alma, si existe, comple
ta•ente a un solo fin¡ a evitarse de la ex-
plot•ción. Asf se habfan organizado en Méxi 
co, en Yeracruz particularmente, las organi
zaciones obreras. cuando desde Coahuila el -
ciudadano Yenustiano Carranza proclamaba la-



revolución social, y recuerdo, entre otras -
cosas, que cono aquello era sorprendente, mi 
patrón, no diré mi explotador, porqJe nunca
he permitido que me exploten los dueños de -
las casas en que trabajo, se preguntaba a si 
mismo e interrogaba a a 1 gunos compañeros que 
e s t a b a n a 1 1 f : ' (.y 4 u é •! s r ~ v o 1 u e l 6 11 ~ o e i a 1 ?' 

Una de las persona~ que dlli dSistfan contes 
tó: 'que tíi liar¡.:i-; partidpe r1e tus utilida
des a tus tral>a.iadores. µara 4ue éstos obten 
g ah un me j o r .1111 i 1! n t o P. fe e t i v o ; q u e no l os e x -
primas, qu~ no los ultrajes. [sto "ºlo r¡ue 
iJ ti se refiP.rP, 1tnd de ltts µctrtes de la re
.o lución social que ~11cabc1a Venustiano Ca-
rranza'. Mi patrón contestó: 'Si el proce

dimiento es exayerado, yo entregaré el ta- -
ller de imprenta que exploto, a mis obreros, 
raril que ellos se satisfagan de si lo que -
le5 pago es justo o injusto.' Así las cosas, 
seftores diputados, llegó la revolución a Ve
rarruz. Las or9ani za e iones obreras, casi -
muertas, casi asfixiadas por tiranías ante-
riores, empezaron a florecer. El general -
Aguilar, uno de los primeros gobernantes, o
el primer gobernador de Veracruz del Consti
tucionalismo, comenzó a proteger a los trab! 
jadores y a fomentar la organizacién sindic~ 
lista. Entendimos cuál era entonces la revo 
lución social; que los obreros se agruparán
para defenderse de la explotación. Hicimos
propaga~da y nos agrupamos al Constituciona
lismo, y vimos en su bandera la verdadera, -
la efectiva insignia, la efectiva ensefta de-

.las liberta·des del pueblo trabajador. 
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"Nos consagramos enteramente a todo lo que -
fuera Constitucionalismo. y desde entorices -
1uramos ser amigos de los amigos del Consti
tucionalismo. de sus hombres. y declararnos
enemigos. a pesar de toda persecuci6n y de -
toda amenaza. de los enemigos del Con~t1tuci~ 

nalismo; creo que todo el pueblo trabajador
de Veracruz lo ha cumplido. Coincidiendo -
con esa fecha. otra organizaci6n importante, 
otra organizaci6n profunda en sus pensamien
tos. alta en sus aspiracione;, y enérgica en-. 
sus procedimientos. florecfa ~ambién en Méxi 
co, es decir, en la capital: la C1s1 del -
Obrero Mundial. La Casi del Obrero Mundial, 
posteriormente tan perseguida. pero en sus -
origen tan fabulosamente encaminada por qui~ 
nes querfan que la revoluci6n constituciona
lista fuera radical en sus procedimientos.y
alcanzara efectivamente el mejor1miento de -
México. Y partieron de Héxico los batallo-
nes rojos, dieron su contingente de sangre y 

fueron repartiendo balas para· los traidores, 
enseftanza para el pueblo oprimido y se repa~ 
tieron por todo el haz de la República en c~ 
misiones de propaganda, buscando adherentes
ª la bandera del ciudadano Carranza y busca~ 
do san~re qué verter al lado de la causa - -
constitucionalista y en contra de Huerta. -
Esa es la labor de la Casa del Obrero Mun- -
dial, pese a sus enemigos y pese a sus de- -
tractores. Los trabajadores de Veracruz, co 
mo los trabajadores de la República, acepta
ron los procedimientos de la Casa del Obrero 
Mundial, siguieron sus pasos para aplastar -
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al enemigo coman, al militarismo de profesi6~ 

al capitalista y al clericalismo que oprim~ 

etername te maldecido. Enemigos todos los -
trabajadores de esta trilogfa maldita, fue-
ron alcanzando en favor del Constitucionali! 
mo todas las victorias que se conocen. El -
Ebano, Jonilipa y Celaya est&n regados con -
sangre de obreros organizados. Con la san-
gre de los obreros no s61o del campo, que -
siempre han estado dispuestos a arrancar de
su pecho la pesada losa de opresi6n del cap! 
talista, no solamente el que est3 dispuesto-
ª escuchar si mpre la voz de rebeldfa de un
buen general, de un buen orador o de un buen 
libertador; el trabajador organizado escuch6 
la palabra, y no un carpintero, no un alba-
ñil, sino todos los albañiles en sindicato,
todos los carpinteros y electricistas en si~ 
dicato, siguieron a la revoluci6n constituci~ 
nalista, lo qu quiere decir que se hacfa l! 
bor y obra esencialmente revolucionaria, y -

algunos de aquellos hombres ofrendaron su -
sanare junto a Pablo Gonz3lez o a! lado de -
Alvaro Obreg6n. 

"Estas organizaciones obreras persegufan la
justa retribuc16n y el no trabajar sin pleno 
consentimiento. Los trabajadores organiza-
dos, como los que se mantienen alejados de -
toda organizaci6n 1 los que pudi~ramos llamar 
aislados, siempre iban tras esa finalidad. -
Esa es su anica objec16n, la que señala el -
artfculo sa de nuestra Constituci6n, tal co
mo lo pusieron los constituyentes de 57; pe-
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ro el artfculo 52, seftores diputados, es per 
fectamente vago. No ha asentado el criterio 
acerca de lo que es justa retribuci6n, no ha 
definido cu&l es el pleno consentimiento. 

"Los compafteros obreros y los diputados que
traen comisiones o promesas ~ compromisos -
respecto de obreros, si han estudiado el - • 
asunto a fondo, saben perfectamente que el -
pleno consentimiento no estriba en aceptar -
determinada cantidad de met&lico, en numera
rio, yendo a cualquier oficio. Todos ellos
saben tambi~n que la justa retribuci6n no e! 
ti en que el hombre la acepte para justifi-
car que el patr~n la considera justa. Quie
nes éonocen las f&bricas textiles de Orizaba¡ 
quienes conocen los ingenios de la costa, c~ 
mo toda clase de industrias en donde hay - -
gran nOmero de trabajadores, como en la pe-
quena donde hay tres o cuatro, saben perfec
tamente por qu~ el trabajador se conforma a
veces con determinada cantidad de salario. -
No es la justa retribuci6n aquella que se -
acepta en virtud de que hay libre concurren
cia; no es aquella que se acepta como justa
la que está originada en la ~Lmpetencia de -
otros-compañeros de trabajo; no es justa re
tribuci6n aquella que se obtiene porque no -
hay otro medio más que soportar, en virtud -
de infinidad de circunstancias, aquel mismo
salario. En Orizaba los trabajadores, y es
to lo sabe perfectamente el compañero seftor
general Jara, hay millares de hilanderos en
los tróciles y en todos los departamentos, -
que obtienen progresivamente de quince hasta 



156 

menos de un peso diariamente, y que están -
trabajando allf hace muchos años. La sola -
circunstancia, es decir, el solo hecho de --. 
que hayan permanecido durante todo ese tiem-
po, lsignifica que están conformes con ese -
salario para estimarlo justo? lQuiere decir
que, porque no ha habido otro propietario de 
esas fábricas que haya sido más desprendido, 
que haya tenido mayor grado de liberalidad -
para corresµonder a los esfuerzos del traba
jador, no haya otorgado un aumento, ha sido
obsUculo para que 110 haya podido aumentarse 
ese salario, y el pe6n o el hombre que trab! 
ja allf consider6 exactamente justo ese sal! 
rio? lEs plrno cons~ntimiento aceptar diez
centavos como remuneraci6n porque haya el P! 
ligro de que otro venga a pedir ocho? lEs -
justa la remuneraci6n en el puerto de Vera-
t1 uz, por ejemplo, donde acuden diversos com 
pañeros de la República, porque saben que el 
pueblo que ha padecido menos con la revolu-
ci6n, en busca de trabajo? lEs justa esa re
tribuci6n, repito, porque haya quien pida m! 
nos y haya que conformarse con lo menos posi 
ble? Alguna vez escuch~ allf mismo, en el -
puerto de Veracruz, esto que parecfa raz6n -
a quien la emitfa: 'ustedes no pueden,evi-
tar, nos decfa a los sindicalistas, que un -
carretillero, que un cargador, que un alba-
ñil ofrezcan sus servicios por menos precio
que otro de ustedes, porque consider~ justa
la retribución de diez centavos, y nosotros.
al pagar los diez centavos, entendemos que -
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tiene pleno consentimiento de aceptarlos 1
• -

Es decir: su criterio era que el pleno con
sentimiento y la justa retribución tienen su 
oriqen en las circunstanrias de competencia
entre los trabajadores. Los trabajadores, -
para no cansar más sobre este tema, creemos
que es muy diferente la acepción o la defin! 
ci6n de lo que es pleno consentimiento y ju~ 
ta retribución. Si alguna vez, compañeros.
ciudadanos diputados. tuvi~rais la paciencia 
de escuchar al compañero G6ngora, él os ilut 
trarf a acerca del proceso del trabajo desde
que el oficio se inició¡ se inició desde que 
la industria particular o de f¡milia, se co~ 
virtió en industria centralizada; cómo ha -
ido progresando sucesivamente en su mejora-
miento al trabajador, desde que se le consi
deraba indigno de pertenecer a la clase 
iqual a los demás hombres adinerados·, hasta
que se le fue concediendo progresivamente -
ese derecho. De esclavo a siervo, de siervo 
a plebeyo, ha venido siendo nuestro compañe
ro en el campo y en la ciudad, el eternamen
te explotado, y los diferentes compañeros -
trabajadores que han venido a hacer uso de -
la palabra, se acercan por momentos al ori-
gen de la cuesti6n, se acercan a la llaga, -
en donde deben poner los dedos para curarla, 
a los que quieran tratar la cuestión desde -
su origen, porque todo lo que se refiere a -
las ocho horas de trabajo, al descanso hebd~ 
madario y que se prohiba el trabajo de la mu 
jer i los nioos durante las noches, me pare
ce muy secundario, mientras no se fije en la 
ConstitJJción cuál es el pleno consentimiento 
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y la justa retribución. Yo quisiera que cn
esta Cámara, ya que hay ho~bres suficiente-
mente ilustrados, deffnier1n este punto para 
que se ilustrara la Asamblea ahora que la C~ 
misión va a dictaminar, cu61 es ese pleno -
consentimiento originado por una circunstan
cia de igualdad, no por una circunstancia o
por un estado, por un medio a~biente que 
obliga al trabajador a aceptar cualquiera 
cantidad por la competencia misma. En sfnte 
sis, estimamos que la justa retribución será 
aquella que se base en los beneficios que o~ 
tenga el capitalista. Soy partidario de que 
al trabajador, por precepto constitucional,
se le otorgue el derecho de obtener una par
ticipación en los beneficios del que lo ex-
plota. La participación en los beneficios -
quiere decir, según la definición de un es-
critor, un convenio libre, expreso o tácito, 
en virtud del cual, el patrono da a su obre
ro o dependiente, además del salario, una -
parte delos beneficios, sin darle participa
ción en las pérdidas. Si esto no es la jus
ta retribución, yo quiero que alguien la ve~ 
ga a definir aquí, rara que el artfculo 52,. 

no esté lleno de reglamentaciones, sino que
en las cuatro líneas que deben expresarlo, -
como precepto constitucional, debe quedar -
sentado lo que es justo, a fin de que no qu~ 

de tan vago como aparece en la Constitución
de 57, y aun hay más; que no quede como des
de que se comenzó a explotar a los trabajad~ 
res, desde que el mundo existe. 
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"De esta manera. podrfamos discutir s1 la -
partici paci6n de los beneficios es viable y
es justo. Algunos argumentan que no h1 ha
bido buenos resultados, en virtud de que el
trabajador no puede fiscalizar ni inmiscuir
se en el mecanismo del mismo negocio y que -
los que hasta aquí como capitalistas lo han
adoptado y que forman minorfa en Europa, se
han arrepentido a la postre de haber adopta
do ese sistema. Digo para mf, si no lo han
adoptado todos los capitalistas, es por su -

' 
propio criterio de no participar a los trab~ 
jadores de las utilidades que obtienen en el 
negoci~ es consecuencia de que no todos son
honrados. Es consecuencia de que existe el
prejuicio, de que existe la tendencia de ob
tener del ·trabajador todo lo mls que se pue
da, para hacer un negocio r'pido. 

"Alguna vez, en Veracruz, el senor Palavici
ni y yo ha~lábamos de ese asunto como resul
tado de dificultades con los trabajadores de 
"El Pueblo". El aceptaba que el negocio era 
malo, que no debfa aumentarse a los tipógra
fos un poco más de lo que estaban obteniend~ 
y que como el negocio era mal•:i, si nosotr·os
decidfamos tomarlo por nuestra cuenta, nos -
desengañaríamos de que pondrfamos de nuestro 
bolsillo algo para impulsar el negocio. que
verdaderamente era un negocio de propaganda
en defensa del Constitucionalismo, que en sí 
el negocio era, senores diputados, una redo~ 

da pérdida. Desde entonces quedó grabada en 
mí la idea de que el negocio periodístico no 
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deja, que es un fracaso y que los dueños de-
.periódicos, a menos de que el Gobierno los -
ayude, a menos de que el Gobierno les dé pa
pel y demás implementos, hacen una obra ente 
ramente altruista en pro de los tipógrafos.
de que si el Gobierno no abre sus arcas y -
amontona en los particulares del negocio mu
cho oro, los señores propietarios de periód~ 

cos. sociedadP5 anónimas o quiP.nes sostienen 
una publicación, son verdaderamente unos - -
héroes, unos altruistas .~xageradamente libe
rales en pro de los tipógrafos; pero yo he -
ob~ervado lo contrario en el periódico donde 
estoy. o do11d1• ~staba ilntes de venir aqui, -
y por lo que me dicen compañeros que están -
empleados en periódicos, sé también que es -
completa mente di fe rente ... " 

El C. Palavicini: Ahora. 

-El C. Gracidas: "Ahora, señor Palavicini,
ahora, porque en la capital tienen muchfsi-
mos avisos, porque en la capital hay quien -
pague la lfnea a tanto, etc. La aceptaci6n
del señor Palavicini, de que Jhora sf es ne
gocio, viene a ju~tificar lo que anteriorme[ 
te decfa. El principio constitucional esta
blece que nadie podrá trabajar sin la justa
retribución y sin su pleno consentimiento. -
Cuando nosotros en el puerto de Veracruz nos 
negamos a trabajar porque el señor Palavici
ni no pagaba lo justo, él demandó del coman
dante militar de la plaza que aplicará la 
ley de 25 de enero para que trabajáramos. -
lEso era lo justo?" 
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-El C. Palavicini: 11 No es verdad". 

-El c. Gradicas: "Digo eso, seftor Palavtci
ni, con el ánimo de herirlo, es con el animo 
de exponer cuando se trabaja con el pleno -
consentimiento y cuando con la justa· retri-
buci6n. Con ese único espfritu lo hago. ¿No 
es verdad que se nos amenaz6 en el ex templo 
de la Pastora por medio de una orden que us
ted alcanz6 de la Primera Jefatura, que si -
no trabajlbamos se nos consignarfa como asi
milados al l'.jército y dentro de la ley del -
25 de ene ro'/ ... 

-El C. Palavicini: "Pido la palabra para con 
testar al seftor Gracidas". 

-El C. Presidente: "Tan luego como termine
el sei'lor". 

-El C. Gracidas: "Yo quisiera que contesta
ra, se~or pre~idente, para p~der desarrollar 
mi tema". 

El C. Presidente: "Tiene la palabra el ciu
dadano Palavicini: 

-El c. Palavicini: "En Veracruz hubo una -
huelga de los impresores de billetes. En -
esos dfas de la huelga dP.impresores de b111~ 
tes, que era la moneda de la revoluci6n, con 
la cual se tenfa que pagar al Ejército, el -
ciudadano Primer Jefe, por conducto de la S~ 
cretarfa ~e Hacienda, acord6 que todos los -
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impresores empleados del Gobierno eran obre
ros asimilados al servicio militar; en tal -
concepto, como el periódico '[l Pueblo' estª' 
ba comprendido entre los que pa~aba la nómi
na oficial, se dirigió esa circular a la Se
cretaria de Instrucción Pública, que era de
donde dependfa el periódico 'El Pueblo', pa
ra aplicar la misma regla. En tal virtud, -
tuvieron que quedar los obreros de 'El Pue-
blo' en idénticas condiciones a los obreros
de la Oficina Impresora de Billetes, porque
no podrfa haber diferencias. Tal es la ver
dad de los hechos; es cierto todo lo que ha
dicho el señor Gracidas sobre el negocio dé~ 

periódico en Veracruz. Es cierto que yo le
dije que no era negocio; de manera que en e~ 
ta parte es brillante su argumentación y di
ce la verdad; pero en lo otro no dice la ve~ 
dad. Yo no di la orden para que se aplicara 
la ley de 25 de enero. sino que tal orden la 
dio el ciudadano Primer Jefe para los obre-
ros que imprimían billetes. que era la mone
da de la revolución." 

-El C. Gracidas: "Debo rectificar en el se!'_ 
tido de que si en la huelga estaban compren
didos los compañeros que hacían billetes, -
también estaban comprendidos los compañeros
que hadan 'El Pueblo' y que 'El Pueblo' no
era una gran necesidad a nuestro juicio. La 
propagand•. señores, no solamente se hace en 
determinados momentos. y en el perfodo álgi-
41 dele revolución. Ent1nces las co•unica-
ciones cen el resto de l• República eran es-
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casas. En esos momentos. desgraciadamente,
se estaba trabajando en contra de Villa¡ son 
•011entos hist6r1cos que todos tenemos fres-
cos en la Memoria. La revo1uci6n, el ciuda
dano Venustiano Carranza y nosotros, ~s de-
cir. la revoluc16n constitucionalista única
•ente radicaba en Veracruz. (Voces: !No! -
INo~ Mur•ullos. Voces: IAl asunto! Campani
lla)•. 

-El C. Aguirre. interrumpiendo: "Que se con 
traiga el orador al asunto". 

-El C. Gracid•s. continuando: "Quedamos en
que no se nos consignarfa si insistfamos en
la hÚelga. conforme a la ley de 25 de enero; 
queda•os en que en ese momento se nos hacf a
trabajar sin nue~tro r'eno consentimiento y
sin la justa re·1. 1buci6n. Quedamos en que -
en la era preconstitucional. en la ~poca re
volucionaria, habfa alguien que opinaba que
sólo por medio de la fuerza podrfan trabajar 
los obreros, como en otras partes de la RepQ 
blica, otros gobernadores decfan que a menos 
de que no se remuneren debidamente, no pue-
den trabajar los obreros. El concepto de -
justicia que hasta ahora se ha venido soste
niendo, es que debe haber una transacci6n e~ 
tre el obrero y el capitalista¡ es decir, -
que para que el capitalista no quede descon
tento, no hay que darle todo al trabajador,
º que en caso de que los trabajadores triun
fen en sus pretensiones, mientras aquf se di 
ce al trabajador: 1 tú tendrh todo lo que -
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necesitas', al capitalista se le dirá: 'ten

drás dcterminqdas concesiones, a fin de que

puedas sufragar tus gastos'. Por ejemplo, -

en alguna ocasión, alguna compa~fa se hd vis 

to precisada, porque la huelga era inr:1inentr: 

o una rf•alidad, <1 a1111H.~ntar- los salar-ios de -

s u s t r a b aj :i do r· 0 s , p.• r u l 1 • I' o 111: 1 il e u 11 d i e i. ó n -

al l;ohiernu; ''.,l 1011 lc1 pr1•',ÍÓ11qu•'1110 11,1--

CPS y 11H' hdcP11 lo•, tr-.tlic1jdl1rir'PS. para qu0 el 

orden 110 ..,., .ilt1•rr' v rl6 <1 loe, lf.ib.iJiJdores -

determinado d''''"'11tu, 10111f·d1·1111: o exijo, 11111-

chas vr~ces, qur las tarifas de mis rrorlurtos 

rt ,, ,.," n t ,., n t a n t o ' . [ s t. o se h d ven i do v f> r i t i - -

cando invar1.;hlí'lllf~nle, por lo menos en la re 

gión en que yo he trabajado y hasta se ha 

visto que para poder otorgar a los trabajad9_ 

res una parte, el 60 por ciento en oro nacio 

nill, por ejemplo, el artículo de venta ha te 

nido que nu1111?ntarse de valor, y esto tiene -

el incon11c11iente de agravar la situación de

elementos •!üraiios a1 tn.1b.ajador. Er1 Vera-

cruz iniciaron su peticibn de aumento los al 

baiiiles, y el criterio de quien lo concedió

fue éste: Yo he estado en Mérida¡ es una -

ciudad en la que los salarios :!_01!__!!.l_~L~Jto.~. 

y u n a c i u d a d d o n d e l o s s a 1 M i o s ~ n __ .!!! u v _.!1.l. - -
tos, es una ciudad prósp~r~. Con ese crite

rio fue aumentado a caGa sindicato todo lo -

que pedía, de lo que se originaba que sola-

mente los trabajadores obtuvieron aumentos,

con detrimento de otras clases sociales, y -

entonces surgió en Veracruz aquello que se -

llamó en lugar de ta16ft oro, el tel6R plo~o. 

LPor qu~? ·Porque, 1asth1atlos 'º" cauus re-• 
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flejas los soldados; porque lastimados los -
empleados de la administración, que no podfan 
obtener de grado ni por fuerza un aumento, -
sufrfan lds consecuencias de la elevación de 
salarios por nosotros iniciada. puesto que -
el comercio, puesto que las industrias, pue~ 
to que las empresas, al hacer un 1u11ento a -
los trabajadores, aumentaban el precio a sus 
productos. Entonces, ciudadanos diputados,
lse obtiene algún mejoramiento accediendo a
las demandas de los trabajadores. consisten
tes en cuesti6n de salario? El hecho de que 
un empresario acceda a elevar el sueldo de -
sus empleados, de sus trabajadores. les ben! 
fico, si al mismo tiempo aumenta el precio -
de sus productos, que va a hacer peso en los 
que no tuvieron este aumento simultlneamen-
te? Si contestase negativamente, co.nvendrf!_ 
mos en que cuantas veces los sindicatos, las 
uniones, en cuantas los individuos particu-
larmente alcancen un aumento en su salario -
y éste se traduzca en el mayor precio del -
producto a que contribuyen, no es ningún be
neficio¡ que si los impresores obtienen de -
'El Pueblo', por ejemplo, el pago total de -
sus salarios en met&lico, y al mismo tiempo
'El Pueblo'. en lugar de valer cuatro o tres 
centavos, va a valer diez, perjudica a los -
demás clientes del periódico, que tienen me
nos ~osibilidades. lQue mejorfa obtendrl el 
trabajador si como resultado de esa maniobra 
los que compran el periódico. sean co~ercian 
tes o particulares, intentarln para hacer -
ese sacrificio, pedir otro aumento a sus res 
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pectivos patrones. o pedir en 5u. negocio el
equivalente a lo que tienen que p1g1r por el 
periddico? lSe obtiene alguna ~ejorf~?. Un 
caso que. en pocas palabras. se puede rela-
tar: ustedes verin si tcn90 razón o no. En 
el peri6dico donde trabajo. la tonelada de -
papel de desperdicio. en determ;nado moment~ 
se vendfa a diez centavos. si ustedes quie-
ren; pero los empleados del peri6dico y los 
trabajadores pidieron un aumento; el dueño -
del periódico dijo: aumentaré el precio del 
periódico. Y cuando se acercó un dueño de -
tienda a pedir precio de la tonelada de pa-
pel deperiódico, le dijo: 'ya no vale diez
cent1vos, vale un peso'. El que se acercaba 
a solicitar el precio, como no había en pla
za quien vendiera papel de desperdicio acep
t6 el precio y se fue·a su tienda. Para ser 
más exacto, la tienda era de abarrotes; el -
papel lo necesitaba para envolver todo lo -
que se envuelve: café. frijo, etc., y el -
tendero se hizo este cálculo: 'he de arran
car con tantos frijoles del bulto. con·tan-
tos granos de etrroz o de café, lu que el du~ 
ño del periódico mt:! ha arrancado a mf'. La
consecuenci a es lógica, señores¡ el hecho de 
haber pedido en aquella i~prenta un poLo de
aumento, lo sufrimos los il'lpresorf!s ·al.~ r a
es a tienda. El café nos costaba más, el - -
arroz nos costaba más y todos lo~ elementos
de subsistencia. Luego ~on este mecanismo -
de ~fectos costosos, lad6nde irfamos.a dar -
si no se fijara por esta Asamblea la ju&ta -
retribuc16n y ~1 pleno consentimiA!nto?· Sin-
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d1ca11sta como soy, solamente he sido parti
dario de que nos opongamos al capital hasta
donde sea justo. huta dondt? sus benefic·ios
compartiéndolos con nosotros. tenga un lfmi
te. M4s alll no, porque sabemos que es él -
causa de que otro nuevo explotador, de que -
otro empresario quiera arrancarnos a naso- -
tros mism3s lo poqufsimo que obtuvimos por -
parte de nuestro patr6n. Si he sido desa-
fortun1do en 11 exposición. algún compaftero
sabri explicar 11 idea de una manera mejor -
que yo y de un modo mis rlpido. Luego qued~ 
mos en que la justa retribuci6n sera aquélla 
en que, sin perjudicar al precio del produc
to, elevlndolo de precio, df al trabajador -
una p·arte de las utilidades que el patrono -
va obteniendo. Lo que se hace con el divi-
dendo de acciones sin gravar las lcciones -
mismas. sin gravar el negocio, lo que se ha
ce individualmente entre el que establece un 
negocio o busca un socio industrial con poco 
capital, repartiéndose la utilidad, y lo que 
hacen los grandes empresarios repartiendo di 
videndos, sin que la magnitud de los divide~ 
dos quiera decir aumentar ei precio del pro
ducto. Esa tendencia, señores diputados, ha 
sido la de los sindicatos y esd tend~ncia fue 
la de la revoluci6n. Voy a recordar a uste
des ahora -palabras del señor Zubaran-, dP.1-
general Alvarado, de un trabajador apellida
do Delfus. del senor Jara y otros y esas pa
labras os las voy a decir y no se crea que -
voy a dar lectura a grandes documentos. Son 
comparaciones concretas y cortas. Los seño-
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res Aguilar, Jara y fióngora quieren buscar -
el Mejoramiento económico, como lo busca la
revolución ·consti tucionalista y como lo bus
can los sindicatos desde que e>dsten. Dicen 
en su proposición al Congreso: (Leyó) 

"Pero re:;ulta que son rroyP.ctos ser11n<larios. 
Las ocho horas de Lrabajo no significan jus
ta retribución; en las oc~o horas de trabajo 
puede haber justa o in.justa retribución. El 
que no trabajpn la mujer y el niño por lcl no_ 
che, no tiene conexión con 111 justa retribu
•. ·,;,,y el 1· 1••1·u consentimiento; esto es al yo 
•¡ur! !.e regl.11"·11t.ará después. Se dice que los 
conflictos de trabajo serán resueltos por -
con!it6s de conciliación y arbitraje. lQué -
van a resolv~r esos comités? Como casos se
cund~rios ps\án el maltrato, la duración de
la jornada y el salario mfnimo. lC6mo se es 
tablece el salario mfnimo, señores? Juzgan
do de las necesidades del trabajador. lEl -
trabajador ha de ser soltero, o ha de tener
numerosa familia? lHemos de exigir al trab! 
jador que teriga deter~inado número de hijos? 
(Risas). lC6mo aceptaremos el ~~lario mf ni
mo? (Risas). No me comprendéis, señores, o 
no me Pxplico. El salario mfnimo abarcará.
seguramente, a determinado número de hombres. 
lQué es lo que alcanza a un hombre para sub
sistir y qué le sobra para su a11mentaci6n -
espiritual? Solamente los que no conocen -
las necesidades del trabajador, podr6n dudar 
acerca de mis palabras. El 11cenc1ado Zub1-
ran, cuan~o present6 al Primer Jefe su pro--
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yecto de reglament1c16n del trabajo, d1jo: -
(Ley6). 

"El 11cenchdo Zubaran reglamenta el trabajo¡ 
pero no establece cual es el salario justo.
c~61 es el pleno consentimiento. y e1 1rtfc~ 
lo 52 de la Const1tuci6n, seftores diputados. 
s1 prest61s atenci6n a las palabras de un -
trabajador, merece suficientemente la aten-
c16n de vosoiros para que deje sentado un 
criterio en esta Asamblea, que no lo deje V! 
go. Decir: 'nadie trab1j1r6 sin la justa r~ 
tr1buci6n y sin su pleno consentimiento', es 
dejar el mismo campo amplio que se dej6 des
de 1857. Hasta la fecha. nadie ha recibido-
• 11 justa retr1bucidn, hasta la fecha nadie ~ 
ha trabajado con su pleno consentimiento. y
eso es causa de disgusto. (Demostraciones -
de impaciencia de 11 Asamblea). Cuando se -
trata. seftores diputados, de cuestiones de -
trabajo, de los que estln únicamente encarg! 
dos de 11 defensa de los trabajadores. no es 
posible que haya completa amenidad en el le! 
guaje, no es posible que haya la expres16n -
elegante en el lenguaje de quienes son trab! 
jadores, de quienes sufren únicamente y no -
estin dedicados al estud;o de la ret6r1ca y
únicamente expresan sus ideas por lo que han 
sufrido. (Aplausos). El general Alvarado,
en Yucat&n, dijo lo siguiente: (tey6). 

"Esta es una expres16n m4s feliz que todo lo 
que de una manera tan mala he dicho. Est6 -
comprend1~0 en el espfr1tu de esas frases --
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que debe haber una justa retribuci6n que no
sea el salario m1nimo, ni ningún salario; -
quo varios sociólogos estiman normal lo que
salva a un pueblo del problema económico. [n 
Orizaba ustedes saben que es ld cuna, que es 
una de las partes de la nación donde el tra
bajador ha realizado o de dond~ arrancan to
das las reivindi~aciones del trabajador, que 
ha derramado su sangre en huellas sangrien-
tas; que se ha lanzado sobre toda considera
ción de familia y toda consideración perso-
nal para lanzar su grito y arrojarse sobre -
las bayonetas para recibir las balas de los
dictadores, clamando esa justa retribución.
Y la justa retribución no la ha alcanzado 
hasta nuestros dfas el obrero de Orizaba, ni 
ningún obrero de la República, ni ningún - -
obrero de todo el universo. Los sindicatos, 
en toda su historia sangrienta, no han obte
nido de ninguna legislación, de ningún Con-
greso, de ningún Gobierno, la definición de
qué cosa es justa, de qué cosa será suficierr 
te para subsistir, y si como dije al princi
pio, el ingeniero Góngora ha de ser oído - -
aquí ... (Voces: iNo'. iNo'.) y si tenéis pa
ciencia para oírlo, ha de relatar todo el -
proceso de lo que el trabajador ha sufrido.
Esto es importante que lo conozca la A~o~- -
blea constituyente. (Sigue leyendo). 

"Esto dice cómo se resolvieron las dificulta 
des obreras, después de haber atravesado el
trabajador por esJ etapa de anaroufa y de si 
tuación caótica; cuando los trabai3dores han 
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destruido telares, cuando han incendiado fá
bricas, cuando se han entregado a toda clase 
de excesos, entonces los señores capital is-
tas aceptan toda clase de representaciones y 
van hacia el camino de la justa retribución. 
No he vertido nada que signifique novedoso.
que signifique palabrerfa ~ue entretenga a -
los espectadores; no he producido más que -
una idea entre la mayorfa de los trabajado-
res, y si a esta idea, por mal expuesta que
esté, por muy inútil que se considere su de
sarrollo, se le sisea, queda impresa en el -
alma, que viene a representar a millares de
almas, esta otra idea, muy desgraciada por -
cierto, de que si se tratara por medio de -
Mis labios de asuntos polfticos, atacando a-

. la izquierda o a la derecha, habrfa aplausos 
o siseos. Acerca del malestar de nuestros -
trabajadores en la República Mexicana, ha h! 
bido algo muy triste: que empleados contra
tados desde México, en Parfs, vengan a exte~ 
nar sus ideas, que pintan muy de relieve, es 
decir, que ponen muy de relieve cuál es la -
desgracia de la inmensa mayorfa de los trab! 
jadores del campo y de la ciudad. Por cues
tión de la guerra europea, por odios de raza, 
en las fábricas de Orizaba se ha expulsado -
a un trabajador extranjero en momentos en -
que, por el hecho de tomar un buque, ha peli 
grado su existencia, pues la nación ene111iga
de ese obrero expulsado procuraría dinamitar 
el buque, torpedearlo, para que fuera un en! 
migo menos. Ese trabaj&dor extranjero, de -
apellido Oelfus, encargado de lo que en las -
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fábricas de hilados y tejidos se llama. como 
ustedes quieran. porque no me acuerdo, ha sl 
do expulsado de esa fábrica, pero antes de -
retirarse. para que lo supiera el gobernador 
del Estado de Veracruz. ha hecho una declar! 
ci6n que no contiene mis de cien palabras y
que os voy a decir ••• (Voces: INo~ INo!} -
lCien palabras os asustan. cuando una sola -
palabra necesita el trabajador de ustedes -
para que se salve? ••• (Ley6). 

"Las firmas son auténticas y aquf est' la e~ 
pre$16n de un obrero extranjero, que compad~ 
cido de los nuestros, lanzaba, es decir, ex
ternaba su opini6n antes de retirarse a su -
pafs. Esto es cuanto puede decirse en mate
ria de insuficiencia de salario por parte de 
nuestros tr~bajadores, y dice: Vosotros - -
aumentaréis diez centavos a esos trabajado-
res, dice, aumentaréis un peso, asf, arbitr! 
riamente. sin estudiar los beneficios de esa 
compaftfa, y entonces provocaréis que la mis
ma companfa obtenga del Gobierno o lo impon
ga por su sola voluntad, un aumento en la -
manta, que habrá de pagar más tarde ese mis
mo operario a los más altos precios, por ha
ber pedido un solo aumento. Por tanto, no -
es asf como se busca la justa retribución; -
por ta~to, señores, en recompensa del sufri
miento que me causa provocar a mi vez otro -
sufrimiento en ustedes por escucharme, re-
flexionad que el artf culo 52 no admite regl! 
mentaciones, no admite que se impongan ocho
horas de trabajo como jornada máxima ni de--
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terminada cantidad como salario mfnimo, ni -
que no trabajen las mujeres y los niños por
las noches, ni que haya comit~s de concilia
ci6n y arbitraje; lo que debe seftalar como -
principio constitucional. después de discut! 
do o si alguien da felizmente la idea o def! 
ne cuál es esa justa retribuci6n, que nadie
ha definido hasta la presente, pero que ha -
provocado algo muy triste, ha provocado, se~ 
ftores, que en determinados momentos, yendo -
los trabajadores tras esa justa retr1buci6n, 
no queriendo trab~jar con el pleno consenti
miento que apareci de someterse a una amp11~ 
ct6n de la ley de 1862 o de una presión gu-
bernati va o de una necesidad del est6mago, -
haga huelgas. Las huelgas se sucederan, y -
esto lo creo sinceramente con todos mis com
pafteros, mientras no se determine la justa -
retribuci6n. Esa justa retribución que los
mismos obreros recibirán por medio de la pa~ 
ticipaci6n de beneficios que su patr6n, ya -
no explotado~. les dar4 y para no provocar -
su ruina, no se exceder4n en sus ~eticiones, 
a más de aquello que justamente les corres-
ponda sobre las utilidades del patr6n. Si -
esa no es la justa retribuci6n, st hay algo
verdaderamente original. si la Asamblea pre
sente no la encuentra porque no quiere o po~ 
que no desee entretenerse en buscarla, no h~ 
brá obtenido, señores, la revoluci6n constt-

, tucionalista! el triunfo que esperaba por 
parte del pueblo. Se reclaman únicamente -
las condiciones del trabajo; la situaci6n -
económica del pueblo mexicano fue mala hace-
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cinco años, todos sabemos que hoy es peor. -
todos sabemos que como resultado de la gue-
rra europea. que como resultado de la ambi-
ción del comercio y como resultado de otras
muchas cosas, la situación del trabajador es 
ahora más dificil que entonces lo fue y en -
un momento dado. pasando del sistema del pa-. . 
pel moneda a la plata, el trabajador se ha -
desengañado de que gana menos que en 1912, -
de que está cuadruplicando sus esfuerzos pa
ra poder llevar a su familia la misma dosis
de alimentaci6n, la misma cantidad de ropa y 
el mismo divertimiento espiritual que en - • 
1912 y al cuadruplicar sus esfuerzos, sólo -
viene a obtener la cuarta parte de lo que err 
tonces ganaba, con lo que se está originando 
la degeneración de la raza. lQu~ se quiere
buscar por medio de las ocho horas de traba
jo? Habrá quien quiera trabajar dieciséis -
horas. con tal de ganar lo mismo que en 191~ 

para dar pan a su familia. Y que el padre -
por obligaciones paternales. por conservar a 
sus hijos y a su esposa como en 1912 1 o me-
jor, porque estamos en la era en que el con~ 
titucionalismo ha triunfado. pero que al pe
dir un salario justo no lo haya, al pedir un 
salario más elevado se le conteste que qué -
más quiere. que el negocio no da, que el ne
go~io como resultado de la oferta y la ~ema~ 
da atraviesa por una crisis que obliga a pa
gar mucho menos, y entonces el proletariado-" 
se preguntará lcuál es el fruto de la revol~ 
c16n constitucionalista? Y el mismo prolet! 
riado dirá a sus familiares: mi hermano fue 
a la guerra y se le destrozó el cuerpo; ten-
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go a mi lado un huérfano, tengo a mi lado -
una viuda porque el esposo se sacrific6, por 
que ustedes gozarán de una situación mejor -
que en 1912¡ pero el comerciante y el indus
trial invocan que la Constituci6n, como re-
sultado de la guerra y de la situac16n econ~ 
mica, es mala y que no puede remunerar mejo~ 
que no puede mejorar los salarios. 

"Nosotros queremos, para terminar esta situ! 
c16n, para no agravar mis hasta la parte po-
1 ftica, para no agravar hasta la parte inte~ 
nacional, para no agravar la desesperaci6n -
del pueblo, porque como alguien dir1a: 'no
ve claro', definir en concepto del Constitu
yent~ qué es lo que ha obtenido el proleta-
riado, de esta revoluci6n. llas ocho horas
de trabajo? lQue no trabajen la mujer y el -
nino de noche? lPor qué atacar las garan- -
tf as que se establecen en otro artfculo? 
lPor qué atacar esas garantfas que son el -
fruto de la libre concurrencia. cuando por -
otro lado se le dice o no se le dice, mejor
di cho, qué es 1 o que ha obtenido demejor'fa -
econ6mi ca como resultado de tanta sangre de
rramada? Yo quiero poner en ;arang6n, seño
res, el pacto firmado entre la Casa del Obr~ 

ro Mundial y el licenciado Zubaran, con la -
ley. ampliada del 62, entre las dos proposi-
ciones, es decir, la esperanza del obrero -
cuando el pacto y la desiluci6n del obrero -
cuando la ampliación. lCuál es término me-
dio en que ustedes se ponen, incluso yo? 
lQué cosa se le va a dar al trabajador para-
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que no haga huelgas? lQué cosa se le va a -
poner enfrente para que no llegue su desesp~ 
ración al grado de no hacer caso de los fusl 
lamientos, de la proscripción, de todas las
maniobras que el capitalismo lleva a cabo -
cerca de las principales autoridades? Alte
rar el orden, según el ~rti~ulo 92 es muy fá 
cil por medio dP.la huelga; hemos aprobado -
que todas aquellas reuniones qu~ amen~cen -
llevar a cabo de una manera fácil el desor-
den social, serán disueltas, y no hay una -
reunión como la sindicalista, que lleve a ca 
bo con tanta facilidad una amenaza para la -
sociedad. Los que sea- celosos del orden s~ 
cial, deben fijarse en estos; que si van a -
seguir 1~s huelgas, tendremos que disolver -
toda clase de armas de fuego, pueden repelar 
una reunión mejor armada, si la de aquellos
individuos que tienen 30-30 o la de lo~ que
se niegan a trabajar cru~&ndose de brazos. -
las reuniones armadas donde haya pistolas y

toda clase de armas de fuego, pueden repele~ 
se por la fuerza, aunque se repitan las jor
nadas del 7 de enero;·pero en aquellas reu-
niones donde haya 11n cruzami-:·•to de brazos -
pacfficamente, parú no llegar al colmo, hay
que invitar a los hombres para que substitu
yan a esos huelguistas para que trabajen. E~ 

ta es la solución, señores, hay que amparar
la libre concurrencia como medio para resol
ver el problema económico. Hay que decir: -
todo que decir: todo huelguista tendr4 mu-
cho derecho para obtener un aumento de sala
rio, pero.entretanto no trabaje, tiene que -
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pernitir que otro lo haga por él. Hsta es -
la soluci6n del problema econfimico? Segura
mente que no. Por tanto, el artfculo 52, s~ 
ñorcs. debe establecer cuál es la justa re-
tr1buci6n y en qué condiciones se debe acep
tar el pleno consentimiento. Y si como yo -
sé, hay algunos se~ores diputados que propo~ 

drán que se haga un capftulo referente Gnic~ 
mente al trabajo, allf se pondrln todas las
circunstancias secundarias que no se relac1~ 
nen con el principio constitucional al que -
tanto me he referido, y haremos ese capftulo 
con todo gusto, pero como no se ha de borrar 
d~ la Constitución el artfculo 52, yo pido,
en nombre de todos los trabajadores de la R~ 
pública, en nombre de todos los trabajadores 
del mundo, que están fijos en la revoluci6n-' 
que se llama social de la República, que me
ditéis acerca del problema trascendental que 
nos ha trafdo la revolución constitucionali~ 
ta, a los que no hemos tenido el valor de ir 
a morir 1 El Ebano, a Celaya y Tonilipa. - -
(Aplausos)". 

Todavfa caldudo el ambie1rte, en la sesi6n de 28-

de diciembre de 1916, Alfonso Cravioto y José Natividad M! 
cfas, pronuncian excelentes discursos solidariz&ndose en -
pensamiento y en acc16n con el grupo de diputados jacobi-
nos -como les llamaba Luis Manuel Rojas-, para robustecer
la teorfa obrerd. 

Cravioto di.10: 

"En mis viejas andanzas por la tauromaquia,-
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qrie pi;>rdí allá entre la bruma de la lejana -
i1111r!nl ud. conservo este precepto rf'!lativo a
las corridas de toros, axiomático como una -
l1>y, inflí!xihle como una tromba: 'Uo 11ay - -
quinto malo'; pero de:>graciadamente, .o C]Uf'!

e s un a v e r da d en 1 a s l i des de 1 a ta u r ~ 111 a q u i a, 
su~le no ser siempre cierto en las lidPs de
la vida; asf estamos viendo ahora que el ~~. 

que nos ha soltado la Comisión, ~i no es del 
todo malu, si es lo regular, pues aunque en
un principio prometía mucho, ya que embestía 
con singular empuje contra los abogados y -

contra los devotos de la libertad, resulta -
que cuando debiera mostrar más arrestos, al
tratarse de la cuestión obrera, el famoso s: 
se muestra tímido, vacilante, remolón, como
si de pronto, ante el capitalismo, se viera
ccrno ante un don Trancredo, todo blanco, ,,.,_ 
bido sobre un pedestal. Este sfm;J explica
mi situación dudosa en esta ocasión. Al ha· 
bers~ suprimido las discusiones en lo gene-
ral de los artfculos, tenfa forzosamente que 
venir, como ha venido para casi todos los -
oradores que hemos tomado parte en este deb~ 
te. una situación equfvoca. Yo he vacilado
para situar la topograffa de mi discurso en
la discusión, pues lo mismo me da haberme -
inscrito en pro que haberme inscrito en con
tra; he tomado la palabra en pro, y en ~eali 

dad voy a hablar en pro y en contra; si yo -
hubiera tomado la ralabra en contra, hubiera 
venido a hablar en contra y en pro. Mi pen
samiento, mi sen ti r;ii en to, mi c r i ter i o, mi 
convicción r.n fin. y hasta mi conciencia, ·
por esta vez, estJn en todo de acuerdo con -
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el criterio general de la Comisión, al tra-
tar de la cuesti6n obrera. Vengo, pues, a -
demostrar, con mi modesta palabra, con mi m~ 

desto criterio, que 11 Comisión no ha andado 
del todo desacertada 11 pretender establecer 
ciertas bases reglamentarias dentro de ese -
artfculo const1tucion11 ¡ vengo a demostrar -
que esas teorfas han sido aceptadas en algu
nos tratados modernos y expresadas en algu-" 
nas Constituciones .• pero también vengo a se
"alar mi discrepancia en cuestiones de mera
forma, que yo quisiera que la Comisi6n hubi~ 
ra hecho m6s amplia y m6s completa, y vengo, 
por último, a insinuara la Asamblea y a la CQ. 
misión, la conveni~nci1 grande de trasladar------· - ·•" -- ····- .. .. 
!S~~-f!l~~!_i_~'! . ...Q~era_LJ!!!_artfculo especial, 
para mejor garantf 1 de los derechos que -
tratamos de establecer y para mayor seguri-
dad de nuestros trabajadores. Yo he venido
ª este Congreso con credencial salida, de mQ. 
do espont6nea y libre, de las manos de honor 
y de trabajo de los obreros de Pachuca, pero 
declaro, ante la Asamblea y ante la Repúbli
ca, que no me movió el m4s mfnimo interes -
personal, que no vengo a hacer menguada polf 
ttca de campan~rio, estrecha s~lo dentro de
los limitados horizontes de humi'ldt! aldea, y 

en la plena conciencia de mi deber cumplido
pronuncio estas palabras: iMaldito sea ante 
la Historia y ante el pueblo todo el que vi
niere a este Congreso a pretender disfrazar
de inter~s general su interés particular'. -
!Maldito sea ante la Historia y ante el pue
blo todo diputado que vinier~ 111¡uí a no ins-
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p i r a r se p r i ne i p a l me n te en 1 os i 11 t ere 'I P '· iJ 1..: 

l a re v o 1 t 1 e 1 tí n • de 1 a p a t r i a y de l a r d 7 il ' -
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ciarse el rlPf"lntt1 '>obr" PI artículo 3~. qui' 
el momento ••1;1 -;01111111~, y es vPrc1ac1, sei10-
res diputados; tod<'~ estn1110•, sintiendo PI
solemne peso de nue~trn•. lrdl1ajos desde el 
momento en que el senor licenciado Rojas -
declaró la i11stalación de e:;í.e Congres0: -
yo señalé, señores, desde esa noche memor~ 
ble, que desde aquel momento comenzaba a -
µesar sobre nosotros la responsabilidad -
grande y terrible de nuestro porvenir na-
cional y debemos procurar que cada pi!lii--
bra, que cadd artículo de los que dqui tr~ 

tamos sean Id sangre de un Gobierno fuerte 
que al través riel organismo de Id llepúbl i
ca, Id t>n11of"llPi<:an, la vivifique11 y la· re
nueven por lils aguas lustrales de las fue~ 

les s1e111prr· 111ilagrosas de la justicia y de 
l a 1 i b t>r t .1 d . ( /\ p 1 a u s o s • ) 

"E 1 pro b l e n1 a de l os traba j adores , así de -
los talleres como de.los campos, así de -
las ciudades como de los surcos, así de -
los gallardos obreros como de los modestos 
campesinos. es uno de los más hordos pro-
blemas sociales, pol;ticos y económicos de 
que se debe ocupar la revolución. Y aquí
cabe, señores diputados, que nosotros, los 
renovudores, vengamos a hacer nuestra pro
fesión de fe, a señalar de una manerd cld
ra y precisa los principios sociales que -
guían nuestra pol;tica. Ha dicho reciente 
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mente el señor diputado yucateco, doctor 
Alonso Romero. que aquf en la Asa~blea ha-
bfa algunos negreros• yo he buscado y no -
los he encontrado por ninguna parte, pero -
sf. en cambio. he visto que estamos armando 
aquf a cada rato verdadera cena de negros.
~ay, por desgracia, entre nosotros, desean! 
cimientos recfprocos. inconsideraciones mu
tuas que producen no sólo desconfianzas --
agresivas. sino que producen algo más se--
rio: una falta de congruencia, una falt1 de 
unidad colectiva y de criterio fundamental
en nuestros trabajos de constituyentes, y -

esto lo debemos evitar a toda costa. Yo C! 
lebro que con ocasión de este artfculo 52 -

se rasgue un poco 11 venda que cubre toda-
vf a los ojos de los que nos atacan tan c1e-

. gamente. Nosotros no somos conservadores.
no pretendemos ser conservadores, no sere-
mos nunca conservadores, como acab1 de ins! 
nuarlo piadosamente en las columnas de 'El
Dem6crata' el se~or Rivera Cabrera, ese am! 
go nuestro renegado, por cuya conducta inc! 
lificable merece que le digamos, parodiando 
a César: 'tú quoque, Bruto?: •• " 

El C. Rivera Cabrera, interruMp1endo: "Ren! 
gado •.. lno!" 

El C. Cravioto, continuando: "Aparte de las 
reformas meramente polfticas que la revolu
ción ha proclamado ya por los labios autor! 
zados del ciudadano Primer Jefe, como el M~ 
nicipio Libre la supresi6n de la V1cepres1-
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dencia, la no reelección, etc., quP noso--
tros. los renovadores,· venimos ahora a sos
tener en ~1 Congreso Constituyente 135 re-
formas socialPs que sintetizó el señor le-
cenciado don Luis Cabrera en el célebre ma
nifiesto en que se nos bautizó con el 1om-
bre de r(novadores. Esas reforw3s sociales 
pueden c<indensarse asf: Lucha contra el peQ 
nismo, o sea la redención de los trabajado
res de 111s campos; lucha contra el obreris
mo, o se.1 reivindicación legftima de los o
breros, 1sf de los talleres, como de las fá 
bricas y las minas; lucha contra el hacen-
dismo, o sea la creación, formación, desa-
rrollo y multiplicación de la pequeña pro-
piedad; lucha contra el capitalismo monopo
lizador y contra el capitalismo absorbente
y privilegiado; lucha contra el clericalis
mo; luchemos contra el clericalismo, pero -
sin confundir al clericalismo con todos los 
religiosos; luchemos contra el militarismo, 
pero sin confundir al militarismo con nues
tro Ejército. Va ven ustedes, señores dip~ 
tados, que los que asi sentimos, que los -
que asf pensamos, que los que estamos dis-
puestos a estas luchas, no p1demos admitir
que se nos cuelgue del pescuezo una e~ique

ta con esta designación: 'conservadores', -
ni que pretendan empaquetarnos colocándonos 
este rubro: 'moderados'. Nosotros somos li 
berales indudablemente, pero liberales de -
hoy, liberales evolucionados, 1 iuerale~ pro 
gresistas, liberales por muchas influencias 
socialist.1s y q11e nos encontramos colocados 
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a igual distan~ia de 11 escuela demag6gica
Y sentimental de los apasionados, como de -
la vieja escuela liberal, de la vieja escu~ 
la que establec16 co~o piedra angular, como 
base fundamental, el principio de la escue-
1 a de Manches ter: 'Dejad hacer, de.1ad pa-
sar. 1 Nosotros no podemos ser liberales de 
esa vieja escuela, cuyo representante, tal
vez único, existe entre nosotros: el senor
Fernando Iglesias Calder6n; ese hombre dis
tinguido, ese hombre respetable; pero que -
en esta ~poca en que la patria con la voz -
de todas sus angustias, con la voz de todos 
sus dolores reclama la intervenci6n y la -
ayuda de sus buenos hijos, el senor Jgle--
sias' Calder6n, consecuente con la base ang~ 
lar de su dosctrina, se queda metido en su
casa dejando hacer, dejando pasar, y ahora
el seftor Iglesias Calder6n no es otra cosa
que el m4s reprensentativo de nuestros hom
bres de 1nacci6n. Nosotros somos 11bera--
les, pero liberales de otra escuela, noso-
tros vamos por otro camino y nos orientan -
otras tendencias. Uno de los m4s distingu! 
dos publicistas ha dicho que la democracia
no existe. lQu~ es la democracia? El go-
bierno del pueblo por el pueolo y para el -
pueblo, según la f6rmula jacobina; aparece
desde luego un grave error; el pueblo, des
de luego, no es una masa compacta, unifor-
me, compleja; el pueblo es una masa de se-
res humanos dividida en varias clases socia 
les, que persiguen intereses antag6nicos y
con relaciones de envidia, de odio y de de~ 
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tást.rofe, producto del estado actuill del es 
11írit11 y uP la excitación también actual y

eferv1~scente del '>t~nt imienlo. Ld democra-
cia debe ser, pues, el gobierno del pueblo
por lct mdyoría del ¡iueblo y para la mayoría 
del pueblo; pprn u1111t1 1•11 todas partes del -
mundo la 111ayoria d1·I pueblo está constitui
da por las clases populares, resulta que la 
democracia es el yobierno de la sociedad -
por las clases populares y para beneficio -
de las mismas clases. El problema del bie
nestar de las clases populares, es el pro-
blema de sus sufrimientos, es el problema -
de sus miserias, es el problema de sus def! 
ciencias, para enfrentarse contra el empuje 
fiero de la catástrofe económica, inevita-
ble, de los desequilibrios industriales. -
del espantoso mal del capitalismo. La asp_i_ 
rdción grande, legitima de las clases popu
lares. es llegar a ganar un jornal bastante 
remunerador, que les garantice su derecho -
indiscutible a vivir dentro de todo lo útil, 
dentro de todo lo humanitario, dentro de t~ 

do lo bueno; el problema del bienestar de -
las clases populares, es el problema de los 
jornales durante todo el día de trabajos y

sufrimientos, para elaborar una reque~a ca[ 
tidad que les baste a cubrir todas sus nec~ 
sidades, durante todos los días de la vida
Y para que les baste a ahorrar cantidades -
suficientes a la formación, a la organi?a-
ción, a la constitución y al sostenimiento
de la familia. t1ientras este problema no -



1C5 

se resuelva. no se puede pasar a otros pro
blemas de bienestar. Resulta. pues, que la 
verdadera democracia es el gobierno del pu~ 

blo por las clases populares. y a beneficio 
de las clases populares para que éstas no -
se mueran de hambre; la democracia no es --

. otra cosa que un casi socialismo; la demo-
cracia liberal es tan vieja como despresti
giada, porque el 'dejad hacer. dejad pasar~ 
es enteramente inadmisible para los oprimi
dos, para los explotados, para las Masas en 
general; se puede traducir en esto: 'dejad
que os opriman, dejad que os exploten, de-
jad que os maten de hambre. 1 El Gobierno -
no debe existir más que para garantizar los 
derechos individuales¡ el Gobierno no debe
ser más que un juez. un gendarme y un reca~ 

dador que le pague al gendarme. al juez y a 
~1 mismo. El liberalismo no era otra cosa
que el darwinismo social. Tenfa que produ
cirse la eliminación de los débiles y la -
subsistencia de los tipos fuertes. pero ha
bfa un inconveniente grave para este darwi
nismo social en la lucha por la vida¡ los -
seres humanos disponían de armas artificia
les poderosísimas, que no han ganado por -
sus méritos y qu~ sirven para oprimir a to
dos los que no tienen o pueden tener estas
armas en el combate; habia, pues, que predi 
car en esta lucha, que existiese la iguai-
dad para todos los que estuviesen igualmen
te armados o igualmente desarmados; asf lo
ha comprendido la escuela económica de 
Stuart Mill, proponiendo que se limite la -
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herencia directa y la transmisión de la he
rencia. Hay otro inconveniente par~ este -
darwinismo entre la especie anterior~ que -
es donde se verifica intensamente esla se-
lección natural; no hay individuos q~e. co
mo entre los humanos, dispongan de armas p~ 

derosfsimas y artificiales como es el capi
tal, y no hay tampoco individuos que obedi
ciendo a sentimientos generosos y altruis-
tas, den la voz de alarma a los débiles pa
ra que se congreguen y se unan, haciéndose
más poderosos que sus adversarios y no se -
dejen engañar ni intimidar ante las amena-
zas. Resulta por esto que la democracia 11 
breen los pafses civilizados, ha hecho ge
neralmente bancarrota en las ideas y en los 
sentimientos de las masas. Durante sesenta 
años del siglo XIX fue muy aclamada, tanto
como ahora es abominada cada dfa esa demo-
cracia liberal, que tampoco pudo substitui~ 
se por la democracia social, porque la so-
ciedad va pasando del colectivismo hacia el 
socialismo, es decir, se va haciendo fndivi 
dual; está actualmente en el estado de pro
blema y no en el estado de realización.· 
Por otra parte, señores diputados, la vieja 
escuela no ha podido implantar el apotegma
egoísta de 'dejad hacer, dejad pasar', y -

ahora, señores, estamos viendo que las na-
ciones más liberales, de liberalismo más -
tradicional. como Inglaterra, y como está -
pasando en los Estados Unidos, al lado del
C6digo Civil, que llaman todos el Código -
del progreso, están laborando muy de prisa-
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y en algunas partes esta casi completo, el
c6d1go del obrero; esto qu~ere decir que el 
liberalismo va evolucionanco hacia el socf! 
1fsmo, com~ el socialismo va caminando ha-
cia el individualismo, y estas dos teorfas
se encuentran ahora en estado de problema.
pero uno es el problema del porvenir y el -
otro es el problema del porvenir en banca-
rrota. No se puede profundizar aquf esta -
clase de problemas, pero sf se desprende -
que son gobiernos poco hibiles los que se -
dejan guiar por un partido polftico; que un 
partido polftico ser& siempre el liberal, -
el socialista, el renovador, y el otro es -
simplemente el conservador, que m&~ bien -
que ·conservador puede llamarse el partido -
del miedo, porque él ve el socialismo como
una inmensa bomba de dinamita que va rodan
do continuamente hacia una hoguera inextin
guible de odios, de venganzas y de dolor. 

"Para que conste nuestra filiación exacta -
en la historia de e~t' Congreso Constituye! 

' .. 

te, en nombre de mis ·compañeros declaro que, 
con las tendencias que he esbozado y que -
son las que sostenemos en la realizaci6n in 
mediata de la polftica militante, no encon
tramos otro adjetivo que carecterice esta -
entremezcla entre el liberalismo y el soci~ 

lismo, nosotros nos proclamamos renovado--
res, designaci6n de la que no hemos renega
do ni renegaremos nunca. (Aplausos.} Hos2 
tros nos proclamamos carrancistas en la lu
rh~ oolftica que se avecina, por afecto y -



por conviccione~. por nueslra gratitud per~o 
nal y por nuest.ru cariño hacia el seiior Ca·
rranza porque estamos convenc.ido'.> d1.• que r~·,· 

no sólo el estadista más grande que ha elabo 
rada la revolución, sino quP, por un milagro 
del destino, tiende un puente de concordia -
en t re mi l i ta res y e i v i 1 e s , por e¡ u e , < rn11 o se -
ha dicho muy acertadamente, el señor Carran
za es el más civil de los militares y el más 
militar de los civiles. Por mi parte, ya 
dentro del terreno de la teoría práctica, -
dentro del terreno meramente ideológico, no
concibo un orden social más perfecto que --
aquel en que los hombres llenos de paz, amor 
y respeto, llegasen a no necesitar ningún g~ 
bierno para la salvaguardia de sus derechos. 
Yo señores diputados, dentro de este terreno 
de las ideas, probablemente irrealizable, me 
proclamo de todo corazón anarquista. (Apla~ 

sos.) Pero no se espanten ustedes, ~ada de
explosivos, yo no traigo bombas, cuando más
bornbones y mi vieja bo~ba que, aunque soy r~ 

novador, no he podid~ renovarla desde hace -
tiempo. El señor ge~eral Jara anteayer esb~ 
zaba aqui algunas idta' incomplPtas, que no~ 
otros hemos aceptade co1110 un principio que
yo formulo asi: la libertad de los hombres -
está en relación directa con su situación -
cultural y con su situación económica. Por
eso, señores, los renovadores hemos venido -
pidiendo y seguiremos pidendo escuelas y ti~ 
rras para nuestro pueblo. Dijo el licencia
do Luis Cabrera: 'Las tierras hay que tomar-
1 as de do.nde 1 as haya.' Yo formulo de otro-
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modo esta orientación, pregonando que todo -
lo que se adquirió por despojo, se restituya 
en pronta y justa devolución. El 12 de mayo 
de 1913, cuando nuestra labor revolucionaria 
p· 13 Cámara rle Diputados era ya conocida -
del pais, atrayéndonos las iras del usurpa-
dor, pero atrayéndonos también las simpatías 
c!el pueblo, los obreros de México, que cele
L. abdn ese dia su fecha reivindicadora, se -
a(ercaron a nosotros, los renovadores, y de
positaron, yendo en masa como de ocho a diez 
mil almas, en manos del señor Gerzayn Ugarte 
que era entonces el Presidente de nuestro -
bloque, un memorial en que solicitan nuestro 
apoyo parlamentario para la expedición de l~ 

yes protectoras del obrero; nosotros acepta
rnos gustosos y contrajimos solemnemente este 
compromiso sagrado y el señor Ugarte lo ex-
¡ir:".!sé así en aquel entonces. Este compromi
so era sellado, señores diputados, poco tie~ 

después, con la sangre ilustre de nuestro 
compañero don Serapio Rendón, que caía ase
s ¡nado por esbirros, victima de la acusación 
de ser un agitador socialista. Desde enton
ces nombramos nosotros una Comisión, que pr~ 
sidtd el ciudadano J. N. Macias, para que se 
enc~rgase de elaborar este proyecto; como -
las persecuciones que sufrimos empezaron a -
desatarse desde luego con toda furia, ya no
nos fue posible cumplir ese compromiso, pero 
como antes dije, es para nosotros sagrado y

respetable y hemos estado dispuestos en toda 
ocasión a cumplirlb. Ya en Veracruz el reac 
cionario señor Macias, el porfirista señor -



190 

Macias. monseñor Hacfas. ese hombre tan vap~ 
leado y tan incomprendido, hizo una ~e las -
labores mjs gloriosas para nosotros y para -
la r~volución y más que para nosotrO\ para -
Méxi~o. todo un córliyo obrero que est~ listo 
ya pdra expedirse. Estas leyes contaron. an 
te todo, con la simpatia del ciudadano Pri-
mer Jefe, puesto que están de acuerdo tanto
con sus ideas libertarias personales, como -
crn las ideas de la revolución. Esto no ha
podtdo cristalizarse en el proyecto de refor 
mas, porque se consideró que eran de mero r~ 

glamento. pero el ciudadano Primer Jefe, in~ 

pirado en esta noble idea que también anima
ª toda e~ta honorable Asamblea, comisionó al 
señor Macfas para que pasase a los Estados -
Unidos y puediese estudiar allf, con mejor -
amplitud. las futuras leyes mexicanas y ~nn

la mayor perfección; en ese trabajo cooperó
también otro hombre no menos atacado es es-
tos últimos dias, el señor licenciado Luis -
Manuel Rojas. Verán ustedes, señores diput~ 
dos, puesto que el señor Macfas va a venir -
después de mf a exponer estas id~as, que el
código obrero mexicano será una verdadera 
gloria nacional por su confección, por su am 
plitud y por su alta confección técni~a. 
Alli hay cosas enteramente nuevas. puntos de 
vista orfginales que no ha explorado siquie
ra ninguno de los representantes obreros, ni 
de los m&s radicales, que han venido a tomar 
parte en este debate. De allf van a salir,
sin duda, las bases que todos debemos acep-
lar para la legislación obrera y en ese ~en-
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tido vengo a combatir el dictamen de la Comi 
sión. Suplico a la Asamblea que una vez que 
se escuche' al señor licenciado f13cfas, se -
adicionen las bases para la legislación obr~ 
ra con los puntos que él va a exponer aquí y 

que no señalo de antemano, porque él se en-
cargará de hacerlo ampliamente. Ahora me -
voy a ocupar muy a la ligera del famoso pro
ble11;a técnico que se ha suscitado aquf sobre 
el intercalamiento de ciertas bases de regl~ 

mentación en la Constitución. El señor Mar
tfnez de Escobar, en uno de sus elocuentes -
discursos técnicos, señaló con toda claridad 
las dos tendencias que hay en cuentión de d~ 

recho constitucional; él expres6 perfectame~ 
te que el ideal en estas cuestiones es el de 
las constituciones no escritas~ que no nece
sitan ya redactarse ni codificarse, porque -
corresponden a un estado de perfección de -
los pueblos en que todos los individuos tie-

.nen perfecta conciencia y conocimiento de -
sus derechos. Al lado de éstas hay la Cons
titución media, conio por ejemplo, la Constiti¿ 
ción francesa, la Constitución general de -
los Estados Unidos del Norte; y hay, además, 
otra tendencia que es la que están siguiendo 
algunos de los Estados de los Estados Uni--
dos. Voy a leer un breve pedazo de un trat~ 

dista célehre de derecho constitucional, que 
se refiPre con toda precisión y con toda cla 
ridad a este importante asunto: (Leyó). 

"Yo 'reo que basta para justificar el crite
rio de la Comisión y el criterio general de-
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la As.1111hl1·.1 Cll t>I dt·~.1.•u dt> Vl'llÍI' el p1·01.111·ar
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Ac;ambled lo apru('ba, del art ículu ~:.., todas
las cuestiones ubrP1.1.:., prtra quP, con toda -
amplitud y con toda tranquilidad, presente-
mas un articulo especial que serla el más -
glorioso de todos nuestros trabajos aqui; -
pues, así como Francia, después de su revol~ 
ción, ha tenido el alto honor de consagrar -
en al primera de sus cartas magnas los inmor 
tales derechos del hombre, asf la revolución 
mexicana tendrá el orgullo legitimo demos-
trar al mundo que es la primera en ce ·signar 
en una Constitución los sagrados derechos de 
los ohreros. Pero si, como no lo espero, la 
Asamblea y la Comisión insisten en dejar en
el artitulo 5~ la cuestión del trabajo, en -
ese caso, señores, sólo pido que exijáis que 

esas base~ se cumplan, a pesar de que está -
en contra de mi criterio y el de mis amigos, 
porque nosotros busc~mos también la seriedad 
técnica; entonces declaro que, a pesar de t~ 

do, los renovadores votaremos aquí el artfc~ 

lo 52, aunque al Cristo le pongamos las pis
tolas a que se refería el señor Lizardi, au~ 
que le pongamos las polainas y el 30-30 a -
que se referfa el jefior von Versen y aunque-
1 o completemos con las cananas y el paliaca
te revolucionario, aunque profanemos la fig~ 

ra del divino Nazareno no haciéndolo ya ~n -
símbolo de redención, sino un sfmbolo de re-
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volución, con tal de que este Congreso Cons
tituyente haga lago pr!ctico y efectivo en -
beneficio del obrero¡ con tal de que el Con
greso cumpla con uno de los m&s sagrados y -
altos deberes de esta gloriosa revolución m! 
xicana. (Aplausos,) Concluyo, seftores dip~ 
tados, dfcfendo que esta exposfcf6n sincera
Y honrada, sirve para contestar a los que •• 
nos reprochan hasta la literatura, pues que
parece sospechoso que todavfa haya alguien • 
que hable con cierta propiedad, porque en su 
exaltado anticapitaltsmo, desearfa ya no ver 
la propiedad nf en el lenguaje. (Aplausos.) 
Yo emplazo a nuestros advers1rf os p1r1 el f ! 
n1l del Congreso¡ 1hora que se stg1n tr1t1n· 
do los verdaderos y gr1ndes problemas revol~ 
ctonarios que tene•os que resolver y JI ve-· 
rln, senores, en d6nde estl el verd1deró ra
dfc1l tsmo y yo estoy seguro de que todos ve
t•~ en esta Aumbl 11. 111h que un Congreso -
Constituyente, un Congreso revolucionario. • 
Real hada nuestra hbor en .medio de tempest!. 
des neces1rias por su 1ccf6n purtftcante, -
tendremos que sentir la afección unlmfme de
vernos companeros, amfgos, her•1nos, en la -
lucha emprendida hacia el ideal glorioso, c~ 
mo ahora, senores, nos unimos IR un gr1nde -
anhelo colectivo, en un esfuerzo generoso -
por mejorar a los trab1j1dore1,~en un esfuer 
zo generoso que hice palpitar t~dos nuestros 
pechos con las pulsaciones augustas del cor! 

-zón inmenso de la patria. Ya vt el seftor ·
Victoria, y1 veis mfs distfnguidqs compafte-
ros, que en estas cuestiones 1lt1s, nosotros 



194 

estamos con ellos, como ellos están con no
sotros a pesar de la famosa votación del a~ 

tfculo 32, que yo declaro ~íl definitiva pa
ra siempre, que no fue hecho en favor de la 
clerigalla, sino en favor de la libertad -
formidable, sobre el ego,smo de los fuertes, 
siempre santa por la revolución, siempre p~ 
ra por el ideal, sostén de paz, germen de -
amor, madre del arte". (Aplausos). 

También hablaron con ardor en defensa de los der~ 
chos obreros, el socialista Luis G. Monzón y González Ga--
lindo. 

Luego Macfas pronunció formidable discurso que -
enciende el entusiasmo de los constituyentes: expone la -
teorfa •arxista del salario justo que recuerda al "Nigro-
mante• en el Congreso de 1857 al hablar de los derechos ~! 
ciales, cuando dijo que dondequiera que exista un valor, -
allf se encuentra la efigie soberana del trabajo, e invoca 
la monumental obra EL CAPITAL, de Carlos Marx; r10 obstan-
te de que en ocasiones fue tildado de reaccionario y de r~ 

tr6~rado, adjudicindosele el mote de "Monseílor" Macfas. 
Pero la posteridad no comprenderá al ilustre guanajuatens~ 
si no se toma en cuenta su actuación en la Legislatura ma
derista, en la inolvidable sesión del 13 de noviembre de -
1912, en que explica, sin titubeos, 1~ teorfa de la socia
lización del Capital. 

La pieza oratoria del maestro Macias, merece su -
reproducción integramente. 

•señores diputados: Cuando el Jefe supremo 
de la revolución se estableció en el puerto 
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de Veracruz, su primer ~uidado fue haber d! 
do bandera a la revolución nueva que enton
ces se iniciaba¡ y esa bandera quedó perfe~ 

tamente establecida en las adiciones que al 
Plan de Gu1d1lupe se hicieron el 12 de di-
ctembre de 1914. De entre las promesas que 
et Jefe supremo de 11 revoluct6n hicf1 1 la 
República, s• hallaba la de que se le di- -
rfan durante el perfodo de lucha, todas 11s 
leyes eaca•inadas 1 redimir 1 la clase obr! 
ra, d• la trtste y miserable sttuact6n en -
qu• •• encontraba. De acuerdo con estas -
pro•esas, el seftor C1rr1nza no! comtston6 -
11 seftor licenct1do Lwis M1nuel Rojas y 11-
que tiene el honor de dirigiros la p1labr1, 
para que for•lsemos inmediatamente un pro-
yecto o leyes, o todos los proyectos que -
fueren necesarios, en los que se tratase el 
problema obrero en sus diversas mantfesta-
ciones. Cumpliendo con este encargo, el S! 
ftor licenciado Rojas y yo formulamos ese -
proyecto, el que sometimos a la cons1dera-
ct6n del seftor Carranza en los primeros df as 
del mes de enero de 1915. Se estudiaron -
esos proyectos en uni6n del seftor licencia
do don luts Cabrera, y después de habérse-
les hecho algunas modificaciones y de haber 
se considerado los diversos problemas a que 
este problema general da lugar, acordó el -
seftor Carranza que se publicaran los proyef 
tos en la prensa, con el objeto de que to-
dos los trabajadores de los lugares que en
tonces controlaba la revolución, les hicie
ran las observaciones que estimasen conve--
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nientes. Esta resolución del señor Carran
za obedeció a que las comunidades y las co~ 
poracfones obreras del puerto de Veracruz,
al tener noticias de que se habían prepara
do o se estaban preparando los proyectos de 
las legislaciones obreras, manifestaron en
un ocurso que presentaron al ciudadano Pri
mer Jefe, que se les diese a conocer cada -
uno de los proyectos, con el objeto de est~ 
4iarlos y h~cer las observaciones que crey! 
ran conducentes a la reivindicación de sus
derechos. 

~Acabado de publicar ese proyecto, hubo la
necesidad de mandar al señor licenciado Ro
jas a desempeñar una comisión confidencial
ª Guatemala; como entonces quedaba desinte
grada la comisión que él y yo formábamos, -
el señor Carranza dispuso que entretanto -
los gremios obreros le hacfan al proyecto -
que se acababa de publicar, las observacio
nes que estimaran oportunas, marchase yo a
los Estados Unidos con el objeto de estu- -
diar allí la legislación obrerd y, sobre t~ 
do, ver cómo funcionaban los diversos cen-
tros fabriles e industriales de esa nación. 
Cumpliendo con ese encargo, fuf a los Esta
dos Unidos, cumplí mi cometido sobre ese -
particular y después de haber visitado los
grandes establecimientos de Chicago, los no 
menos importantes de Baltimore y los gran-
des establecimientos que existen en Filadel 
fia, pasé a Nueva York. donde hice igualme~ 
te mi visita a establecimientos importantes 



197 

que había allf: recogí toda la legi~lación 

obrera de los Estado~ Unidos, busqué tam- -
bién todas las leyes inglesas de donde esta 

h 

legislación de los Estados Unidos se ha to-
mado, y ya ~on todos estos datos volví al -
puerto de Veracruz a dar cuenta al Jefe su
premo de la revolución del desempeño de mi
comisión; después de haber tenido largas -
conferencias con él, que dedicaba a este·-
asunto importante todo el tiempo que le de
jaban las atenciones de la guerra, convino
conmigo en. los puntos cardinales sobre los
cuales se habia de fundar la legislación -
obrera, tomada de la legislación de los Es
tados Unidos, de la legislación inglesa y -
de la legislación belga, que son las m&s -
adelantadas en la materia¡ todo cuanto fue
ra adaptable como justo, como permanente, -
como enteramente cientffico y r~cional a -
las necesidades de México y a la vez tenie~ 

do en cuenta los problemas nacionales tales 
como estos problemas se presentan entre no
sotros; y creo justo, señores, diputados, -
que cuando varios de los oradores que me -
han precedido en esta tribuna al tratar es
t~ cuestión, se han quejado amargamente de
que eíl la revolución han sido protegidos m~ 
chos intereses y se han dejado abandonados
los de las clases obreras, creo justo venir 
a decir que uno de los asuntos que más ha -
preocupado al Jefe supremo de la revolució~ 

ha sido la redención de las clases trabaja
doras y no por meras aspiraciones y no con -
gritos de angustia que es preciso redimir -
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esas clases importantes, sino preparando -
una de las instituciones que, como dijo bien 
el sefior Cravioto, har&n honor a la ~evolu

cidn y al pueblo mexicano. Voy, sefio~·es di 
putadas, a daros a conocer los razonaMien-
tos más importantes de ese proyecto, tomen
zando por advertiros que el problema obrero 
~iene todas estas fases que debe comprender 
forzosamente, porque de otra manera, no qu~ 

da resuelto de una manera completa¡ en pri
mer lugar debe comprender la ley del traba
jo; en segundo lugar, debe comprender la -
ley de accidentes; en tercer lugar, debe -
comprender la ley de seguros, y en cuarto -
lugar, debe comprender todas las leyes que
no enumero una por una, porque son varias, 
que tiendan a proteger a esas clases tr~ 
bajadoras en todas aquellas situaciones
en que no estén verdaderamente en rel~-

ci6n con el capital, pero que afectan de 
una manera directa a su bienestar y que es
preciso, es necesario atender, porque de -
otra manera, esas clases quedarfan sujetas
ª la miseria, a la desgracia y al dolor en
los momentos más importantes de la existen
cia. Muchas de las cuestiones que aquf se
han indicado, sin tratarse de una manera d! 
recta, van ustedes a encontrar que est~n -
aquf resueltas en esta ley. Aquf está •!l -
proyecto que es obra del supremo Jefe de la 
revoluci6n, que yo no he hecho otra cosa -
más que acumularle los materiales, darle -
los datos necesarios para ilustrar su jui--
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el problema obrero no es el prohl••ma ol>r~· n 

tal como los oradores que me han pn~ccdido
en el uso de la palabra lo han prPsent<11lo;
no es el problema ohrPro tal como la Comi -
sión lo adapta en el adiculo 5'.!; hay 11na -
confusión grande sobre este punto y se ex-
plica perfectamente, 111) se ha hecho un est_ll.· 
dio detenido sobre el 1•.irticular y natural
mente. las ideas están vagas y precisamente 
de la vaguedad de las ideas va a venir des
pués la vaguedad en las interpretaciones.
cada cual se las adjudicará y tendrán que -
resolver estos problemas de una manera ver
daderamente i nconven; ente. 

HPor trabajo se entiende en la acepción ge-

111:ra l y pura de la palabra, y este es uno -
de los autores modernos que precisamente la 
ley france~a senala, como definición del -
traba jo, la siguiente; (Leyó). 

HDe manera que por contrato de trabajo ie -
entiende los elementos constitutivos que lo 
~on, por una parte, la obligación que una -
µarte contrae con otra para contratar, si -
le conviene, para algo, o la de prestar un
servicio en favor de otro con el cual se -
compromete, mediante el pago en el precio -
convenido entre ellos. Este contrato de -
trabajo comprende todos los servtctos que -
un hombre puede prestar a otro y, sin embar 
go, no es este el trabajo obrero. No es -
este el trabajo que indicaron los oradores
que aqu1 me han precedido al tratar esta -· 
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cuesti6n¡ aquf está comprendido el trabajo
doméstico, que no es ningún contrato obrero. 
Aquf esti comprendido el trabajo de los mA
dicos, de los abogados, de los ingenieros.
que tampoco es trabajo obrero, ni se han -
considerado en ninguna parte del mundo por
el socialismo más exagerado, porque son prt 
vilegio exclusivo de las clases altruistas; 
aqui está comprendido también el trabajo -
que no es productivo, el trabajo que no ti! 
ne por objeto la producci6n, y entonces ha
bta que definir y precisar. había que sepa
rar de esa clase de trabajo, el trabajo que 
no tiene que ser objeto de la ley obrera. -
Más adelante, al impugnar yo el arttculo de 
la Comisión, pondrf de manifiesto, de la m! 
nera más clara que me sea posible. los in-
convenientes que habf a de expedir el proye~ 

to tal como se presenta. Es sumamente dif1 
cil; todos los tratadistH ingleses, ameri-
canos, franceses, belgas. que son los que -
más se han ocupado de esta materia, están -
enteramente conformes al decir que el preci 
sar el contrato de trabajo de que se ha de
ocupar la ley obrera, es sumamente diffcil
Y se ha d~ proceder de una manera precisa.
con el objeto de no dejar nada de las mani
festaciones del trabajo obrero, en el traba 
jo propiamente y que debe ser materia de 1a 
1 e y o h n• r a y f u e r a d e 1 a 1 e a ne e d e 1 o s e s p e -
culadores: de aquf que. de acuerdo con las 
id~~~ del ciudadano Primer Jefe, convenimos 
en rlPjdrln en esta forma: (Ley6). 

• • 
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"Co•o ven ustedes. la enumeración es muy a~ 

plia, y todavia no contento con hab~r com-
prendido la$ partes más importantes !de esos 
trabajos, que son todas destinadas ~la pr~ 
tecci6n, todavfa se les da la forma general 
por si alguna clase de industria se hubiera 
escapado¡ pero aquf. como véis. no quedó -
co•prendido ni el trabajo de los abogados.
ni el trabajo de los médicos, ni el trabajo 
de los farmacéuticos, ni, en general. el -
trabajo de las otras profe~iones de las el! 
ses altas, porque éstas deben regirse por -
otra ley que tienda a proteger esas clases
re9la•entando esas profesiones con el obje
to de favorecer los derechos de una y otra
clase. No entraré después de esto en todas 
las for•alidades del contrato de trabajo, -
porque esto seria muy cansado, pero dice -
luego: y obligaciones del patrón y del tr! 
bajador. Aqui empieza la protección a los
trabajadores ¡voy a dar lectura a las prin
cipales obligaciones, para que vean de qué
manera tan minuciosa. tan detallada, tan e~ 
crupulosa, el ciudadano Primer Jefe quiere
proteger a esas clases, las más importantes 
de todas las sociedades: (Leyó). 

"Omito las obligacio~es del trabajador, po~ 

que son las obligaciones ordinarias; ciré -
sencillamente las más importantes, para que 
vean ustedes que están bastante protegidos: 
(Ley6). 

"Como ven ustedes, la protección al trabaj! 
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dores completa; ni las leyes americanas, -
nf las leyes inglesas, nf las leyes belgas
conceden a los trabajadorei de aquellas na
ciones lo que este proyecto de ley concede
ª los obreros mexicanos: 'casas secas, - -
aere1d1s, perfectamente higifnicas, que te~ 
gan cuando menos tres piezas¡ tendr6n agua, 
estarin dotadas de agu1, y si no la hub1e-
re 1 una distancia de quinientos metros, no 
se les podrá exigir que paguen; en caso de
que no haya mercado como se establece en el 
artfculo 27, estA obligado el propietario -
de la negociaci6n a llevar allf los 1rtfcu
los de primera necesidad, al precio de p~1-

za m6s inmediata, recardando únicamente los 
gastos necesarios para el transporte; tie-
nen ustedes, pues, una protección completa
sobre este particular. Vienen ahora las h~ 
ras de trabajo, del descanso obligatorio. -
La jornada legal de trabajo será de ocho h~ 
ras en las minas, fabricas, etc!. (Sigue -
1 eyendo). 

"Decfa el señor diputado Gracidas que que-
ria que alguié~ le dijera qué era el sala-
río, la justa compensación dt:l salario; voy 
primero a señalar Pl salario mínimo y de~-
pués hablaré de la justa compensación, que
con tanta ansia desea saber el distinquido
diputado Gracidas. El salario mfninio, les
he manifestado a ustedes que no hay un solo 
Estado en el cual se haya legislado sobre -
e 1 p a r ti cu 1 a r ; e 1 s a 1 a r i o 111 i ni m o l o han en -
tendido fijando cierta cantidad y les vuel-
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cio y que ~1 ha resuelto una por una. todas 
estas cuestiones Importantes y trascendent~ 
les; van a ver ustedes que están resueltos
todos esos puntos¡ verá el señor Gracidas,
que se preguntaba ayer cuál es la justa re~ 

tribuci6n y que no ha podido él encontrarl~ 

a pesar de que ha meditado mucho sobre ell~ 
que quiere que este Congreso Constituyente
d~ la norma que se ha pedido para el sala-
rio minimo y que nadie dijo cu&l es ese sa
lario minimo. Aquí sucede como sucede en -
los diversos Estados de la República, de -
donde se copiaron malamente las disposicio
nes del proyecto que se publicó en Veracruz¡ 
que han venido señalando como salario mfni
mo en unas partes, como una gran cosa, 
treinta y siete centavos, en otras veinti-
cinco centavos, en otras cincuenta y las -
más adelantadas un peso, y eso, señores di
putados, es una caricatura de salario mini
mo, ese no es el salario mínimo conforme a
los principios de la ciencia¡ el salario mí 
nimo, conforme a los principios socialistas 
no de esa ciencia socialista únicamente lle 
na de deseos y de ambiciones, sino de la -
ciencia positiva, del estudio de los fenóme 
nos sociales, es algo que estoy seguro que
va a encantar a t~da esta Asamblea y que -
pondrá de manifiesto que el Primer Jefe de
la revolución, como lo dije en otras ocasio 
nes, sabe cumplir leal, honrosa y patrióti
camente todos sus ofrecimientos al pueblo -
mexicano. (Aplausos). Desde luego, seño-
res diputados, les advierto a ustedes que -
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vo a 1·epPtir a u<>IPO(>!. que ese no l'S PI ·1· 

1 a r i o 111 i n i m o , l! u e e s u n a e d r i e a L u r d d e 1 ·. ,1 

lario mínimo; t1qui tienen ustedr.• lo 111• .. 

en t i en d e p o r s a 1 a r i o 111 i n i n.o , q 11 e ,. '> 1 d 1·111 i -

ca basr. por la cual <,e puf'dP. redimir ..i la -
e 1 a !. e o b re r a 111 f' x i t t1 n a : ( L e y ú ) . 

" Un o de 1 os re y r", :.11: 1 '"' " ( i a con s i de raba - -
que la írancia seria muy dichosa y que los
franceses serían lo!. hombres más fcl ices so 
bre la Tierra el r1ia en que todos tuviesen
sol>rc su mesa una qallina; pues bien, seño
res ni rutados, el supremo Jefe de la Revol~ 
c:ión, cumpliendo honrada y patrióticamente
con las promesas solemnes hechas al pueblo
mexicano, viene a decirle: 'Todos los tra-
1.lajadores tendrán esa gallina en su mesa, -
porque el salario que obtengan con su trab! 
jo, será bastante µara tener alimentación.
para ten~r casa, para tener placeres hones
tos, parñ mantener a su familia.' (Aplau-
sos). Ahora calculad si es cierto lo que -
os dije, Q'Je ese salario puesto por 1.os go
biernos de los Estados es una caricatura ri 
dicula de lo que debe ser el salario mínimo: 
hay que elevar, señores diputados, al trab! 
jador de la miseria en que se encuentra, -
hay que sacarlo de la postración en que se
hal la, hay que sacarlo de esas chozas inmu~ 

das en que vive, en las haciendas y en las
fábricas. para decirle: 's6is hombre y me
recéis como ciudadano de la República, to-
das las consideraciones que merece un hom-
brc libre'; esta es la independencia econ6-
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mica que os dijo aquf el ciudadano diputado 
Cravioto, sobre la que debiahacerse la feli 
cidad política del pueblo. Un pueblo mise
rable, un pueblo harapiento, un pueblo po-
bre, no podrá ser jamás un pueblo libre. La 
revolución quiere que los mexicanos sean --
hombres civilizados, que tengan la indepen
dencia económica, para que puedan ser unos
ciudadanos de la República y las instituci2_ 
nes libres puedan funcionar para hacer la -
felicidad de la nación. Ahora bien, me pe~ 

mitirefs que interrumpa en esta parte mi di?_ 
curso, para poder hablar de la trascenden-
cia, de la importancia con que están resuel 
tas por el señor Carranza las cuestiones -
más importantes del problema obrero. Viene 
el salario mfnimo. No me voy a ocupar det~ 
nidamente, porque vienm todas las obl igaci2_ 
nes sobre esta base, en lo que acabo de dar 
lectura. Vienen luego las juntas de conci-
1 iación y arbitraje. He oído, en las dive~ 
sas iniciativas que se han presentado a la
Cámara sobre el problema obrero, hablar de
j~ntas de conciliación y arbitraje, he oído 
hablar de tribunales de arbitraje, he oido
hablar de arbitradores, quieren meterse en
el artfculo 13. A la verdad, señores, sin
ánimo de ofender a nadie todo esto es per-
fectamente absurdo si no se dicen cuáles -
son las funciones que han de desempeñar - -
esas juntas, porque debo decir a ustedes -
que si esas juntas se establecieron con la
buena intención que tienen sus autores y no 
se lle9~se a comprender perfectamente el --
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punto, serían unos verdaderos 
más corrompidos y más dañosos 
bajadores, que los tribunales 

tribunales, -
J para t.os tra -

que ha habido 
en México; !iPria la verdadera muerte del -

. trabajador, y lejos de redimir a est:t clase 
tan importante, vendrian a ser un ob~táculo 

.,para su prosperi~ad, y voy a explicar a us
tedes en breves palabras, y aquí mi contes
tación al señor diputado Gracidas: lQué es 
la justa compensación del trabajo? El 
autor Karl Marx, en su monumental obra 'El
Capi tal', examina el fenómeno económico de
una manera perfectamente clara y perfecta-
mente científica; el producto de una indus
tria viene a representar, por una parte, el 
trabajo del obrero; por otra parte represe~ 
ta el trabajo persona 1 del empresario, y - -
por otra parte representa el trabajo inte--
1 ectual de inventor; porque las industrias
no podrían prosperar si no se aprovecharan
todos los adelantos de la ciencia, todas -
las invenciones, para hacer la producción -
más barata, es decir, producir más con me-
nos; de manera que podemos decir que hay -
dos clases de trabajo, tres clases de trab~ 
jo: un trabajo del inventor, otro del em-
presario y otro material d~l trabajador; p~ 

ro también tenemos en el producto el capi--
tal invertido; de manera que en el precio -
del producto debemos representar forzosame~ 
te la retribución para el operario, así co
mo la retribución para el empresario y la -
retribución 

' 
pa~a el inventor, la ~el perfe~ 

cionador de la industria que presta un ser-



207 

vicio muy importante, y acemás el pago del
capital y sus intereses. Esta son, esta es, 
definición cientffica y económica del valor 
de los productos. Ahora bien, la cuestión
entre la clase obrera y el capitalista, vi~ 
ne de esto: que el capitalista le da una -
cantida(. 111uy pequeña al trabajador, de man~ 
ra que el trabajador recibe, como es la par 
te más débil, la parte menor, la más insig
nificante¡ saca luego el capitalista el ca
pital invertido y paga el interés, que sie~ 

pre lo fija alto, paga el trabajo del inve!:!_ 
tor, la prima que da al inventor por hacer
muchos de los de5cubrimientos, y todavia c~ 
bra un excedente, y ese excedente se lo - -
aplica al capitalista, porque el capitalis
ta, como en la fábula del león, dice: esto
me toca a titulo de que soy el ernpresario,
esto 111e toca a titulo de que soy el inven-
tor, esto me toca a título de que no me do
blego, porque soy el más fuerte, y de aquí
vienen constantemente los pleitos entre el
trabajo y el capital; el capitalista exige
que en ese excedente que queda tenga él una 
parte; de manera quf hay que ver que el ca
pitalista no vaya a llevarse todo ese exce
dente, sino que le dé una pilrte importante
al trabajador en relación a la importancia
de sus servicios. Aquí tienen ustedes ex-
puesta, en términos sencillos, la causa - · 
eterna de la cuestión obrera y el conflicto 
eterno entre el capital y e, trabajo. ¿có

mo se resuelve esto? Un Gobierno, por muy
sabio que sea, es enteramente importante p~ 
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ra resolverlo; y entonces en los países cul 
tos, en los países adelantados, donde los -
gobiernos se han preocupado por la reden- -
ción de la clase obrera, donde han venido -
en auxilio de esa clase desgraciada, han -
dictado.este sistema de las juntas de concl 
liación y arbitraje. No son tribunales, y 
voy a demostrar que si se convirtieran en -
tribunales, seria contra los obreros; pues
bien, estas juntas de conciliación y arbi-
traje son las que tienen a su cargo fijar -
el salario mínimo; estas juntas tienen que
componerse forzosamente de representantes -
de los trabajadores y de representantes de
los capitalistas en cada rama de las indus
trias, porque como son muchas industrias, -
es necesario que haya un representante de -
cada una de ellas, para poder estudiar es-
tas cuestiones, que siempre son delfcadas;
la ley ha dicho: el salario mínimo debe -
obedecer a estas condiciones, de manera que 
en el trabajo, en el producto de los traba
jadores, debemos comenzar por establecer -
o~~ la cantidad que ge pague por jornal al
trabajador, debe cnm¡:ri:>nrler, fori'osa e in-
dispensablemente, unf ~antidad que satisfa
ga todas esas condiciones, de manera que pu_~ 

da substraerse al imperio del Gobierno, al
imperio mismo de la junta de conciliación;
este es punto importante, de manera que por 

término medio se va a buscar un operario -
con una familia media de tres a cuatro per-

.sonas, que es lo más que se puede suponer.
porque t&mbién debemos comprender que no se 
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va a tomar el tipo de una descendencia, co
mo la que dicen que Dios le deseaba a Isaa~ 
tan numerosa como las estrellas del cielo.
como tipo para fijar el salario mf"imo; de
manera que se va a fijar un tipo racional¡
entonces las juntas de avenencia seftalan e~ 
te término¡ después, para fijar la compens! 
cfón y salario justo y resolver todas las -
cuestiones obreras, dicen: el producto ha
ché tiene en el mercado tal valor y suponga
mos que este valor sea diez¡ el producto V! 
le diez, le damos al trabajador dos por sa
lario M1n1mo, le damos al capitalista dos -
por capital, nos quedan sets; le damos al-

·tnventor uno por su prima. nos quedan cin-
co¡ pagamos uno por interfs, nos quedan CU! 
·tr~¡ pues este cuatro, tanto le perienece -
al empresario, cosa muy justa, como le per
tenece al trabajador, y entonces la compen
saci6n la fija la junta de avenencia, no -
arbi~rariamente, sino justificadamente, det 
de el momento en que se dan leyes sobre es-

• 2 te particular. Sf desde luego se estable-
.ciera esta justa compensaci6n, serfa impos! 
ble para el obrero, porque estas compensa-
ciones est'n vacilantes, est6n fluctuando -
constantemente y si tomamos los precios me
dios en un perfodo de seis meses o de un -
ano •. como hay productos que suben en precio 
en un ano y hay otros que conservan el pre
'cio durante seis meses, entonces las juntas 
de avenencia vienen a se~alar esta propor--

:ci6n justa y aquf tienen ustedes la justa -
retribución del obrero; de manera que la m~ 
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dificación del salario tiene que procurar
se en los conflictos, precisamente conforme 

' a esta base y esto está perfectamente dete~ 
minado en las obligaciónes y en las funcio
nes de las Juntas de Conciliación y Arbitr~ 

je. Ahora vamos a este caso: han subido -
el pre

0

c1o del producto que se esU fabrica!!_ 
do; los salarios, al estipularse, deben ve
nir a fijar precisamente la base para la r! 
tribuci6n del trabajador; ha subido el pro
du¿to de una manera considerable, las gana!!_ 
cias· que está obteniendo el industrial son
exageradas, entonces viene el conflicto, e!!_ 
tonces viene el medio de 11 huelga con el -
objeto de obtener ~stos y aquf tienen uste
des establecidas, reéonocidas las huelgas y 
verán ustedes c6mo el ciudadano Primer Jefe 
se ha preocupado de una manera especial so
bre el particular, y van ustedes a ofrlo: -
'Esta ley reconoce como derecho social eco
nómico la huelga'. (Aplausos nutridos}. 

Aquf tienen ustedes c6mo los reaccionarios, 
los que han sido tildados tan mal, se han -
preocupado tan hondamente por la clase mis
importante y más grande de la sociedad, de
la cual dij~ yo desde los principios de la
XXVI Legislatura, que era el eje sobre el
e u a 1 e s ta b a g i r a n do la s o e i e d a d . P u es b i e n; 
reconoce el derecho de la huelga y dice pe~ 
fectamente: las huelgas no solamente solu
cionan los conflictos y han sido buenas, s! 
·no que en seguida viene a decir cuál ha de
ser el objeto defendido, porque reconocer -

i 
1 
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un derecho no es simplemente protegerlo, -
pues es necesario hacerlo preciso para que -
pueda entrar en la prácti~a. Jleyó). 

"De manera que cuando viene una huelga, 
cuando ie inicia una huelga, cuando está -
amenazando una huelga, no se dejará al trab!_ 
jador abusar• no, aquf tiene el medio de A~ 
bitraje que le da la ley; las juntas de Co!!_ 
11aci6n y Arbitraje, y estas juntas de Con
ciliación y Arbitraje vienen a procurar re
solver el problema dentro de estos términos 
y entonces queda la huelga perfectamente -
protegida y legftimamente sancionada; el d~ 
recho de los trabajadores, hecho efectivo -
no con gritos ni con buenos deseos, sino -
dentro de las prescripciones de la ley, con
medios eficaces para que queden esos dere-
chos perfectamente protegidos. Pero ser1a
despu~s de esto muy largo hablar a ustedes
de todas las funciones de las juntas de Ar
bitraje, sin decir antes de pasar adelante, 
que es indudable, para que estas juntas de
Conciliación sean efectivas, que no. sean -
tribunales, porque los Tribunales, conforme 
a las leyes, y eso puede decirlo a ustedes
cualquiera de los abogados que se sientan -
en esos bancos, que es preciso que para que 
exista un árbitro para arbitración propia-
mente~ es decir, que sea árbitro arbitrado~ 
s~ necesita forzosamente el consentimiento
de las partes y que en caso de que no haya
consentimiento de las dos partes, sean obli 
gadas por la 12y, que será árbitro de dere-
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cho, y si estas juntas no v;enen a solucio
nar, conforme a todos estos datos que acabo 
de presenta~ a vuestra consideraci6n, esos
gravfsimos problemas, tienen que fallar co~ 
forme a la ley, y una vez desechada la ley, 
se sujetaran a lo pactado, y los jueces no
pueden separarse de la ley y fallarán ente
ramente en contra de los trabajadores. De
manera que los tribunales de derecho, no -
las juntas de Arbitraje, serfan es~ncialmen 
te perjudiciales para el operario, porque -
nunca buscarf1 la conciliaci6n de los inte
reses del trabajo con el capital. Pasando
adelante y haciendo un examen rápido de esta 
ley, que es verdaderamente importante, se -
ocupa en el capftulo 62, de los sindicatos
Y del contrato colectivo de trabajo. · Es ta
es una cosa importantfsima; sin el contrato 
colectivo de trabajo, a pesar de todas las
disposiciones de la ley para proteger a los 
trabajadores, quedarfan bajo el patr6n, no
tendrfan la protecci6n debida. Aquf viene
la aplica~i6n de una máxima, muy corriente
en nuestra manera de expresarnos, que la -
un16n da la fuerza. De manera que si los -
trabajadores no están unidos y no están si~ 
dicalizados, no están representados por un
sindicato y los contratos no son colectivos, 
los trabajadores estarán siempre sometidos
ª la influencia más o menos explotadora de
los patrones de las f4bricas y de las ha- -
ciendas. Hoy~ en los Estados Unidos, en In 
glaterra y en Bélgica, los contratos de tr~ 
bajo ya no son individuales, son colectivos, 
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y esta es la ~nica manera. por una parte, -
de dar seguridad al empresario de que el -
contrato de trabajo será cumplido, es por -
la otra parte la manera de asegurar que a -
cada trabajador se le dará exactamente el -
mismo salario. y asf queda realizado lo que 
con tanta razón exigfan los señores diputa
dos Jara, Aguilar y Góngora9 aquf está, - -
pues, realizado aquello de que a trabajo -
igual debe corresponder igual sal~rio. Pe
ro si se deja que cada trabajador celebre -
su contrato con el patrón, esto será su rui 
na, que es lo que trata de evitar el contr! 
to colectivo. El trabajador no contrata, -
es ~na parte extraña al contrato; el contr! 
to de trabajo se hace entre el sindicato -
obrero y el patrón• entonces el obrero des! 
parece, la personalidad del obrero no se -
considera, y, en consecuencia, el sindicato 
se compromete a dar tantos operarios diari! 
mente, durante tal periodo de tiempo, y po
co importa al empresario que estos opera- -
rios se llamen Pedro, Juan, etc., con tal -
de que sean hábiles y que pu~dan desempeñar 
a satisfacción sus labores; si se enferma -
uno de ellos el sindicato lo substituye in
mediatamente con otro, de esta manera se o~ 
tiene salario igual, jornada igual, trabajo 
igual y queda enteramente equiparado el tr! 
bajador ron los intereses del patrón, lo -
que seria imposible bajo el sistema de con
trat. 1ndividu~l. Aquf tienen ustedes, - -
pue~. rerresentado el sindicato y el traba
jo colPrtivo, las formalidades senctllfsi--
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mas con que la sindicalización debe hacerse, 
las facultades y derechos que tienen los -
sindicatos y las obligaciones que cdrrespo~ 
den a los obreros sindical izados, qu~ están 
en libertad de separarse a la hora que quie 
ran: asf queda realizada esa libert~d que
querta el señor diputado Castillo, que de -
otra manera serfaimposible, porque en el -
trabajo individual es forzoso y necesario -
que haya la obligación del obrero de desem
peñar el trabajo. De manera que ia protec
ción definitiva del obrero vendrá a hacerse 
como se hace en los Estados Unidos, median
te los sindicatos y el contrato colectivo -
de trabajo. Serfa bastante largo dar lect~ 
ra a este capftulo. Está luego reconocida
la huelga; punto a que ya di lectura. Está 
reglamentado todo esto en favor del obrero. 
Luego viene una rama de la industria, de la 
que ninguno de vosotros se ha ocupado, y -
que, sin embargo, el jefe supremo de la re
volución ha tenido muy en cuenta, porque es 
una de las ramas más importantes: la indus 
tria privada. Voy a daros la razón. No es 
tá ·absolutamente comprendida ni se habia to 
cado antes aquf. Los industriales, para li 
brarse de todas las obligaciones que ies im 
pone el contrato de trabajo a que ya d• mi
nuciosa lectura, ocurren a un medio mu/ se[ 
ci~lo cuando no tienen necesidad forzosa de 
tener fábricas, donde no hay necesidad de -
grandes maquinarias, dando trabajo fuera -
del establecimiento. Esto lo vemos en la -
ciudad de México, donde la costurera es una 
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de las clases más miserables, más explota-
das y que más contingente da a la prostitu
ción por su miseria; aquí está protegida, -
aqul está un capitulo larguisimo, todo ten
diente a proteger a esa clase desvalida y -
verdaderamente desgraciada, protegida con -
una serie de articulas encaminados todos a
que se le dé también un salario sobre la b! 
se del salario minimo, a que se atienda su
salud y se cuide que las mujeres y los ni-
ños no contraigan hábitos que los predispo~ 
gan a la tuberculosis o a alguna otra enfe~ 
medad. De manera que todo esto está aquf -
perfectamente reglamentado. Está también -
reglamentado en el capitulo X el aprendiza
je. El aprendizaje es otro ramo muy impor
tante, porque es necesario cuidar a los ni
ños y a todos los que van a aprender una i~ 

dustria, con objeto de que reciban la ins-
trucción indispensable para poder ganar de~ 
pués la vida con un salario conveniente. 
Esa clase igualmente aquf se encuentra pro
tegí da en este capitulo, que es bastante e! 
tenso. Por último, vienen las disposicio-
nes complementarias para terminar este tra-
bajo. Aquí tienen ustedes, en la otra ley, 
todo lo relativo a los accidentes del traba 
jo. Esta ley se iba a expedir precisamente 
en los momentos en que el Jefe supremo de -
la revolución abandonó Veracruz; s~ iba a -
dar esta ley porque la estaban reclamando -
con urgencia en varios Estados donde no se
pudo reglamentar; pero vinieron las dificul 
tades de la campaña y no se pudo tratar des 
pués este asunto. (Leyó). 
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"Los patrones, con el deseo de librarse de
las responsabilidades que les impone la ley, 
ocurren a este sistema: no contratan con -
los trabajadores, sino que ponen lo que se-

. llama ordinariamente un empresario, un con
tratista o lo que se llama un hombre de p~ 

ja, a quien se disfraza de contratista, en
ganchador o lo que se quiera, para que sea
~1 el rcsponsabie. Para evitar este fraude, -
que es muy común, y que no est6 resuelto en 
las leye~ sajonas, dando lugar a muy serias 
dificultades, el senor Carranza lo resolvi6 
directamente en favor de los trabajadores -
en esta forma: (leyó). 

"De manera que tienen ustedes una protec- -
ci6n de~idida al obrero. No doy lectura a
las. disp'osiciones más importantes en que se 
clasifican los accidentes, cantidades que -
se deben pagar, término de pago, medios de
aseguramiento, etc., porque serta muy largo 
y fatigada vue:;tra atención .. Ahora me di
réis: lestá vigente el proyecto de la ley, 
está vigente o está hecha la ley de seguro? 
Serfa enteramente imposible que funcionaran 
estas leyes, si a la vez no se establece el 
seguro de accidentes. Es necesario facili
tar a los hacendados y a los empresarios de 
manera de cumplir en la mejor forma esas -
obligaciones; y la forma es establecer, como 
en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Fra~ 
cia, las empresas de seguros de accidentes
y entonces con una cantidad pequeña que pa
gue el dueño de la mina, de la hacienda, 
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etc., asegurará a todos sus trabajadores. -
Pero esto no basta todavía, todavfa se pro
yecta la ley de accidentes o de seguros, no 
está perfectamente establecido y estudiado, 
falta todavfa, aunque está ya casi conclui
do, el proyecto de seguros, el proyecto pa
ra la protección de los trabajadores en los 
casos de huelga. Cuando viene una huelga,
lde qué vive un trabajador? Ha gastado de
ordinario todos los productos de su trabajo 
en el sostenimiento de su familia, ~s ordi
nariamente imprevisor, raras veces hice ec~ 
nomías, no conoce el ahorro, lo cual no vie 
ne sino con el progreso ~uy lento de la cf
vil ización, y entretanto la familia del 
obrero no tiene con qué vivir; entonces hay 
seguros para estos casos y la ley debe pre
ver estos seguros para que esta familia no
perezca, para que esta familia no sufra du
rante el tieMpo de la hue1ga, porque si la
huelga dura mucho tiempo y las juntas de -
Conci 1 iación y Arbitraje son impotentes pa
ra resolverla, entonces tiene que venir el
confl icto entre el capitalist1 y el trabaj~ 

dor, siendo necesario procurar al trabaja-
dar la manera segura de vivir y con relati
va comodidad durante ese período de tie•po, 
para obligar al capitalista. Por esta ra-
zón, el Gobierno tiene que preocuparse en -
ayudar íl mejorar la situación del obrero y

tiene que armarlo ~ara que luche valiente-
mentí! contra el c~f)ital. Hay tanibién otro
proyecto que tie.-e a asegur~~ a los tr1b1-
jadorec; en los ca-sos'de vejez. cu1t1do ':111'10 

puede trabajar, en los casos de enfermedad, 
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en ~ue sin culpa del patrono y sin que ten
qa responsdbilidad, se inhabilita p~ra el -
trabdjo; en ese caso tambiAn se ati~nde a -
eslo. Oe manera que, 101110 v1~n usted·-.s, el
problP.ma obrero es bastante extenso, bastan 
te complicado. Ahora me diréis: 
no se han expedido estas leyes? 

lpor qué
Pues ha ha 

bido varios obstáculos para que el cíucada
no Primer Jefe las expida. Queriendo co- -
rresponder a los deseos de la mayoria de e~ 

ta respetable Asamblea sobre el particular, 
deseaba dar inmediatamente estas leyes, pe
ro no se puede establecer inmediatamente, -
debido al est1do en que se encuentra la Re
pGbl ica, porque seria imposible expedir le

yes que tan s6lo vendrían a fracasar. Y sa 

bido e5 que toda ley que se pone en vigor -
y que en lugar de producir el resultado b,.
néfico que de ella se e~pera da resultados
enteramente contraproducentes, cuando el -
pueblo ve que una institución no le da to-
dos lo~ beneficios que de ella se esperan.
no se imagina que esté incompleta para que
su funcionamiento sea todo lo beneficioso -
que se aguardaba, sino que cree 4ue el Go-
bierno lo está engañando, y lejos de produ
cir el resultado, de dejar satisfechas a -
las clases que se quiere proteger, se ,ies -
exaspera, porque se consideran engañadas. -
Pero ha habido otra dificultad sobre el par 

ticular, que no tengo inconveniente en de-
cir; hay que hablar con la verdad. Mientras 
yo fui a los Estados Unidos, el señor Zuba
ran, ministro entonces de Gobernación, modi 
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ficó no sé si la fracción VI o la X del ar
ticulo 72 de la Constitución federal, dánd~ 
le al Congreso la facultad de legislar so-
bre el trabajo; de manera que el señor Zu
baran quería hacer federal toda la materia
del trabajo. Cuando volvf de los Estados -
Unidos, entonces el señor Carranza, en las
-primeras pláticas que tuvo conmigo, me di
jo que ya se había adelantado el trabajo, -
que ya se había publicado un decreto refor
mando la Constitución en esa parte, para -
que la Federación legislara sobre el parti-. 
cular; le manifesté que no conocía las re-
formas, que en los periódicos que se me ha
bfan mandado a los Estados Unidos, no había 
llegado a verlas, desconociéndolas en cons~· 

cuencia, que iba a estudiarlas; efectivamen 
te, .hice el estudio, estando desde luego i!!_ 

conforme con que la legislación del trabajo 
se expidiera por el Congreso Federal. Mani 
festé al mismo señor C~rranza, con todo el
respeto, con toda la consideración que le -
trato, que yo no estaba conforme, porque -
las condiciones del trabajo en la RepGblica 
varian de un lugar a otro y que, en conse-
cuencia, esa facultad debe quedar ~ los Es
tados. La prueba de la buena fe con que el 
señor Carranza quedó convencido, es que de~ 
de luego dio órdenes al señor ministro 
Rouaix, y suplico que si el señor presiden
te le permite hablar, diga si es cierto lo
que he dicho". 

-El C. Rouaix: "Me consta que el señor li-
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cenciado Macias y el señor licenciado Rojas 
formaron la comisión encargada de estudiar
la cuestión del trabajo y que presentaron -
su proyecto al ciudadano Primer Jefe, pero
en esos días la Secretarf a de Fomento no p~ 

do dar datos y no fue aprobado". 

El C. Hacfas, continuando: "Pues bien, se
nores diputados; todas estas leyes están h.!_ 
chas para el Distrito Federal y Territorios¡ 
pero el seftor Carranza se encontr6 con que
estaba expedida la reforma y era muy ridfc~ 
lo, después de haber dado un decreto, revo
car y entonce~ convinimos en que esas refo~ 
mas se hicieran en la Constituci6n¡ enton-
ces le propuse que esperásemos que el Con-
greso Constituyente considerara la cuesti6n 
si él dice que los Estados darán esas leyes 
asf será, si dice que la Federación dictará 
esas leyes, la Federación y los Estados es
tudiarán después la cuestión y la resolve-
rán como les parezca mejor. Ahora, senore~ 
cuando estáis convencidos de que el ciudad~ 
no Primer Jefe se ha ocupado de este asunto 
que, como dijo el seftor Cravioto con mucha
razón, ha merecido toda nuestra conformida~ 
porque tenemos ese compromiso contrafdo con 
los obreros de México el dfa l~. de mayo de 
1913, no podemos estar divididos. De mane
ra que estamos conformes con ustedes y va-
mos al lado de lo que ustedes opinen; sien
do esto así me diréis: lpor qué pedís la -
palabra en contra del proyecto? Porque es
rematadamente malo el proyecto en este sen-
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tido. Voy a demostrarlo, sin ánimo de ofen 

der a nadie. Esos dos o tres artfculos que 
tiene relativos al trabajo, equivale a que

ª un moribundo le den una gotita de agua P! 
ra calmar su sed. Está el proyecto a la 
disposición de ustedes. Yo creo que los 
que quieran ayudar al señor Rouaix par• que 
formule las bases generales de la legisla-'-' 
ción del trabajo, para que se haga un arti
culo que se coloque, n1l' sé dónde la ·consti-. 
tución~ pero que no esté en el articulo ~e
l as garantfas individuales, para obligar a-

,: ··f~'<·· (,; ,, ' 

los Estados a que legislen sobre el''partiC!!_ 
·, 

lar, porque de lo contrario, si se mutila -
el pensamiento, van a destrozarl? y la cla
se obrera no quedará de;idamente protegida. 
No es, pues, posible hacerlo en estos tres
jirones que se le han agregado al articulo, 
sino que deben ser unas bases generales qu~ 
no deben comprenderse en unos cuantos ren-
glones". 

-El C. Silva: "Pido que se imprim~ el pro

ye~to de ley del ciudadano Macfas, para co
nocimiento de la honorable Asamblea, y asi, 
se pueda uniformar nuestro criterio". 

-El C. Mactas: "Pues bien; creo, señores.
que no habrá inconveniente; yo no me opongo; 
~st5 a disposición de ustedes; es una obra
del ciudadano Primer Jefe y me ha permitido 
hacerla públi~a. Ustedes la pueden estu- -
diar y hacer de ella todo lo que quieran; -
si gustan, ptF'den publ ic1Ji'·1a, nosotros no -
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nos oponemos. El señor Carranza no lo puso 
en la Constituci6n, porque crey6 qu~ era c~ 
sa secundaria. Si ponen ustedes el proyec
to tal como est& en la Comisi6n, no ~e re-
suelve nada¡ los operarios quedan igual, -
porque con el hecho de que las mujeres no -
vayan a trabajar a las industrias en la no
che, nada se resuelve. La protecci6n debe
ser eficaz, completa. absoluta, y entonces
sf podremos decir que la revoluci6n ha sal-

. vado a la clase obrera. De manera, seftore~ 

'ven ustedes que la derecha y la izquierda -
est&n enteramente unidas en el deseo libe-
ral de salvar a la clase obrera de 11 Repú
blica. Ahora me víis a permitir que diga -
por qué no estoy conforme con las otrJs par 
tes del dictamen¡ váis a verlo de una mane
ra tan clara, tan manifiesta, como que dos
Y dos son cuatro. No voy a atacar el pro-
yecto, porque he aceptado la idea del señor 
Elorduy de impugnar a los abogados, de im-
ponerles la obligaci6n de administrar la j~ 
dicatura, no porque considere la idea absur 
da e inconveniente, sino porque yo no soy -
abogado¡ desde el dfa en que el señor De la 
Barrera me dijo que yo era zapatero, ya soy 
zapatero, ya renuncié definitivamente a la
abogacfa. (Risas.) Ya no me puede obligar 
a mi esta parte del artfculo 5~ Voy a ex-
pl icar en muy breves palabras y quedaréis -
convencidos de que tengo razón. Esta gara~ 
tía del trabajador, y aquí me voy a referir 
a mi compañero, el muy ilustrado diputado -
señor Hilario Medina, que decía: 'Se ha d! 



223 

cho que las Constituciones deben re~elar el 
ca ric ter del os pueblos• ; r\ada •iis que 111 i - -

distinguido e inteligente :olega to•aba el
ribano por l•s hoj•s. Oecia: este es un -
pueblo •fecto • los toros. pues dé111osle to
ros; este es un pueblo afecto a los gallos. 
pues dél90sle gallos; no es eso. El axio•a
constitucion•l quiere decir que deben favo
recerse equell•s tendenci•s civiliza~oras -
de los pueblos y deben contrariarse aquellas 
costullbres y hábitos •orbosos. Por eso. s~ 
ñores. he est•d~ confor•e en que se prohiba 
1• e•bri•guez~ yo estoy confor•e en que se
quite ese ••ldito pulque que será la degen~ 
r•ción del pueblo •exinno. - Nada más que -
no puedo secundar los deseos del señor dip~ 
l•do por J•lisco. lbarra, porque encajaba -
•uy ••1 ~n el •rticulo de la libertad. una
industri•. Si su señorf• lo hubiese reser
vado par• uno de los •rtfculos posteriores. 
en las reco•end•ciones y prohibiciones a -
los Estados. •lli hubier• cabido y lo hubi~ 
r• vot•do con entusias•o, hubiera dado mi -
contingente p•ra ayudarlo. Jl•!ro aquf no es
t•b• bien. Este articulo ~P formó para co~ 
batir una pla9a que nos dcja~on los españo
les, tales co•o los servicies obligatorios
en las fincas de campo, en las iglesids, en 
las poblaciones, los servicios de rondas, -
etc. Yo todavia alcanc• en mi pueblo, don
de no habia pclicia, porque no habfa con -
qu~ pagarla, la obligación del servicio de
ronda. Hace •uchos años que no tengo el ho 
nor de viv~r en Guanajuato; no sé si las Or 
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denanzas que prescribían ese servicio ha- -
brán sido ya derogadas, de manera que no sé 
si hay todavía servicio obligatorio de ron
da. Los ricos propietarios, los grandes s~

ñores, no hacían ronda, la hacían los des-
graciados, que siempre pagan el pato, de mt. 
nera que este articulo tuvo por objeto evi-

.tar esto y por eso se dijo que nadie estaba 
obligado a prestar servicios personales sin 
su pleno consentimiento y sin la justa re-
tribución. De manera que eran costumbres -
enteramente en contra de la clase pobre. P~ 

ro vino luego el articulo primitivo de la - . 
Constitución, que es más fuerte en el texto 
primitivo que en el proyecto de la Comisión 
La Constitución de 57 dice: 'Artfculo 52,
Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin -
su pleno consentimiento. La ley no puede -
autorizar ningún contrato que tenga por ob
jeto la p~rdida o el i~revocable sacrificio 
de la 1 ibertad del hombre, ya sea por causa 
de trabajo, de educación o de voto religio
so. Tampoco puede autorizar convenios en -
que el hombre pacte 5u proscripción o des-
tierro'. De manera que lo que este artícu-
1o prohibe y que quedó subsistente en el -
nuevo articulo reformado el 10 de julio de-
1898, no fue que el contrato de trabajo no
subsistiera, sino que en contrato de traba
jo no pudiera pactarse la pérdida de la li
bertad del hombre; de mariera que donde no -
se haga el sacrificio irremisible de ese d~ 
recho tan. precioso, el contrato era válido. 
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De manera que, conforme a él, podrá cele- -
brarse el contrato de trabajo por dos, tres 
o cuatro años, porque no implica la pérdi-
da o el irrevocable sacrificio de la liber
tad del hombre. Durante mi estancia en los 
Estados Unidos, sobre todo en F;ladelfia,-
vine a encontrar esto, señores diputados¡ -
que en las fábricas más importantes. el co~ 
trato de trabajo es por un año, pero en al
gunas otras fábricas de Nueva York, sobre -
todo en la Locomotive Works1 me encontrf, -
porque me los mostró el gerente, que los -
contratos están escritos y son por tres - -
años; me llamó la atención y pregunté por -
qué era eso. y él me dijo: 'es muy senci--
1 lo: cada uno cree que no se puede traba-
jar más que dos años, pero no obliga eso -
más que al patrono en favor del obrero, au~ 
que no impide al obrero que obligue al pa-
trono a favor de él'. De manera que el - -
obrero, conforme a este contrato. queda en-
1 ibertad par~ cumplir con •1 primer afto 1 P! 
ra cumplir el segundo, es voluntario, pero-, 
si se obliga por el segundo, queda obligado 
por el tercero. Y asf, mientras el patrono 
está obligado desde un principio, a éste le 
está prohibido obligar al obrero, .benefi- -
cios que se obtienen cuando los contratos -
están hechos por sindicatos, pues en estos
contrat0~ estaba expresado que el obrero -
trabaj arfa ocho horas diarias durante el -
prim~r año, ganando cinco centavos por hora; 
en el sepundo, diez centavos por hora y 

quince centavos por hora en el tercero. Ya 
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ven ustedes que era ventajoso¡ el empresa-
ria tenf a seguro el primer a~o al obrero y-

' éste tenla interés en seguir el seg~ndo afi~ 

porque en el segundo afio iba a ganar doble
sueldo, mientras que si se iba a otra fábr! 
ca, volverfa a ganar cinco centavos; de ma-
, 
nera que tenf a et interés creado de seguir-
al l f voluntariamente. Concluido el segundo 
afto, tenfa interés en seguir durantP el ter 
cero, porqu~ iba a ganar quince centavos --

. por hora. Y entonces, como obligaci6n y c~ 
·mo ventaja, tenfa que asistir a una escuela 
para mecánicos situada frente a la fábrica, 
durante una hora por la tarde o por la no-
che, con objeto de recibir la instrucción -
necesaria, a fin de salir de allf un exper
to e inteligente operario. No sé si des- -
pués de mi regreso haya habido algunas modi 
ficaciones en los métodos adoptados por la
empresa. E 1 gerente me decfa: 'Estamos a!t 
mirados delos magnfficos resultados que nos 
ha producido este sistema¡ tenemos cuantos
trabajadores n~cesitamos; trabajadores muy
voluntarios, muy buenos, que de aquf a tres 
a~-0~ serSn los mec&nicos más admirables de
los Estados Unidos.' Aquf podrfa estable-
cerse una cosa semejante en nuestros talle
res, con objeto de i 1 ustrar y mej'orar el n.!. 
vel intelectual de nuestros obreros, insti
tuyendo escuelas, premiando la dedicación.
fundando bibliotecas; asf, el obrero mexic! 
no, que de por sf es inteligente y tiene aQ 
titudes notables no s6lo para las artes y -

'las industrias~ sino también .pára·las cien-
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cias, se elevaría intelectualmente y llega
ría a ser un trabajador tan apreciado y tan 
competente, como lo son los de Alemania, Irr 
glaterra y Estados Unidos. Ahora bien dis
cutiendo el señor Carranza esta cuestión, -
decía: que habría de venir el trabajo de -
contrato colectivo y que los trabajadores -
de los campos no pueden ocuparse ni contra
tarse, para tener seguros sus trabajos por
menos de un año; que los trabajadores de -
las fábricas cuando menos necesitan seis m~ 
ses para atend~r sus pedidos. Decía, vamos 
quitando en este caso la vaguedad del artí
culo y dejemos que las legislaturas de los
Eitados y la Federación determinen la cla-
se de trabajo. Entonces en el proyecto se
especi ficarán las diversas clases de traba
jos y las leyes secundarias dirán: Tales -
trabajos son por un año, tales otros por -
seis meses, estos por dos, aquél por un me~ 
etc. 

"La ley secundaria es, por lo tanto la que
hace la determinaci6n correspondiente. Hay 
otra reforma que me permito dejar a la con
sideración de ustedes, y la cual tampoco ha 
sido bien entendida, con la preocupación de 
que obliga. La idea es: que el contrato -
de trabajo no obligará más de un año, que-
dando las legislaturas de los Estados en li 
bertad para decretar el término de la dura
ción, que podrá ser, si se quiere, de un -
mes, de una semana, o de un dfa. Repito, -
esto se dejará a los Congresos locales, pues 

\ 
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que la Constitución general tan solo fijará 
la norma general. Por consiguiente, el ar
ticulo, donde dice: 'El contrato de traba
jo sólo obligará a prestar el servicio con
venido, etc., podria decirse en él así: 'El 
contrato de trabajo, obligará a prestar el
servicio convenido ... • De este modo todos -
quedarían contentos y el artículo estaba -
salvado. No dejarP de indicar a ustedes -
que s i e 1 o pe r a r i o no s e o b 1 i g a ni por un -
instante, como se pedia con ese buen deseo
que no es posible satisfacer y que indicaba 
el ciudadano diputado Del Castillo, se min~ 
ria por su base el contrato de trabajo, - -
equivaldría a matar la gallina de los huev~s 
de oro. No sería un convenio por el cual -
una persona se obligue a prestar un servi-
ci.o por un tiempo determinado, sino que se
ría un contrato por el cual una persona se
obl i ga a muchas cosas y el trabajador a na
da, lo que atacaría la justicia y haría im
posible el contrato de trabajo. Estas son
las consideraciones por las cuales ruego a
ustedes muy respetuosamente se repruebe el
artículo de la Comisión, o que se retire y
se presente después como está en el proyec
to, el que con tal objeto queda a la dispo
sición de ustedes. Mi deseo es que se for
men las bases tan amplias, completas y sa-
tisfactorias como son necesarias, y así ha
bremos ayudado al seftor Carranza a demos- -
trar a la nación mexicana que la revolución 
honrad~. de principios, que sabe cumplir -
fielmente las promesas hechas en momentos -
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solemnes al pueblo y a la República". - - -
(Aplausos). 

Habla después el diputado Múgica: 

"Voy a empezar, sefiores diputados, por ent~ 
nar un HOSANNA al radicalismo, por pedir -
que se escriba la fecha de hoy como memora
ble en los anales de este Congreso, porque
el atrevimiento, del valor civil de los ra
dicales, de los llamados jacobinos, ha veni 
do esa declaración solemne y gloriosa de -
que el Primer Jefe del Ejército Constituci~ 
nalista es tan radical y es tan jacobino c~ 
mo nosotros, quepensamos y sentimos las li~ 

bertades públicas y el bien general del - -
pa1s. El sefior licenciado ~ac1as nos acaba 
de decir elocuentemente, con ese proyecto -
de ley que someramente nos ha presentado -
aqui, que el Primer Jefe desea, tanto como
l0s radicales de esta Cámara, que se den al 
trabajador todas las garantías que necesit~ 
que se dé al país todo lo que pide, que se
l e dé a la gleba todo lo que le hace falta; 
y que lo que han pedido los radicales no ha 
sido nunca un de~propósito, sino que cada -
una de sus peticiones ha estado inspirada -
en el bien general y en el sentir de la na
ción. Y, sin embargo, de esto, sefiores, el 
52, no 0s malo todavia, aun no puede volver 
al corral; el artículo 52 puede resistir -
otra~ varas, aunque no sean las del regla-
mento. fn el artículo 52, se han puesto al 
gunas adiciones que no han sido combatidas-
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por los oradores del contra, que no han si
do tocadas fundamentalmente y que, por lo -
mis~o. la Comisión tiene el deber de consi
derar aún como buenas para sub~istir donde
han sido puestdS; a11J1que la Comisión cree ·· 
que no son todas líls adiciones que pudieron 
habersP. agregado al mismo artfculo 5i, pues 
partiendo del criterio sentado ya por el li 

cenr.iado Cravioto y admitido por el señor -
licenciado Macias, la Comisi6n pudo haoer -

puesto en el articulo, a fuerza, comu hubi~ 

sen cabido, todas las reformas que demanda
la necesidad obrera en la República Mexica
na. Pero como se ha argumentado mucho con
tra de esas adiciones, medidas a fuerza, c~ 

como el señor diputado Lizardi dijo que las 
adiciones que la Comisión había hPcho al a~ 

ticulo 5~ eran metidas allí de una manera -
forzada, como una transacción política. la
Comisión creyó debido antes de escuchar - -
esos argumentos aquí, porque ya con anterio 
ridad se habían esgrimido en la misma forma 
al discutirse otros artículos, creyó de su
deber, repito, reservar algunas para poner
las en otro lugar de la Constitución, donde 
fuese propio, o hacer como se ha insinuado, 

un capítulo especial para ponerlas allí to
das completas, a fin de satisfacer esa nec! 
sidad que los diputados que han venido im-
pugnando el proyecto desde hace tres dias -
seftalaron una a una. Queda, pues, desment! 
da la afirmación que hacia el seílor diputa
do Macias, de que la Comisión se había con
tentado con muy poco; la Comisión se conten 
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tó eón poco, para el articulo 52, porque la 
Comisión juzga que esas adiciones que se le 
hicieron al articulo son 11s que pueden po
nerse entre las garantfas individuales que
tienden a la conservación de los derechos -
naturales del hombre; considera que las - -
otras proposiciones hechas en algunas ini-
ciativas de algunos señores diputados, pue
den caber muy bien en ese articulo especial, 
que ellos ahora han expresado como una de -
las necesidades de reformas en este proyec
to de Constitución. Voy a leer, señores di 
putados. cada una de las objeciones que li
geramente he ido tomando en este pedazo de
papel y que han hecho los ciudadanos que -
han subido a esta tribuna. El licenciado -
Lizardi dice que las adiciones que se le -
han hecho al articulo 52, han sido puestas
ª fuerza en ese lugar, que e~a adición que
impone a los abogados la obligación de ser
vir los puestos de justicia, empeora la jus 
ticia. Objeta 1a palabra 'no permite'. por 
la palabra 'reconoce', que figurj en el prQ. 
yecto, juzgándola impropia. y dice. como ya 
manifestó en un principio. que tal parece -
que estas adiciones son como una transacción 
polftica. El diputado Marti subió a esta -
tribuna a profanarla y a profanar su apellj 
do, porque ni siquiera fue un hombre serio. 
(Aplausos). Von Versen ataca el 1 imite - -
máximo de un año para los contratos de tra
bajo. Pastrana Jaimes, atacando a lo mismo 
del 1 icenciado Lizardi, atacando la obliga
ción forzosa para los abogados, atacando --
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t.111•hién Pl contrato rle un año, comu 111áximo. 
1 1 l. i u d r1da11 o O e 1 e as t i1 1 o ataca e 1 111 is mG año 
ilc cOnlt'dtO, el servicio de abogados, y f~X

traiia que no se haya puesto en el proyecto
el -:,alar·io mínimo. Gracidas trata de que -
en el dicta111en se definan las palabras 'ju~ 

t d r et 1· í bu e i ó r. ' y ' p 1 en o e o ns en t i mi en to ' , -
que juzqa vaqas. El licenciado Cravioto -
nos dijo que iba a demostrar que era facti

ble que se pusiese en este articulo consti
tucional parte de la reglamentación que mu
cho repugna a muchos. Seria porque no me -

fij~ o porquP el diputado Cravioto no insi~ 

tió mucho sobre el particular, pero yo no -

entiendo, 5eftores, los argumentos aducidos

ñ estP respecto, y lo siento, porque me se~ 

virian para sostener precisamente las adi-
ciones del articulo 52". 

Y con la brillante hosanna de Múgica en defensa -
1e la Comi5ión que rreside y las palabras de Gerzain Ugar
te, que fue secretario particular del Primer Jefe, se cie
rra el acalorado debate que originó la formulación del pr~ 

yecto de articulo 123. c~mpletado ~on la proposición de -
Manjarrez, que a la letra dice: 

"Ciudadano presidente del honorable Congre
so Constituyente: 

"Es ya el tercer dfa que nos ocupamos de la 

discusión del artfculo 52 que está a debate 
Al margen de ellos, hemos podido observar -

que tanto los oradores del pro como los del 

contra, están anuentes en que el Congreso -
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~aga una labor todo lo eficiente posible en 

pro de las clases trabajadoras. 

"Cada uno de los oradores. en su mayor1a. -
ascienden a la tribuna con el fin de hacer
nuevas proposiciones, nuevos aditamentos -

que redunden en beneficio de los trab!jado

res. Esto demuestra claramente que el pro
blema del trabajo es algo muy complejo, al

go de lo que no tenemos precedente y que, -

por lo tanto. merece toda nuestra atención

y todo nuestro esmero. 

"A mayor abundamiento. debemos tener en co11 

sideración que las iniciativas hasta hoy -
presentadas, no son ni con mucho la resolu
ción de los problemas del trabajo; bien al
contrario, quedan aGn muchos escollos y mu
chos capítulos que llenar; nada se ha re- -
suelto sobre las indeminizaciones del traba 
jo; nada se ha resuelto sobre las lim'itacio 
nPs de las ganancias de los capitalistas; -
nada se ha resuelto sobre el seguro de vida 
de los trabajadores, y todo ello y más, mu

cho más aun, es preciso que no pase desaper.. 

cibido de la consideración de esta honora-
blP Asamblea. 

"En esta virtud y por otras muchas razones
q11P 11r:••lrían exr>l icarse y que es obvio hacer._ 
las, 111r> propone a la honorable Asamblea, 

poi 1:1 dirino conducto de la Presidencia, -
qur• q_• uinceda un capitulo pxclusivo para -

tratíl• los asuntos del trabajo, cuyo cap1t~ 
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lo podrfa llevar como t1tulo 1 Del trabajo•, 
o cualquiera otro que e$time conveniente la 
Asamblea. 

"Asimismo me permito proponer que se nombre 
una comisión compuesta de cinco personas o
miembros encargados de hacer una recopila-
ción de las iniciativas de los diputados, -
de datos oficiales y de todo lo relativo a
est~ ramo, con objet~ de dictaminar y prop~ 
ner el capitulo de referencia, en tantos ar 
ttculos cuantos fueren necesarios. 

"Querétaro de Arteaga, 28 de diciembre de -
1916.- F.C. Manjarrez". (Rúbrica). 

3. El PROYECTO DEL ARTICULO 123. 

Tan importante fue la discusi6n que motivó el di~ 
tamen del artículo 52, que un grupo de diputados constitu
yentes se interesó por la formulaci6n de un estatuto en f! 
vor de los trabajadores. InformalID~nte se constituyó un -
"petft comité" bajo la presidencia d~l diputado Pastor - -
Rouaix, instalándose el "núcleo fundador" en el Obispado -
de la-ciudad que fundara el cacique Fernando de Tapia, do~ 

de vivf a el ingeniero Rouaix, que a la sazón desempeñaba -
el carqo de Secretario de Fomento del Pr~sidente Carranza
y con licencia para intervenir en las labores del Constit~ 

yente, y otros diputados. La participación del ingeniero
Rouaix merece cálido elogio en lo que toca~ los artículos 
123 y 27. El núcleo fundador estaba integrado por el ing! 
niero Pastor Rouaix, L~c. José N. Macfas, Lic. José Inoce~ 

te Lugo, que no era diputado sino Director de la Oficina -
de Trabajo de la Secretarla de Fomento, y Rafael L. de los 

'R1os. Refiere Rouaix que el palacio episcopal, local de -

',,-,' 
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la antigua capilla, sirvió de sala de sesión a los diputa
dos constituyentes que iban a reformar la; instituciones -
sociales del país con los artículos 27 y l23 de la Consti
tución, para conseguir con ello que los principios teóri-
cos del cristianismo, que tantas veces habían sido ensalza 
dos, allí, tuvieran su realización en la práctica y fueran 
bienaventurados los mansos para que poseyeran la tierra y

elevados los humildes al desposeer a los poderosos de los
privilegios inveterados que gozaban. 

~ En las reuniones que se celebraban en las mañanas 
y en las tardes, antes y después de las sesiones del Con-
greso, participaban en forma muy destacada el Ing. Rouaix, 
el Lic. Macias, el señor De los Ríos y el Lic. Lugo. Tam
bién participaron muchos diputados constituyentes que se -
interPsaban por el problema obrero y que intuitivamente -

pensaron que iba a constituir la cristalización de los - -

principios sociales de la Revolución Mexicana. Al respec
to dice el Ing. Rouaix, después de dejar constancia en la
val iosa aportación del licenciado Macias, que: 

"La exposición e.le motivos que precedió a -
nuestrB iniciativa, fue rednctada por el li 
cenciado J. N. Macias principalmente y por-
1 a s o t r a s t res pe r s o n a s q u 1:: f o r 111 a b a n e 1 n ú -

cleo ori, ·1al y aprobado por todos los dipu 
tados que suscribieron con su firma el pro
yecto de bases constit.ucionalPs quP se pre
sentó a l Congreso de Q u 1~ r {• ta ro . f 11 f' s P e~' -
e r i to ex p lí s i 111 os e o n ,11:1 p 1 i l u d t. oda'; 1 ,1 ·; r a z o 
nes, todos lo· motivos y t.odor. lo'., <lnhf•los
que nos quiaron al formular Psa iniciativa, 
que llevaba como mira satisfacer una necesi 
dad sociiJl, estableciendo derf!Chos paru am-
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parar al gremio mAs numerosos de la naci6n
mex1cana, explotado sin piedad, desde la -
conouista española, hasta que agotada su r~ 
sistencia recurrió a las armas destructoras 
para alcanzar leyes justicieras. 

"Los diputados que con más asiduidad concu
rrieron a las juntas y con m&s eficacia la
boraron en la realización de la empresa, -
fueron el ingeniero Victoria G6ngora, autor 
de la primera iniciativa de ampliaciones al 
articulo s~. y quien tenfa grandes conoci-
mientos en el ramo, por los estudios que h! 
bia hecho; el Gral. Esteban B. Calderón, ra
dical en sus opiniones, los diputados dura~ 
gueños, Silvestre Dorador y Jesús de la To
rre, artesanos que se habían elevado en la
esfera social por su inteligencia y honra-
dez y el licenciado Alberto Terrones Benf-
tez y Antonio Gutiérrez, que habian demos-
trado los cuatro, su adhesión a la causa p~ 
pular colaborando con el in~eniero Rouaix -
en el gobierno de su E.stado; los militares
José Alvarez, Donato'Bravo Izquierdo, Sa- -
muel de los Santos, Pedro A. Ch~pa y Porfi
rio d0 l Castillo, quienes venían de la cam
paña bélica a la campaña civil para implan
tar sus ideales¡ los obreros Dionisio Zava
la y Carlos L. Gracidas, que ya habían ex-
puesto sus anhelos en las discusiones del -
arttculo 52 y el fogoso orador Lic. Rafael
Martínez de Escobar, del grupo radical. Mu 
chos otros diputados concurrfan a nuestras
reuniones con más o menos constancia, y sus 
nombres figuran 2ntre los que calzaron con-



237 

su firma la iniciativa que formulamos. 

"El día 13 de enero tuvimos la satisfacción 
de ver terminadas nuestras labores con un -
éKito que sobrepasó a nuestras esperanzas y 

pudimos presentar el proyecto que fue sus-
crito por las personas que intervenimos en
su formación y por 46 firmas más de diputa
dos que lo apoyaron desde luego, porque co
nocfan su texto, ya sea por haber sfdo col~ 
boradores más o menos activos, o por las r~ 
ferencias que h~bfan tenido de ~1. Esta -
primera adhesi6n puso de relieve el entusia~ 
mo con que el Congreso recibfa la iniciati
va por llenar sus aspiraciones y sus fdea--
1 es". 

,Según dice el mismo lng. Rouaix, se le encomendó, 
al diputado Macias, la redacci6n de la exposición de moti-
vos que fundamentarf a el proyecto de bases constituciona--
1 es en materia de trabajo. En dos puntos sobresale el cri 
terio del abogado guanajuatense en el mencionado documento. 
Uno, en lo relativo a que las bases debfan de regir el tr~ 

bajo económico, o sea el de los obreros para la tutela de
éstos; y el otro, en cuanto a la precisi6n de los fines de 
la legislación del trabajo, para la reivindicación de los -
derechos proletarios, de acuerdo con el pensamiento marxi~ 
ta expuesto por él en la XXVI Legislatura, en que se refi
r i ó a 1 a so c i a 1i z a e i ó n de 1 Ca pi ta 1 ; de man e r a q u e e 1 pro - ·
y e c to se fundó, principalmente, en las teorías de la lucha -
de clases, plusvalía, valor-trabajo y la reivindicación de 
los derechos del proletariado para recuperar con los bie-
nes de la producción la explotación secular de los trabaj~ 
dores. 
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La exposición de motivos y el texto de los prece~ 
tos protectores y reivindicadores de la clase trabajadora, 
se ajusta a lo anteriormente expuesto y están concebidos -
en los términos siguientes: 

'. 

\ ,'·· 

"Los que subscribimos, diputados al Congre~ 

so Constituyente, tenemos el honor de pre-
sentar a la consideración de él un proyecto 
de reformas al art1culo 52 de la Carta Mag
na de 1857 y unas bases constitucionales P! 
ra normar la legislación del trabajo de ca
r4cter económico en la República. 

"Nuestro proyecto ha sido estudiado deteni
damente, siguiendo un plan trazado por el -
C. diputado ingeniero Pastor Rouaix, en 
unión del senor general y licenciado José -
I. Lugo, jefe de la Dirección del Trabajo -
de la Secretarfa de Fomento, Colonización -
e Industria. 

,,'p' , t; "Creemos por demh encarecer a la sabiduria 
',, ~~, , de este Congreso Constituyente la alta im--

portancia de plantear en nuestra legislación 
los problemas relacionados con el contrato-

, de trabajo, toda vez que una de las aspira
ciones más leg1timas de la revoluci6n cons
titucional ista ha sido la de dar satisfac-
ción cumplida a las urgentes necesidades de 
las clases trabajadoras del pafs, fijando -
con precisión los derechos que les corres-
panden en sus relaciones contractuales con
tra el capital, a fin de armonizar, en cua~ 

to es posible, los encontrados intereses de 
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éste y del trdhajo, por la arbitraria dls--
' tribución de los beneficios obtenidos en la 

producción, dada la desventajosa situación

en que han estado coloc~dos los trabajado-
res manuales de todos los ramos de la indus 
tria, el comercio, la minería y la agricul

tura. 

"Por otra parte, las enseílanzas provechosas 
que nos han dado los pafses extraílos, acer
ca de las favorables condiciones en que se
desarrol la su prosperidad económica, debido 
a las reformas sociales implantadas con pr~ 

dencia y acierto, bastan a justificar la -
iniciativa a que nos venimos refiriendo pa
ra que sea llevada a feli1 P.fecto en esta -
ocasión y se llene el vacfo existente en 
nuestros códigos, definiendo exactamente la 
~aturdleza del contrato de trabdjo, para -
mantener el equilibrio de~eado en las rela
ciones jurídicas de trabajadores y patrones, 

subordinadas a los intereses morales dP la
humanidad en general y de nuestra nacionali 
dad en par ti cu l ar , que d en1 anua n 1 a conserva 
ción de la especie y el n1~jot·a111iento de su
cultura en condiciones de úÍP.nestar y de se 
qur;dad apetecibles. 

"En cons~cuencia, es incuestionable Pl der~ 

cho del Estado a intervenir como tu1~rza re
guladora en el funcionamiento del trabajo · 
del hombre, cuando es objeto dP contrato, -
ora fijar.do la dúración mixta<·"~ debe te-
ner como límite, ora señalando lil retribu- .. 
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ción máxima que ha de corresponderle, ya -
sea por unidad de tiempo o en proporción de 
la cantidad o calidad de la obra realizada, 
t?~to para que en el ejercicio del derecho
de libertaJ de contratar no se exceda con -
perjuicio de su salud y agotamiento de sus
energfas, estipulando una jornada superior
a la debida, como para que tampoco se vea-
obligado por la miseria a aceptar un jornal 
exiguo que no sea bastante a satisfacer sus 
necesidades normales y las de su familia, -
sin parar mientes en que los beneficios de
la producción realizada con su esfuerzo ma
terial permiten, en la generalidad de los -
negocios, hacer una remuneración liberal y
justa a los trabajadores. 

11 En los últimos tiempos ha evolucionado no
tablemente el contrato del trabajo, en rel~ 
ción con el progreso de las instituciones -
que tienden a borrar las odiosas desiguald! 
des entre las castas de la humana especie.
tan marcadamente señaladas en la antiquedad 
con los regímenes de la esclavitud y de la~ 

nobleza. En el contrato de traoajo, consi
deruJo hasta hace pocos días como una de -
las modalidades del contrato de arrendamie[ 
to, en el que se entendía por cosa el tra
bajo humano, era natural que se considerase 
al trabajador unu verdadera condición de -
siervo, ya que el trabajo no puede separar
se del que lo eje~uta, y sólo en fuerza de
la costumbre, siempre diffcit de desarrai-
gar en ~n pueblo flagelado por las tiranias 
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de las clases privilegiadas, se han manten! 
do hasta hoy comúnmente esas ignominiosas -
relaciones entre 'amos y peones o criados', .. 
que averguenzan a los pueblos cultos y ofe~ 
den a la dignidad de la sociedad. 

"REconocer, pues, el derecho de igualdad en 
tre el que da y el que recibe el trabajo, -
es una necesidad de la justicia y se impone 
no sólo el aseguramiento de las condiciones 
humanas del trabajo, como las de salubridad 
de locales, preservación moral, descanso -
hebdomadario, salario justo y garantfas pa
ra los riesgos que amenacen al obrero en el 
ejercicio de su empleo, sino fomentar la o~ 
ganización de establecimientos de benefice~ 
cia e instituciones de previsión social, P! 
ra asistir a los enfermos, ayudar a los in
válidos, socorrer a los ancianos, proteger
ª los niños auandonados y auxiliar a ese 
gran ejército de reserva de trabajadores p~ 
rados involuntariamente, que constituyen un 
peligro inminente para la tranquilidad pú-
blica. 

"Sabido es cómo se arreglaban las desavene~ 
cias surgirjas entre los patrones y los tra
bajadores dei país: se impon1a en todo ca
so la omnímc.da voluntad de los capitalistas, 
por el incondicional apoyo que les brindaba 
el Poder ?Úulico; se despreciaba en acervo
cu~ndo se atrevían a emplear medios colecti 
vos para d~sputar un modesto beneficio a -
los opule~tos burgueses. Los códigos poco-
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hablan de la prestación de servicios y, co~ 
secucntes con los principios seculares que-
los inspiraron, se desentienden de 'ta mani
festa inferioridad del trabajador rP.specto
del principal, al celebrt1r los contratos CQ. 

rrespondientes. Hoy es preciso legislar SQ. 

bre esta materia y cuidar de que la ley sea 
observada y que las controversias sean re-
sueltas por organismos adecuados, para que
no sean interminables y onero~as las dili-
gencias: la conciliación y el arbitraje S! 
tisfacen mejor que la intervención judicial 
esta necesidad, desde todos los puntos de -
vista que se considere este problema. 

"La facultad de asoci.arse está reconocida -
como un derecho natural del hombre, y en C! 
so alguno es más necesaria la unión que en
tre los individuos dedicados a trabajar pa
ra otro por un salario, a efecto de unifor
mar las condiciones en que se ha de:prestar 
el servicio y alcanzar una retribución más
equitativa. Uno delos medios eficates para 
obtener el mejoramiento apeticible por los
trabajadores cuando los patronos no acceden 
~ sus demandas, es el de cesar en el traba
jo colectivamente (HUELGA), y todos los paí 
ses civilizados reconocen este derecho a -
los asalariados cuando lo ejercitan sin vio 
lencia. ,,. 

"En nuestro ~royecto va incluida una nove-
dad que puede sorprender a los que descono
cen 1 as c 1rcuns tan e i as que concurren en 1 os 
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centros de trabajo de la R~pública, donde -
ha habido invariablemente la funesta tienda 
de raya, trampa inexorable 'en 1 a que eran -
cogidos los trabajadores, perdiendo no sólo 
el fruto que les pertenecfa por el sudor de 
su frente, sino hasta su libertad y sus de
rechos políticos y civiles y encadenando -
por una delincuente y abominable práctica -
seguida en las administraciones patronales, 
a sus infelices descendientes, con las enor 
mes deudas que pesaban sobre aquéllos y que 
aumentaban en razón directa del tiempo o d~ 
raci6n de la servidumbre. La justicia exi
ge que no sean reconocidos semejantes crédi 
tos provenientes de suministros de mercan-
cfas. de mala calidad y apreciadas a un tipo 
exorbitante, para esclavizar a un hombre e~ 
yo trabajo, vilmente retribuido, enriquecía 
extraordinariamente al amo; la ley debe ser 
rigurosa en esta tardfa reparaciGn, decla-
rando extinguidas las deudas que los traba
jadores, por razón de trabajo, hayan con- -
traído con los principales o sus intermedi~ 
ríos, y, aunque sea una redundancia, prohi
bir que las deudas futuras de esta índole.
en ningún caso y por ningún ~otivo, podrán
exigirse a los miembros de su familia. 

"No tenemos la pretensión de que nuestro es 
tudio sea un :rabajo acabado y mucho menos
de que venga a aliviar por completo los pe
nosos males sociales que afliq~n a nuestro 
país, el que, teniendo grandes recursos na
turales para prometerse un porvenir envidió 
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ble de bienestar y prosperidad, ha tropeza
do con obstáculos en su desenvolvimiento -
económico y está perdiendo una riqueza con
siderable con la emigración creciente de -
los trabajadores a la vecina República, en
tre ot~as causas, por la carencia de una sa 
ludable legislación sobre el trabajo. 

·"Nos satisface cumplir con un elevado deber 
como éste aunque estemos convencidos de - -
nuestra insuficiencia, porque esperamos que 
la ilustración de esta honorable Asamblea -
perfeccionará magistralmente el proyecto y
consignará atinadamente en la Constitución
Política de la República las bases para la
legislación del trabajo, que ha de reivínd!. 
car los derechos del proletariado y a5egu-
rar el porvenir de nuestra patria. 

"Articulo 5! Nadie podrá ser obligado a pre~ 
tar trabajo~ personales sin la justa retri
bución y sin su pleno consentimiento, salvo 
el trabajo impuesto como pena por la autori 
dad judicial. 

"En ruanto a los servicios públicos, sólo -
podrán ser obligatorios, en los términos -
que establezc~n las lP.yes respectivas, el -
de las armas, los de jurado y los cargos de 
elección popular, y obligatoria~ y gratui-
tas las funciones electorales. 

"El Estado no puede permitir que se lleve a 
efecto n,ingún contrato, pacto o convenio --
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que tenga por objeto el menoscabo, la per
dida o el irrevocable sacrificio de la li-
bertad del hombre, ya sea por causa de tra
bajo, de educación o de voto religioso. La 
ley, en consecuencia, no reconoce órdenes -
monásticas ni puede permitir su estableci-
miento, cualquiera que sea la denominación
u objeto con que pretendan erigirse. 

"Tampoco puede admitirse convenio en el que 
el hombre pacte su proscripción o destie- -
rro, o en el que renuncie temporal o perma
nentemente o ejercer determinada profesión
i ndustria o comercio. 

"El contrato de trabajo solo obligará a pre~ 

tar el servicio convenido por el tiempo que 
fije la ley, sin poder exceder de un año en 
perjuicio del trabajador, y no podrá exten
derse en ningún caso a la renuncia, pérdida 
e menoscabo de cu1lquiera de los derechos -
politices y civiles. La falta de cumpli- -
mientas de dicho contrato, por lo que res-
pecta al trabajador, sólo obligará a éste a 
la correspnndiente responsabilidad civil, -

~in que en ningún caso pueda hacerse coac-
ción sobre su persona. 

TITULO VI 

DEL TRABAJO 

"Articulo ... El Congreso de la Unión y las
leqislaturas de los Estados, al legislar so 
bre el trabajo de carácter económico, en 
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ejercicio de sus facultades respectivas, de 
berán sujetarse a las siguientes ba,cs: 

"I. la duración de la jornada máxima será
d e ocho horas en 1 os t r· abajo s de f á b r i ca s , -
talleres y establecimientos industridles. -
en los de minerfa y trabajo similares. en -
las obras de construcción y reparación de -
edificios, en la~ vias ferrocarrileras, cn
las obras de los puertos, saneamientos y d~ 
más trabajos de ingeniería. en las empresas 

·de transporte, faenas de carga y descarga.
labores agrícolas. empleos de comercio y en 
cualquiera otro trabajo que sea de caráct~r 
económico; 

"JI. La jornada de trabajo nocturno será -
úna hora menor que la diurna, y estará abs~ 
lutamente prohibida, de las diez de la no-
che a las seis de la mañana, para las muje
res en general y para los jóvenes ~enores -
de diecis~is años, en las fábricas, talle-
res industriales.y estable~imientos comer-
ciales; 

"ITT. Los Jovenes mayores de doce años y -

menores de dieciséis, tendrán como jo~nada
máxima la de seis horas. El trabajo Ge los 
niños menores de doce años no podrá ser ob
jeto de contrato; 

"IV. Por cada seis dfas de trabajos deberá 
. disfrutar el operario de.un dia de ~escanso 

,.cuando mep9s ;,. . 

( ' 1. : ·. 
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"V. Las mujeres, durante los tres meses an
teriores al parto, no dese~peHarán trabajos 
ffsicos que exij~n esfuerzo material consi
derable. En el mes siguierote al parto, dí~ 
frutarán forzosamente de descanso, debiendo 
percibir su salario fntegro y conservar su
empelo y los derechos que hubieren adquiri
do por su contrato. En el período de la -
lactancia tendrán dos descansos extraordina 
rios por dfa, de media hora cada uno, para
amamantar a sus hijos; 

"VI. El salario míni:no que deberá disfru-
tar el trabajador será el que se considere
bastante, atendiendo a las condiciones de -
cada región, para satisfacer las necesida-
des normales de la vida del obrero, su edu
cación y sus placeres honestos, considerán
dolo cumo jefe de familia; 

"VII. Para trabajo igual debe corresponder 
salario igual, ~in tener en cuenta sexo ni
nacional idad. 

"VIII. El salario míni1110 quedará exceptua
do de embargo, compensación e descuento; 

"IX. La fijación del tipo de salario míni
mo se hará por comisiones especiales ~ue -
se formar~n en cada municipio, subordinadas 
a la Junta Central de Conciliación, que se
establecerá en cada Estado; 

"X. El salario deberá pagarse precisamente 
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en moneda de curso legal, no siendo permiti. 
do verificarlo con mercancfas, ni con vale~ 
·fichas o cualquier otro signo representati
vo con que se pretenda substituir la moneda; 

ºXI. Cuando por circunstancias extraordina 
rias deban aumentarse las horas de jornada, 
s~ abonará como salario. por el tiempo exce 
dente, un ciento por ciento más de los fij~ 

dos para las horas normales. En ningún ca
so el trab?jo extraordinario podrá exceder
de tres horas ni de tres dias consecutivos. 
Los hombres menores de dieciséis años y las 
mujeres de cualquier edad, no serán admiti
dos en esta clase de trabajos; 

"XII. En toda negociación agrtcola, indus
trial, minera o cualquiera otro centro d~ -
trabajo, que diste más de dos kilómetros de 
los centros de población, los patronos est~ 
rán obligadcs a proporcionar a los trabaja
dores habitaciones cómodas e higiénicas, -
por las que podrán cobrar rentas que serán
equitativas. Igual~ente, deberán estable-
cer escuelas, enfer~crfas y de~ás servicios 
necesarios a la comunidad¡ 

"XIII. Además, en estos mismos centros de
trabajo, cuando su población exceda de dos
cientos habitantes, deberá reservarse un e~ 

pacio de terreno qu~ no será menor de cinco 
mil metros cuadrados, para el establecimie~ 
to de mercados pGblicos, instalación de edt 
ficios destinados a los servicios municipa
l es y centros rccr~a~ ·.os; 
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"XIV. Los empresarios serán responsables -
de los accidentes de trabajo y de las enfer 
medades profesionales de los trabajadores.
sufridos, con motivo o en ejercicio de la -
industria o trabajo que ejecuten; por lo -
tanto, los patrones deberán pagar la indem
nización correspondiente, se~ún que haya -
traído como consecuencia la muerte o simpl~ 
mente incapacidad tP.mporal o permanente pa
ra trabajar, de acuerdo con lo que las le-
yes determinen. Esta responsabilidad sub-
sistirá aún en el caso de que el patrón con 
trate el trabajo por un intermediario; 

"XV. El patrón estará obligado a observar, 
en la instalación de sus establecimientos,: 
los preceptos legales sobre higiene y salu
br\dad y adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las máqui
nas, instrumentos y materiales de trabajo.
bajo las penas que al efecto establezcan 
las 1eyes9 

"XVI. Tanto los obreros como los empresa-
ríos tendrán derecho para coligarse en de-
fensa de sus respectivos intereses, forman
do sindicatos, asociaciones profesionales.
etc. 

"XVII. Las leyes reconocerán como un dere
cho de los obreros y de los patrones las -
huelgas y los paros¡ 

"XVIII. Las huelgas serán lfcitas cuando,-
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empleando medios pacíficos, lleven por obj~ 
to conseguir el equilibrio entre los facto
res capital y trabajo, para realizar la ju?~ 

ta distribución de los beneficio~. En los
servicios de interés público, será obligat9_ 
rio para los huelguistas dar aviso, con diez 
días de anticipación, al Consejo je Conci-
liación y Arbitraje, del acuerdo relativo a 
la suspensión del trabajo¡ 

"XIX. Los paros serán lfcitos únicamente -
cuando el exceso de producción haga necesa
rio suspender el trabajo para mantener los
prec1os en un lfmite costeable, previa apr~ 
bación del Consejo de Conciliación y Arbi-
traj e; 

"XX. Las diferencias o los conflictos en-
tre el capital y el trabajo se sujetarán a
la decisión de un Consejo de Conciliación y 

Arbitraje, formado por igual número de re-
presentantes de los obreros y de los patro
nes y uno del Gobierno. 

11 XXI. Si el patrón se negare a someter sus 
diferencias al arbitraje o a aceptar el lau 
do pronunciado a virtud del escrito de com
promiso, se dará por terminado el contrato
de trabajo y quedará obligado a indemnizar
al obrero, con el importe de tres me$eS de
sal ario, además de la responsabilidad que -
le resulte del conflicto; 

"XXII. El patrón que despida a un obrero -
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sin causa justificada o por haber ingresado 
a una asociación o sindicato, o por haber-
tomado parte en una huelga licita, estará -
obligado, a elección del trabajador, a c:•m
plir el contrato o a indemnizarlo con el i~ 

porte de tres meses de salario. Igualmente 
tendrá esta obligación cuando el obrero se
retire del servicio por falta de probidad -
de parte del patrón o por recibir de él ma
los tratamientos, ya sea en su persona o en 
la de su cónyuge, descendientes, ascendien
tes o hermanos. El patrón no podrá eximir
se de esta responsabilidad cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes que
obren con el consentimiento o tolerancia de 
é 1 ; 

"XXIII. Los créditos de los trabajadores -
que se les adeuden por salarios o sueldos -
devengados en el último año, y por indemni
zaciones, tendrán preferencia sobre cuales
quiera otros, en los caso$ de concurso o de 
quiebra; 

"XXIV. De las deudas contraídas por los -
trabajadores en favor de sus patrones o de
sus asociados o dependientes, sólo será res 
ponsable el mismo trabajador, y en ningún -
caso y por ningún motivo se podrán ~xigir a 
los miembros de su familia; 

"XXVI. Serán condiciones nulas y no oblig! 
rán a los contrayentes, aunque se expresen
en el contrato: 
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"a) Las que estipulen una jornada inhumana· 
por lo notoriamente excesiva, dada la fndo
le del trabajo. 

"b) Las que fijen un salario que no sea r! 
munerador a juicio de los consejos de conci 
liación y arbitraje. 

"c) Las que estipulen un plazo mayor de -
una semana para la percepci6n del jornal. 

"d) Las que senalen un lugar de recreo, -
fonda, caf&, taberna. cantina o tienda para 
efectuar el pago del salario, cuando no se
trate de empleados en esos establecimientos. 

"e) Las que entranen obligaci6n directa o
indirecta· de adquirir los artfculos de con
sumo en tiendas o lugares determinados. 

"f) Las que permitan retener el salario en 
concepto de multa. 

"g} Las que constituyan renuncia he~ha por 
el obrero de las indemnizaciones a que ten
ga derecho por accidentes de trabajo y ·en-
fermedades profesionales. perjuicios ocasi~ 
nados por el incumplimiento "del contrato o
despido de la obra. 

"h) Todas las demás estipulaciones que im
pliquen renuncia de algún derecho consagra
do a favor del obrero en las leyes de pro-
tección y auxilio a los trabajadores. 
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11 XXVII. Se considera de utilidad social: -
el establecimiento de cajas de seguros pop~ 
lares de invalidez, de vida, de cesaci6n i~ 

voluntaria de trabajo, de accidentes y de -
otras con fines andlogos, por lo cual, tan
to el Gobierno federal como el de cida Est~ 
do, deberá fomentar la organizaci6n de ins
tituciones de esta fndole, para infundir e
inculcar la prev1si6n popular, y 

11 XXVIII. Asimismo, serán consideradas de -
utilidad social, las sociedades cooperati-
vas para la construcci6n de casas baratas e 
higiénicas destinadas a los trabajadores, -
cuando éstos las adquieran en propiedad en
un plazo determinado 11

• 

"Constitución y Reformas. -Querétaro de Ar
teaga, a 13 de enero de 1917. -Pastor 
P.ouaix. -Victorio E. Góngora. -E.B. Calde-
r6n. -Luis Manuel Rojas. -Dionisio Zavala.
-Rafael de los Rios. -Silvestre Dorador. --
-Jesus de la Torre 11

• 

"Conformt en lo general: C.L. Gracidas.- -
-Samuel de los Santos. -José N. Macias. -P~ 

clro A. Chapa. -José Alvarez. -H. Jara. -Er
nesto Meade Fierro. -Alberto Terrones B. -
-Antonio Gutierrez -Rafael Mart1nez de Ese~ 

bar. -A. Aguilar. -Donato Bravo Izquierdo.
-E. O'Farril. -Samuel Castañón."-Rúbricas. 

11 Apoyamos el presente proyecto de reformas: 
Dr. Miguel Alo~zo R. ~Cayetano Andrade. 
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F.A. Bojorquez. -Alfonso Cabrera. -F. Casta-
ños. -Cristóbal Ll. y C,,stillo. -Porfirio -
del Castillo. -Ciro B. Ceballos. -Marcelino 
Cedano. -Antonio Cervantes. -Alfonso Cravi~ 
to. -Marcelino Dávalos. -Cosme Oávila. -Fe
derico Dimorfn. -Jairo R. Oyes. -Enrique A. 
~nriquez. -Juan Espinosa Bávara. -Luis Fer
nández Martfnez. -Juan N. Frtas. -Ramón - -
Frausto. -Reynaldo Garza. -José F. Gómez. -

·-Fernando Gómez Palacio. -Modesto Gonzilez
Gal indo. -Antonio H;dalgo. -Angel s. Juari
co. -Ignacio López. -Amador Lozano. -An- -
drés Magallón. -José Manzano. -Josafat F. -
Márquez. -Rafael Mart,nez Mendoza. -Gu;lle~ 

mo Ordorica. -Félix f. Palavicini. -Leopol
do Payán. -Ignacio l. Pesqueira. -José Ro-
drfguez González. -José Marfa Rodrfguez. -
-Gabriel Rojano. -Gregorio A. Tello. -Asee~ 
sión Tépal. -Marcelo Torres. -José Ver6ste
gu~. -Héctor Victoria. -Jorge E. von Verse~ 
-Pedro R. Zavala." -Rúbricas. 

Este proyecto fue presentado ~nte el Congres~el-
13 de enero de 1917 hal ser conoc~do por todos los diput! 
dos, estalló el entusiasmo de ~stos en ~anifestaciones elo
cuentes de jGbilo, como que en fl nacfa el nuevo derecho -
social de los trabajadores mexicanos, en preceptos labora
l es. 

4. DICTAMEN DEL ARTICULO 123 

En cuanto a la tesis del proyecto en el sentido -
de que 1 1a legfslaci6n1 debi,a versar sólo sobre el trabajo -
económico, fue modificada substancialmente por el dictamen 
de la Comisión de Constitución, redactado por el general -
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Francisco J. Mú9ica, para prote~er toda actividad laboral
comprendiend~ no s61o el trabajo económico, sino el traba
jo en general, pero sin modificar las finalidades de la -
propia legislación del trabaj~ para la reivindicación de -
los derechos proletarios, punto de partida para la sociali 
zaci6~ del Capital. 

El dictamen de la Comisión, textualmente dice: 

"Ciudadanos diputados: 
"En su primer dictamen sobre el artfculo 52 
del proyecto de Constituci6n, la Comisi6n -
crey6 oportuno proponer se incluyeran, en -
dicho precepto algunas restricciones a la -
libertad absoluta de trabajo, por ser ellas 
de tal manera necesarias para la conserva-
ci6n del individuo y de la raza, que pueden 
fundarse en el mismo principio que sirve de 
base a las garantías individuales; el dere
cho de la vida completa. La Comisión se -- ~ 

proponía, como lo hizo constar en su dicta-
men, estudiar los demás puntos relativos al 
contrato de trabajo en el lugar en que tu-
vieran amplia cabida. En el curso de los -
debates, y después de que la Asamblea cono
ció, en términos generales, el proyecto de
legislación obrera elaborado minuciosamente 
por el ciudadano Primer Jefe, proyecto que
comprende las diversas ideas que fueron emi 
tidas por los diversos oradores en benefi-
cio de la clase trabajadora, se resolvió -
reunir en una sección constitucional las ba 
ses generales sobre el contrato de trabajo
en la República, dejando a los Estados la -

r 
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libetad de desarrollarlas según lo exijan -

las condiciones de cada localidad. Un grupo 
de diputados, trabajando independientemente 
de la Comisión, tenía a su cargo el estudio 
de esa materia y formuló el proyecto que -
impreso ha circulado entre los representan
tes del pueblo, y que fue aprobado por un -
qran número de ellos". 

"En vista de tales antecedentes, la Comi-·
sión podrfa haberse limitado a adoptar el -
susodicho proyecto y presentarlo a la consl 
deración de la Cámara; pero hemos creído -
que nuestro deber exigfa que someti~ramos-

aquél a un análisis riguroso, para agotar -
el estudio de una materia tan ardua y deli
cada sobre la cual la Comisión ha recibido
numerosas iniciativas de diputados, corpor! 
cinnas y particulares~. 

"Fxaninado y discutido aMpliamente el pro-
yecto en el seno de la Comisión, nos parece 
que aquél reGne en sintesis las ideas capi
tales desarrolladas en el curso de los deba 
tes, así como las que son aceptables, de -
las que contienen las iniciativas ~~tes me~ 
cionajas, haciendo solaMente las nodifica-
ciones y articiones siguientes". 

"Proponemos que la sección respectiva lleve 
por título "!)el trilbajo y de la previsión -
social", ya que a 11no y otra se refieren las 
dispo~iciones que comprende. 
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"La renta que tendrán derecho de cobrar los 
empresarios por las casas que proporciona
ren a los obreros puede fijarse desde ahora 
en el inter~s de medio por ciento m~nsual. 
De la obligación de proporcionar dirhas ha
bitaciones no deben quedar exentas las neg~ 
ciaciones establecidas en algún centro de -
población, en vi~tud de que no siempre se -
encuentran en un lugar problado alojamien-
tos 'higiénicos para la clas~ obrera". 

"C~mo un medio de cambatir el alcoholismo y 

el juego, nos parece oportuno prohibir la -
venta de bebidas embriagantes y el estable
cimiento de casas de juego de azar en los -
centros obreros~ 

"Las garantfas para la vida de los trabaja
dores que estblece la fracción XV deben ex
tenderse un poco más, imponiendo a los :}m-
presarios la obligaci6n de organizar el --
trabajo de manera tal, que asegure la salud 
y la vida de los operarios~ 

"Creemos que queda mejor prerisado el dere
cho de huelga fundándolo P.n el propósito de 
conseguir el equilibrfo entre los div~rsos
factores de la produccf6n, en lugar d~ em-
plear los términos "Capital y Trabajo', que 
aparecen en la fracción X~'II.No~ oarece -
conveniente también especificar los casos -
en que puede considerarse 11cita una huelga, 
a fin de evitar cualquier abuso de parte de 

las autoridades~ 
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"'.~l pri111er articulo, a n11e'itro juicio, d(!be 
imponer al Congreso y a las 1Pgislaturas la 
obligación de legislar sobre el trabajo, se 
gún las circunstancias locales, dejando a -
esos cueroos libertad para adoptar algunas
bases más, siempre que no contravengan a -
las consignadas". 

"La legislación no debe limitarse al traba
jo de carácter económico, sino al trabajo -
en general, comprendiendo el de los emplea
dos comerciales, artesanos y domésticos. En 
consecuencia, puede suprimirse la clasifica 
ción hecha en la fracción I". 

"Nos parece de justicia prohibir las labo-
res insalubres o peligrosas a las mujeres y 

los niños, asi como el trabajo nocturno en
cstablecimientos comerciales ij unas y otros~ 

"Creemos equitativo que los trabajadores -
tengan una participaci6n en las utilidades
de toda empresa en que presten sus servi--
cios. A primera vista parecerá ésta una co~ 
cesi6n exagerada y ruinosa para los empre-
sarios; pero, estudiándola con detenimiento, 
se tendrá que convenir en que es provecho
sa para ambas partes. El trabajador desemp~ 
ñará sus labores con má~ eficacia teniendo
un interés personal en la prosperidad de la 
~mpresa; el capitalista podr~ disminuir el
rigor de la viqilancia y desaparecerán los
confl ictos entre ~no y otro con motivo de -
la cuantfa del salario~ 
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"~l pri~er artfculo, a nuestro julcio, debe 
imponer al Congreso y a las legislaturas la 
obligación de legislar sobre ~1 trabajo, se 
gQn las circunstancias locales, dejando a -
esos cueroos libertad para adoptar algunas
bases más, siempre que no contravengan a -
l~s consiqnadas". 

"La legislación no debe limitarse al traba
jo de carácter económico, sino al trabajo -
en general, comprendiendo el de los emplea
dos comerciales, artesanos y domésticos. En 
consecuencia, puede suprimirse ·1a clasifica 
ción hecha en la fracción I". 

"Nos parece de justicia prohibir las labo-
res insalubres o peligrosas a las mujeres y 

los niños, así como el trabajo nocturno en
cstablecimientO$ comerciales ~ ~nas y otros~ 

"Creemos equitativo que los trabajadores -
tengan una participaci6n en las utilidades
de toda empresa en que presten sus servi--
cios. A primera vista parecerá ésta una co~ 
cesión exagerada y ruinosa para los empre-
sarios; pero, estudiándola con detenimiento, 
se tendrá que convenir en que es provecho
sa para ambas partes. El trabajador desemp~ 
ñará sus labores con m~s eficacia teniendo
un interés personal en la prosperidad de la 
empresa; el capitalista podrá disminuir el
rigor de la viqilancia y desaparecerán los
confl ictos entre ~no y otro con motivo de -
Ja cuantfa del s~lario~ 
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"la renta que tendrán derecho de cobrar los 
empresarios por las casas que proporciona
ren a los obreros puede fijarse desde ahora 
en el inter~s de medio por ciento m~nsual. 
De la obligaci6n de proporcionar dichas ha
bitaciones no deben quedar exentas las neg~ 

ciaciones establecidas en algún centro de -
población, en virtud de que no si.empre se -
encuentran en un lugar problado alojamien-
tos 'higi~nicos para la clase obrera'~ 

"Como un medio de cambatir el alcoholismo y 

el juego, nos parece oportuno prohibir la -
venta de bebidas embriagantes y el estable
cimiento de casas de juego de azar en los -
centros obreros~ 

"Las garantfas para la vida de los trabaja
dores quP. estblece la fracción XV deben ex
tenderse un poco más, imponiendo a los cm-
presarios la obligac16n de organizar el --
trabajo de manera tal, que asegure la salud 
y la vida de los operarios'~ 

"Creemos que queda mejor prPrisado el dere
cho de huelga fundándolo ~n el propósito de 
conseguir el equilibrfo entre los divtrsos
factores de la producción, en lugar de em-
plear los términos "Capital y Trahajo', que 
aparecen en la fracción XVIII.No~ parece -
conveniente también especificar los casos -
en que puede considerarse lícita una huelga, 
a fin de evitar cualquier abuso de parte de 
las autoridades~ 
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•rn la fracción XXI propon~mos. para mayor
claridad. la supresión de las palabras "a -
virtud del escrito de compromiso". Propone
~os también la solución del caso, que ~lqu
na vez pudiera ~resentarse, de que los tra
bajadores no aceptasen ettaudo del tribunal 
de arbi traj~ 

•rn la fracción XXII deben substituirse, a
nuestro juicio. tas palabras "descendientes 
y ascendientes• por las de •hijos y padres". 
y debe hacerse extensiva la responsabilidad 
de que trata la última parte de dicha frac
ci6n a los •alos tratamientos que suelen -
recibir los obreros de los fa•iliares del -
e•prt?sa r i o•. 

•rs conveniente. para garantf a de eMpresa-
rto y obrero. no autorizar entre. a~bos el -
contrato de préstamo. o sea el anticipo a -
cuenta de ~alario. sino por el importe de -
~ste en un aes. tal co•o lo proponemos por
aedio de una adici6n a la fracci6n XXIV~ 

•Los abusos que se repiten constantemente.
en perjuicio de los trabajad~res que son -
contratados para e 1 ex tranje.-Ó ." nos sug i e- -
ren la idea de proponer 11 intervenci6n de
las autoridades municipales y consultar en
esta clase de contratos y el compromiso de
parte del emprEsario de sufragar al tra~aj! 

dor los ~astos de su viaje· de rapatriaci6n~ 

•r1 mismo qénero de abus~ se ha venido come 
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tiendo por las empresas llamadas de engan-
cne, agencias de colocaciones, y demás, por 
lo cual nos parece adecuado poner un limite 
definitivo a semejantes abusos, establecie~ 
do que esas empresas no podrán hacer alguno 
a los ·trabajadores". 

'"Una medida de protección de las más efica
ces para la clase de los trabajadores es la 
institución del HOMESTEAO o patrimonio de -
familia; aunque tiene conexión con las le-
yes agrarias, puede tener~abida en la legi~ 

lación del trabajo, por lo que proponemos -
se establezca en la forma y términos en que 
aconsejan las necesidades regionales~ 

"Por 6ltimo, aunque el proyecto que estudi! 
mos propone la extinción de las deudas que
los trabajadores hayan contraldo por razón
del trabajo, con los principales o sus in-
termediarios, no aparece la disposición re
lativa en el cuerpo del proyecto. Presenta
mos. para subsanar tal omisión, un articulo 
transitorio que se incluirá entre los que.
e o n el rn i s r~ o e a r á c te 1., s i r ven de f i na 1 a 1 a 
e o n !> t i t u e i ó n". 

"IJna vez formulada la legislación fundamen
tal del trabajo, el articulo 5ºdeb~rá que-
dar como aparece en el referido proyecto, -
SUprimiPndo solamente el nJtimO párrafo, -
que es un11 redun~ancia~ 

''E 11 t 11 1 v i r tu d , propon e m ns a esta honor a b 1 e 
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~samblea la aprobación del artículo Sºy de
la sección VI, en los siguientes términos: 

"Artfculo SºNadic podrá ser obligado a pres
tar trabajos personales sin la justa retri
bución y sin su pleno consentimiento, salvo 

·el trabajo impuesto como pena por la autori 
dad judicia1". 

"En cuanto a los servicios pGblicos, s6fo -
podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las ley~s respectivas, el de -
las armas, los de jurado y los cargos de -
elección popular, y obligatorias y gratui-
tas las funciones eleciorales~ 

"~l Estado no puede permitir que se lleve a 
efecto ningGn contrato,pacto o convenio que 
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o 
el irrevocable sacrificio de la libertad 
del hombre, ya sea por causa de trabajo, de 
educación o de voto religioso. la ley, en -
consecuencia, no reconoce órdenes monásti-
cas ni puede permitir su establecimiento,-
cualquiera que sea la denominación u objeto 
con que pretendan erigirs~~ 

"Tampoco puede admitirse convenio en que el 
hombre pacte su proscripción o destierro, o 
en el que renuncie temporal o permanenteme~ 
te a ejercer determinada profesi6n indus--
tria o comercio'! 

"El contrato de trabajo s61o a prestar el -
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servicio convenido por el tiempo que fije -
la ley. sin poder exceder de un año en per
juicio del trabajador, y no podrá extender
se en ningún caso a la renuncia; pérdida o
Menoscabo de cu1lquiera de los derechos po-
1 fticos y civiles~ 

"TITULO V 1 

"DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL 

"Artfculo 123. El Congreso de la Unión y la! 
legislaturas de los Estados deberán expedir 
leyes sobre el trabajo, fundadas en las ne
cesidades de cada región. sin contravenir a 
las bases siguientes, las cuales regir¡n el 
trabajo de los obreros, jornaleros, emplea
d~s • domésticos y artesanos y,de una mane
ra general. todo contrato de trabajd': 

"l. la duración de la jornada máxima será -
de ocho horas'~ 

"11. La jornada máxima de trabajo nocturno
será de siete horas". 

Quedan prohibidas las labores insalubres o
pel igrosas para las mujeres en general y P! 
ra los jóvenes menores de dieciséis años. 
Queda también prohibido a unas y a otros el 
trabajo nocturno inrlustrial, y en los esta
blecimientos comerciales no podrán trabajar 
después de las diez de la noche~ 
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hIII. Los jóvenes mayores de doce a~os y m~ 

nores de dieciséis aNos tendrán como jorna
da máxima la de seis hJras. El trabajo -
de los niftos menores ~e doce aftas no podrá
ser objeto de contratd~ 

"IV. Por c~da seis dtas de trabajo deberá -
disfrutar el operario de un día de descanso 
cuando menos"; 

"V. Las mujeres. durante .los tres meses an
teriores al parto, no desempeftarán trabajos 
ffsicos que exijan esfuerzo material consi
derable. En el mes siguiente al parto dis-
frutarán forzosa~ente de descanso, debiendo 
pe~c1bir su salario fntegro y conservar su
empleo y los derechos que hubieren adquiri
do por su contrato. En el período de la lac 

' -
tancia tendrán dos descansos extraordina---
rios por dfa. de media hora cada uno, para
amamantar a sus hijo~~ 

"VI. El salario mfnimo que deberá disfrutar 
el trabajador será el que se considere bas
tante, atendiendo a las r.ondiciones de cada 
región, para satisface1· las necesidades nor:. 
males de la vida del obrero, su educación y 
sus placeres honestos, considerándolo como· 
jefe de familia. En toda empresa agrícola,
comercial, fabril o minera, los trabajado-
res tendr~n derecho a una participación en 
las utilidades, que será regulada como indi 
ca 1 a frac c i 6 n I X'~ 
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"VII. Para trabajo igu1J debe corresponder
salario igual. sin tener en cuenta sexo ni
n a c ion a 1 i dad'~ 

"VIII. El salario mfnimo quedará exceptuado 
de embargo. compensaci6n o descuentd~ 

·"IX. La fijaci6n del tipo de salario mfnimo 
y de la participación en las utilidades a -
que se refiere la fracci6n VI se hará por -
comisiones especiales que se formarán en C! 
da municipio, subordinadas a la Ju~ta Cen
tral de Conciliación que se establecerá en
e a d a E s t a c1 o'\ 

"X. El salario deber& pagarse precisamente
en moneda de curso legal, no siendo permiti 
do verificarlo con mercancfas ni con vales, 
fichas o cualquier otro signo representati
vo con que se pretenda substituir la monedar 

"XI. Cuando por circunsta~cias extraordina
rias deban aumcntars~ las horas de jornada, 
se abonará como safarfo por el tiempo exce
dente un ciento por ciento más de los fija
dos para las horas normales. En ningün caso 
el trabajo extraordinario podr~ exceder de
tres horas diarias, nt de tres dfas consec~ 
tivos. Los hombres menores de dieciséis --
años y las mujeres de cualquier edad no se
rán acll'litidos en esta clase de trabajos'~ 

"XII. En toda negociacf6n agrfcola, fndus-
trial. minera o cualquiera otra clase de --

' ' ' 
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trabajo, los patrones estarán obligados a-
proporcionar a los trabajadore5 habitacio-
nes c6modas e higiénicas.por las que podrán 
cobrar rentas que no excederán del Medio -
por ciento mensual de valor catastral de -
las fincas. Igual•ente deberán establecer -
escuelas, enfermerfas y de•ls servicios ne
cesarios a la comunidad. Si las negociacio
nes estuvieren situadas dentro de las pobl! 
ciones y oiuparen un nGmero de trabajadores 
mayor de cien. tendrln la pri•era de las -
obligaciones mencionadas~ 

"XIII. Ademls, en estos Mismos centros de -
trabajo, cuando su poblaci6n exceda de dos
cientos habitantes, deberl reservarse ~n e! 
pacto de terreno que no será menor de cinco 
mil metros cuadrados, para el establecimie~ 
ro de mercados públicos, instalaci6n de edi 
ficios destinados 1 los servicios municipa-
les y centros recreativos. Queda prohibido
en todo centro de trabajo el establecimien
to de expendios de bebidas embriagantes y -
de· casas de juegos de azar"; 

"XIV. Los empresarios serán responsables de 
los accidentes del trabajo y de las enferm! 
dades profesionales de los trabajadores, 
sufridas con motivo o en ejercicio de la -
profPsi 6n o trabajo que ejecuten; por lo -
tanto, los patrones deberán pagar la indem
nizaci6n correspondiente, según que haya -
traído como consecuencia la muerte o simpl! 
mente incapacidad temporal o permanente pa-
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ra tr1b1J1r. de acuerdo con lo que las le-
yes deter•tnen. Esta respon1•btltdad subst~ 
ttra 1ún en el caso de que el patr6m contr• 
te el tr1b1jo por un 1nter•ed1•rto~ 

•11. El patr6n est1r• obltg1do • obserw1r -
en 1• 1nsta11ci6n de sus est•blect•tentos -
los preceptos legales sobre htgtene J s1lu
brtd•d y 1 adoptar las •e•td•s •dec•adas p~ 
ra prewentr accidentes en el uso de las ••-

.quinas. instrumentos y .. teri•les de traba
jo. asf co•o a org111tzar de t•l •••era el -
trabajo que resulte. par• 11 salud ~ l• vi
da de los trabajadores. la .. yor 1ara11tfa -
co•p1tible con la natura1eRa de la •e1oci1-
ctan. bajo las pen11 que al efecte esta~•·~ 
can lis leye~ 

•111. Tanto los ebreros c ... los e.,res1--
rtos tendrln derecho pira ce1tg1r1e en de-
fensa de sus res11ecttwos ·t11tereses.· :f•r•a"
dostndtcatos.asoctactones •rofeste .. les. -
et~ 

•1v11. L•s leyes raconocerl• co•o •• dere-
cho de lo·s obreros 1· de los patnwes• las 
huelgas y los paros~ 

•1v111.L1s •uelgas serJn.lfctt~1 e•••'º te! 
gan por objeto conseguir el equtltbrio en-
tre los diversos f1ctores de 11 producci6n. 
ar.aniz1ndo los derechos del trabajo con -
los del capital. En los 'erwictoa pt~ltcos
serl obltgatorto para los trabajadores d1r-
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aviso con diez dfas de anticipación, a la -
Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fg 
cha se~alada para la suspeílsi6n del trabajo. 
las huelgas ser&n consideradas como flici-
tas única•ente cuando la mayorfa de los --
huelguistas ejerciere actos violentos con-
tra las personas o las propiedades, o en -
caso de guerra,cuando aqufllos pertenezcan
ª los estableci•ientos y servicios que de-
pendan del Gobierno. Los obreros de los es
tabl eci•ientos fabriles militares del Go--
bierno de la República no estar&n comprendi 
didos en las disposiciones de esta fracc;6n, 
por ser asi•ilados al Ejército Nacional~ .. , . 
•a1~. Los paros ser&n lfcitos únicamente 
cuando el exceso de producci6n haga necesa
rio suspender el trabajo para mantener los
precios en un lfmite costeable, previa a~r~ 
baci6n de.1 Consejo de Concil iaci6n y Arbitt',i!. 
je¡• 

•xx. Las diferencias o los conflictos entre 
el capital y el trabajo se sujetarán a la
decisión de un Consejo de Conciliación y -
Arvitraje, formado por ig.ual número de re-
presentantes de los obreros y de los patro
nes y uno del Gobierno~ 

"XXI. Si el patr6n se negare a someter sus
dfferencias al arbitraje o a aceptar el la~ 

do pronunciado por el Consejo, se dará por
terminado el contrato de trabajo y quedará
ohl i~ad, ~ indemnizar al obrero con ~1 \m-~ 
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porte de tres •eses de salario. ade•as de -
la responsabilidad que le resulte del con
flicto. Si la negativa fuere de los trabaJ! 
dores se darl por ter•inado el contrato de
tr1bajo~ 

ªXXII. El patr6n que despida a un obrero -
sin causa justificada o por haber ingresado 
a una asociaci6n o sindicato. o por haber
to•ado parte en una huelga lfcita.estari -
obligado. a elecci6n del trabajador. a cu•
pl 1r el contrato o a inde•nizarlo con el -
i•porte de tres •eses de salario. lgual•en
te tendrá esta oblig1ci6n cuando el obrero
se retire del servicio por falta de probi-
dad de parte del patr6n o por recibir de fl 
••los trata•ientos. ya sea en su persona o
en 11 de su c6nyuge • padres. hijos o her•! 
nos. El patr6n no podrl exi•irse de esta -
responsabilidad cuando los •alos trat1•ien
tos provengan de dependientes o fe•iliares
que obren con el consenti•iento e-toleran-
cia de él~ 

•11112. los crédito~ de los tr1b1J1dores qu! 
se les adeuden por ~1larios o sueldos deve! 
gados en el últi•o año y por inde•nizacio-
nes. tendrán preferencia sobre cualesquiera 
ot~os. en los casos de concurso o de qu1e-
bra~ 

•xx1v. ue las deudas contr1fd1s por los tr! 
bajadores a favor de sus patrones. 4e sus -
asociados. fa•iliares o dependientes. s61o-

. 
' 1 
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será responsable el mismo trabajador y, en
ningOn caso y por ninqOn motivo, se podrán 
exigir a los miembros de su familia, ni se
rán exigibles dichas deudas por la cantidad 
excedente del sueldo del trabajador en un -
mes'~ 

"XXV. El servicio para la colocaci6n de los 
trabajadores será ~ratuito para ~stos, ya -
se efectOe ~or oficinas municipales, bolsas 
del trabajo o por cualquiera otra institu-
ción oficial o partícula~~ 

"XXVI. Todo contrato de trabajo entre un -
mexicano y un empresario extraíljero deberá 
ser legalizado por la autoridad municipal-
competente y visaio por el c6n30l de la na
ci6n adonde el trabajador ten9a que ir, en
el concepto de que además de las cláusulas
ordinarias, se especificará claramente que
los gastos de repatriación quedan a cargo -
del empresario contratante.'~ 

"XXVII. Serán condiciones nulas y no oblig~ 
rán a los contrayentes aunque se empresen-
e n e 1 c o n t r a t d~ 

"a) las que estipulen una jornada inhumana
por lo notoriamente excesiva, dada la índo
le del trabajo'~ 

"b) las que fijen un salario que no sea re
munerador, a juicio de los Consejos de Con
cil iac'ón y Arbitraje~ 
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Qc} Las que esttpulen un ~lazo mayor de -
una semana !)ara h percenci6n del jornal". 

"d) Las que se"alen un luqar de recreo,fo~ 
di, café, taberna, cantina o ti~nda para -
efectuar el pago del salario, cuando no. se 
trate de empleados en esos establecimien-
tos". 

•e) Las que entra~en obligación directa o
indirecta de adquirir los artfculos de con
sumo en tiendas o lu9ares d~terminado~~ 

"f) Las que permitan retener el salario en 
concepto de ~ult~~ 

•g) Las ~ue constituyen renuncia hecha por
el obrero de las indemnizaciones a que ten
ga derecho ~or accidente <:!el trabajo y en-
fer~edades nrofesionales, perjuicios ocasi~ 
nados por el incumpl i111iento del contrato o -
des pi do de 1 a obra''. 

Qh) Todas las demás estipulaciones que in-
pl iquen renuncia del alqú~ derec~o consagr! 
do a favor del obr~ro en las leves de pro-
tección y auxilio a los trabajadcrec;~ 

"XXVIII. Las leves determinarán los bienes
que r.on~t.ituycn el ~iltrirr1onio de familia,-
hienes que serán inalien~~les; no pn1rán su 
jetars'! a raravár•renes realPs n1 "~lhilrqo;, v
seriin transr11sit:ilrs ,, tit•lln <:!" h"renci.1 
con c;i1·1plificilcón rJe l'l<; ff)t"lillirl.111~<; de 
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los juicios sucesorios;" 

"XXIX. Se consi~eran de utilidad social el
establecimiento de cajas de se~uros popula
res, de invalidez, de vida, de cesación in
voluntaria de trabajo, de accidentes y de -
otras con fines análo9os, por lo cual, tan
to el Gobierno federal como el de cada Esta 
do deberán de fomentar la orqanizaci6n de -
instituiciones de esta fndole para infundir 
e inculcar la previsión popular;" 

"XXX. Asi~ismo serán consideradas de utili-
. dad social las sociedades cooperativas para 

la construcci6n de casa baratas e higi~ni-
cas ~est1nadas para ser ad~uiridas en pro-
piedad por los trabajadores en plazos deter 
minados." 

"TRANSITORIO 

"Quedan entinguidas de pleno derecho las -
deudas que oor razón de trabajo hayan con-
traído los trabajadores hasta la fecha de -
esta Constitución, con los patrones, sus -
'amiliares o intermediarios:" 

"Sala de Comisiones -Quer~taro de Arteaga, 
23 de ~nero de 1917. -Francisco J. MGgica. 
-Enrique Recio. -Enrique Colunga. -Alber
to Román. - L. G. Monzón." (Aplausos.) 
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Como se puede apreciar del estudio y análisis del 
presente trabajo, hemos desarrollado en él la "Teoría Ge
neral" que se encuentra en el fondo de la conocida "Teorfa 
Integral del Derecho del Trabajo" del distinciuido maestro
de nuestra Facultad de Derecho el Dr. Alberto Trueba Urbi
na; sin embargo, como estudio genérico no admite, por raz~ 
nes de método, la posibilidad de hacer dentro de él la ex
posición analítica de algGn tema concreto, por mis que la
dpl icación rle la teoría es innegable. No queremos con- -
cluir sin hacer referencia, aunque sea breve, a la aplica
ción especifica antes señalada, por lo que a manera de - -
apéndice y en vía de ejemplo, haremos referencia á la SUBS 
TITUCION PATRONAL 

1.- NOCION DE SUBSTITUCION PATRONAL 

De esta idea podemos inferir. en principio, la no
ción de ~ubstitución patronal~ pues no cabe duda que con -
fundamento en un acto jurídico traslativo de dominio, se -
produce un cambio de propietario de un bien -llamémoslo e~ 
presa o negociación-, que afecta su relación con sus trab~ 
jadores-terceros.resoecto de la operación traslativa de do 
minio. 

Ahora bien, el acto jurídico traslativo de domi-
nio es de derecho privado, en tanto las relaciones obrero
patronales son de derecho social. Esto será motivo de un
análisis posterior. 

2. LA SUBSTITUCION PATRONAL COMO FORMA DE LUCHA DE -
CLASES. 

Como quedó visto en la Teoría general que expusi
mos ~on anterioridad, la lucha de clases se produce a par
tir de la necesaria concurrencia de capital -bienes, recur 
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sos económicos, instrumentos de producción de los capita--
1 istas- y fuerza de Trabajo de los Trabajadores. para la -
producción de bienes o servicios -satisfactores-. sólo que 
tanto los patrones o capitalistas -clase social burguesa-y 
como el proletariado -clase social de los trabajadores-, -
con pretensiones contradictorias e inzanjables. las cuales 
explican el sentido de la lucha de clases, realizan un co~ 
junto de actividades y maquinaciones tendientes a ~segurar 
sus intereses. 

La lucha de clases encuentra su apoyo en un basa
mento ideológico, que,en relaci6n con la producci6n,es su
perestructura. Efectivamente, la clase burguesa tiene co
mo base e instrumento para su lucha el "liberalismo indiv! 
dualista", que preconiza la raz6n individual como fundameR 
to para toda actividad económica; la cual ha de desenvol-
verse sin ninguna trabazón -el dejar hacer, dejar pasar-,
relegando al Estado y al Derecho a un plano de vigilante o 
policfa, que garantice el desarrollo individual y el deseR 
volvimiento libre de la economía, estableciendo principios 
de "igualdad ante la Ley" y "libertad individual", que son 
una trampa, pues nadie es igual ante la Ley ya que ésta es 
producto del sistema capitalista de explotación del hombre 
por el hombre1 Y,en consecuencia, Únicamente son 1 ibres -
los burgueses que explotan al proletariado. 

En este enfrentamiento real de las clases, frente 
~avance exitoso de los trabajadores, el propietario de -
los bienes de producción encontró, como medio para eludir
sus obligaciones con aquéllos, la substitución en la pro-
piedad de los bienes o instrumentos de producción, defrau
dando al trabajador de esta manera, lo que se ha denomina
do substitución patronJl; empero, los trabajadores reacci~ 
naron,en esta lucha de estratos sociales, logrando que el
derecho incorpor~en sus disposiciones positivas,un conju! 
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to de mecanismos eficaces que hacen inoperante tal defra~ 
daci6n que,en su contra_,han realizado los caritaltstas. 

El antagonismo que presupone la lucha de clases -
en general, y de manera concreta en la substitución patro
nal, no puede desaparecer,. sino mediante la eliminaci6n de
uno de los términos en conflicto; lo que~de acuerdo a la -
Teo~fa Integral del Dr. Trueba Urbina, sucederi en la med! 
da en 'que el Derecho deje de ser un instrumento de opre- -
si6n de la burgues(a y se transforme en instrumento de lt
beraci6n del proletariado; hasta que llegue a ser un ins-
trumento de confirmaci6n proletaria en el Estado de la die 
tadura del proletariado. 

3.- El art1culo 123 constitucional no hace refe-
rencia a la substituci6n patronal, en cambio la Ley Fede-
ril ~~1 ·trabajo sf la regula en su art1culo 41, que a la -
let)ra 'preceptúa: 

"La Substitución de patr6n no afectará las -
relaciones de trabajo de la empresa o esta-
blecimiento. El patrón substitu1do será so-
1 idariamente responsable con el nuevo por -
las obligaciones derivadds de las relaciones 
de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la
fecha de la substitución, hasta por el térm! 
no de seis meses; concluido éste, subsistirá 
únicamente la responsabilidad del nuevo pa-
trón. 

El término de seis meses a aue se refiere el 
párrafo anterior, se contará a partir de la
fecha en que se hubiese dado aviso de la - -
su~stitución al sindicato o a los trabajado
res". 
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El segundo párrafo del articulo transcrito apare
ció con la ley vigente, pues el art1culo 35 de la ley ant~ 
rior s6lo conten1a como párrafo Qnico el primero de los -
transcritos. 

El Dr. Trueba Urbina comenta: 

La substitución de patrón ha originado con-
troversias en la pr4ctica; en un principio -
se consideró que ten1a lugar la substitución 
de patrón cuando este vend1a o traspasaba 1~ 
tegramente a otra persona o empresa la pro-
piedad del mismo o el conjunto de bienes, p~ 

ro al distinguir la nueva Ley entre empresa
Y establecimiento, as1 como, entre unidad -
económica de producción o distribución de -
bienes y servicios, bastará para que tenga -

·lugar la substitución cuando venda parte de
los bienes o ceda a otras personas el manejo 
en parte importante de los servicios, o bien 
que el objeto de la venta lleve consigo la -
insolvencia del. patrón. Los que adquieran -
la empresa en estas condiciones o por cual-
quier otra causa, son patrones substitutos. 

Por otra parte, ésto se complementa con la -
obligación que tiene el patrón de dar aviso
al sindicato o los·trabajadores de la substi 
tución real y efectiva de la empresa o esta~ 
blecimiento, no sólo para fincar la respons~ 
bilidad del patrón substituto, sino también
para que los trabajadores tengan conocimien
·to de la substitución o de la parte de bie-
nes o cesión de servicios que un patrón haga 
a otra persona para fincarle la.consiguiente 
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responsabilidad solidaria. 

Es conveniente, tener presente que el canee~ 
to de substitución patronal a que se refiere 
este precepto, es totalmente distinto al que 
señala la Ley del Seguro Social en su artfc~ 

lo 142, (l) 

Desde el punto de vista de la Teor1a Integral, el 
art1culo 41 de la Ley Federal del Trabajo desprende dos -
principios de protección a la clase trabajadora, a saber:
a) estabilidad de los trabajadores en sus empleos, y b) -
protección de los derechos adquiridos por los trabajadores. 

a) La Estabilidad laboral se desprende de la par
te conducente del multicitado articulo 41 que preceptúa -
"La Substitución del patrón no afectará las relaciones de
trabajo de la' empresa o establecimiento", o sea, que los .., 
cambios de patrón no implican el fenecimiento de la rela-
ción laboral, sino que ésta es subsistente. 

La protección que imparte a los trabajadores esta 
disposición, produce la subrogación legal de pleno derecho, 
por el patrón substituto, de las obligaciones que el pa- -
trón substitu1do adquirió con sus trabajadores ( 2), de no
desplazarlos de su fuente de trabajo. 

b) Con el fin de evitar la posibilidad de que se
hagan nugatorios los principios establecidos en benefició
del trabajador, el legislador dió una forma sui-generis a
la subrogación mencionada en el párrafo anterior, misma -
que llama "substitución", mediante ll cual el patrón orig1 
nal, no obstante que el substituto se subrogue en todos -
sus derechos y obligaciones para con los trabajadores, se
le considera, por imperativo de la Ley, "solidariamente --
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responsable con el nuevo patrón por las obligaciones deri
vadas de los contratos o de la Ley, nacidas antes de la f~ 
cha de la substitución hasta por el término de 6 meses ... ", 
según lo establece el mencionado artículo 41 de la Ley Fe
deral del Trabajo~ lo que constituye un sistema de protec
ción al salario de los trahajadores y de todas las presta
ciones derivadas de los contratos o de la Ley, al declara~ 

los garantizados.por el referido término, con la totalidad
de los patrimonios de su patrón original y de quien lo - -
substituye con tal car4cter. Dicha "solidaridad pasiva" -
se les impone, para impedir que pueda defraudarse a los tra
bajadores con la substitución de patr6n( 3). 

La obligación contenida en el segundo p4rrafo del 
Art1culo 41 de la Ley antes invocada, obedece a la inten-
ción de corregi~ lo que la experiencia habla venido demos
trando, en el sentido de que la substitución patronal pasl!_ 
ba inadvertida para el sindicato y los trabajadores~ lo -
que propiciaba con frecuencia que,éstos, por el transcurso 
del tiempo -6 meses-, perdieran el derecho de exigí~ al P! 
tr6n substituido,el cumplimiento de su responsabilidad so
l ida r"la. 

Ahora pasemos a destacar ios elementos de la sub1 
tftuci6n patronal: 

1.- TRABAJADOR.- Siendo el trabajado~ el motivo -
central y principal que el fenómeno jur1dico de la substi
tución patronal afecta de manera sensible, es imrortante -
fijar_,con la mayor precisión,el concepto ele trabajador. 

Aún cuando el artlculo 123 constitucional no con
tiene siquiera un concepto de trabajador, éste se infiere,cQ_ 
mo toda persona que se encuentra relacionada con otra en -
virtud de un contrato de trabajo. El texto al que nos re-
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ferimos es el siguiente: 

Art. 123. El Congreso de la Unión, sin con-
travenir a las bases siquientes, deberá exp~ 
dir leyes sobre el trabajo, las cuales regi
rán~ 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos, artesanos y, de una manera gene
ral, todo contrato de trabajo. 

Cuando la disposición antes descrita, habla de "le 
yes sobre el trabajo", no se está refiriendD al esfuerzo -
humano; aunque.naturalmente, lo implica~ sino al conjunto -
de fenómenos que se producen.como consecuencia de la rela
ción del trabajador con el patrón; que,desde un punto de -
~ista objetivo, son consecuencia de la convergencia de - -

'"fuerza 'de trabajo" con instrumentos y medios materiales -
de producción. Esto quiere deci~que solamente es válido
hablar de "leyes sobre el trabajo" y de un Derecho de tra
bajo", si se considera que,detrás de toda la comolicada -
trabazón,se encuentra la persona humana del trabajador; e~ 
tendiendose,como tal, según la parte inicial del apartado
"A" del multicitado art,culo constitucional, a aquel suje
to relacionado con el patrón por un contrato de trabajo. -
De acuerdo a ésto, parece que hay una contradicción de es
ta noción1 con la contenida en la Ley Federal del Trabajo;
sin embargo,esto es aparente,como lo dejaremos claro opor
tunamente. 

El concepto legal de trabajador se desprende de -
los art,culos 8º y 20 de la Ley rederal de Trabajo; el pri 
mero de los cuales lo· entrega de manera exnresa y,el segu~ 

do, impl,cita; aunque, en la parte substancial de la doctri
na que los anima, son contradictorios. Veamos: 
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Artfculo 8° Trabajador es la persona f1sica
que presta a otra, ffsica o moral, un traba
jo personal subordinado. 

Encontramos que, en tanto la parte inicial del -
apartado "A" del Artfculo 123 constitucional, exige que pa
ra considerar alguna persona como trabajador, éste debe e~ 
contrarse vinculado por un "contrato de trabajo"~ el artf
culo 8º,antes transcrito,requiere de la prestación de "un
trabajo personal subordinado", lo que es una superaci6n -
del texto constitucional, pues en efecto, la propia Ley -
confirma tal superaci6n en el artfculo 20 que a la letra -
expone: 

Artfculo 20 Se entiende por relación de tra
bajo,· cualquiera que sea el acto que 1 e df -
origen, la prestac16n de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el pago 
de un salario. 

En efecto, es verdad que se entiende.por trabaja
dor, a aquella persona que se encuentra vinculada, a otra,-
por virtud de un contrato de trabajo; pero, ésto,sólo es -
una posibilidad, pues, la calificaci6n,se debe a la presta
ci6n de "un trabajo personal", con discriminación del "ac
to que le di origen"; de tal suerte que, dicho acto,puede
ser un contrato de trabajo, de prestación de servicios - -
-aun profesionales, cuando no se~ de ejercicio libre-, etc. 
y a~n en ausencia de contrato~ lo que ha dado a la "noci6~ 

relacionista" un nivel muy destacado para connotar al trab!!_ 
jo y al trabajador. 

En l~s anteriores ideas se encuentra presente el
concepto marxista de trahajo para connotar a aquél. Para
él, trahajador es un hombre que, para sobrevivir él y su fª-. 
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milia, tiene que enajenar su fuerza de trabajo, misma que
se incorpora a los bienes o servicios producidos, cuya ac~ 
mulacl6n traducida en valo~ en cambio y en plusvalo~ cons
tituye la riqueza ilícita del capitalista. 

En consecuencia, los artículos 8° y 20 de la Ley
Federal del trabajo, son una superaci6n -que no contradic
ci6n- de la redacción inicial del apartado "A" del Arttcu
lo 123 constitucional~ pues la relaci6n de trabajo se dá.
independientemente del acto jurtdico que se haya celebrad~ 
el cual puede producir tal relación. 

Ahora bien, dichos artículos 8° y 20~que tanto -
hemos mencionado, contienen junto al estupendo concepto de -
"trabajador", una noción contraria a lo~ principios confo~ 
madores del articulo 123, a saber: que el trabajo debe ser 
~ubordinado. A este respecto opina el maestro Trueba Urbi 
na: 

La disposición es repugnante porque discrepa 
del sentido ideológico del articulo 123 de -
la Constituci6n de 1917 y especialmente de -
su mensaje (contenido en el Gran Debate de -
Queretaro). Con toda claridad se dijo en la 
exposición de motivos del proyecto de arttc~ 
lo 123, que las relaciones entre trabajado-
res y patrones serían igualitarias, para evi 
tar el uso de términos que pudieran r.onser-
var el pasado burgués de "subordinación" de
todo el que prestaba un servicio a otro. Si 
el trabajo es un derecho y un deber sociales, 
es absurdo que para caracterizar la natural~ 

·za del trabajo se tenga que expresar que ese 
trabajo debe ser "sYbordinado". Por otra -
parte, el concepto de "subordinación" ya no-
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caracteriza en esta hora al "contrato de tr! 
bajo evolucionado; como dijo Macfas en el -
Congreso Constituyente. El concepto de su-
bordinación se considera como un resabio de
aquella vieja autoridad que ten1an los patr~ 
nes sobre los trabajadores, recuerda el con
trato de trabajo del derecto civil y las l.Q.
catios donde el patrón era e'\ amo, en tanto
que el trabajador, un esclavo, un subordina
do. Los i'lutores modernos de Derecho del Trª
bajo desechan el concepto de "subordinación" 
para caracterizar el contrato o relación la
boral. El concepto de "subordinación" se -
inspira en el artfculo 2578 del Código Civil 
de 1871. 

La obligaci6n que tiene el trabajador de - -
prestar un servicio eficiente, no entra~a su~ 

ordinación, sino, simplemente. el cumplimien
to de un deber. En términos generales.trab! 
bajador, es todo aquel que presta un servicio 
personal a otro mediante una remuneraci6n( 4) 

Ahora bien, unicamente se debe considerar trabaja 
dor,a la persona f1sica, es decir, a la individual (S)~ _-:_ 
pues lo que se pone al servicio de la producci6n 1 es la - -
fuerza de trabajo, que es de cada una de las personas ffs! 
cas. Precisamente por eso el Derecho del Trabajo es esen
cialmente humanista. 

2.- PATRON.- El art1culo 10 de la Ley Federal de
Trabajo, establece: 

"Patrón es la persona f,sica o moral que ut! 
liza los servicios de uno o varios trabajado 
res. 
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Si el trabajador, conforme a lo pactado o a

la costumbre, utiliza los servicios de otros 

trabajadores, el patrón de aquél, lo será --

ta[!Jbién de éstos 11 
.' 

Del sentido de la disposición anterior, se desprerr_ 

de que, el patrón,es una persona flsica o moral; lo que no

sucede con el trabajador. Ahora bién, entiéndase perfect!_ 

me n te que, 1 a u t i 1 i z a c i ó n d e 1 o s se r v i c i o s d e t r a b aj ad ore s~

e s con el propósito de aprovechar de su tuerza de trabajo; 

es decir, de la producción y plusproducción y su signific~ 

ción económica rtr cambio que es el valor y el plusvalor; -

de donde se tienl' que deduc it que_. el trabajador que util.!_ 

za los servicios 1e otro trabajador, por más que aqu~l lo

haya contratado, no es patrón; o sea, que el que merece es 

ta calificación,respecto de los dos trabajadores, lo será -

el que se beneficia y se aprovecha de la fuerza de trabajo 

de ambos trabajadores y de .su producción o plusproducción, 

etc. Solamente,de esta manera, se puede comprender,. en su -

verdadera dimersión,el segundo párrafo del artículo trans

crito. 

El artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, 

acorde con 1 a id e ·i que a ca ba mo s de expon e r e s ta b l e ce : · 

"Los directores, administradores, gerentes -

y dPmás personas que ejerzan funciones de di 

rección o administración en la empresa o es

tablecimiento, serán consideradas represen-

tar1t.r·; r1,., riatrón y en tal concepto lo obl i

qan en s11s relaciones con los trabajadores". 

La congrt1•"1c ia rie esta disposición, con las ideas

a;;teriores,,es clara ·1 ;p robustece con el criterio soste

nido1por la propia Ley,d~erca de los empleados de confían-
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za: sólo que rebasa la misma noción que de los mismos da -

la leg1slaci6n laboral; es decir, que h función que dese~ 

peñan,no solamente es de dirección, control. fiscal izaci6n 
1 

y vigilancia, sino,también,de contrataci6n: por lo que no-

se les debe confundir con el patr6n. 

3.- SINDICATO.- Desde luego no haremos un estudi~ 

ni siquiera regular,del sindicato¡ sino que sólo fijare-

•os su concepto. El art1culo 356 de ·1a Ley Federal del -

Trabajo establece: 

"Sindicato es la Asociaci6n de Trabajadores

º patrones, constitufda para el estudio, me

joramiento y defensa de sus respectivos int~ 

reses". 

El sindicato es una Asociación profesional,de tr! 

b1j11dores o patrones, cuyo fundamento se encuentra en la -

fracci6n XVI del Apartado "A" del Artfculo 123 constituci~ 

nal. Los sindfcatos de trabajadores y patrones tienen - -

objetivos diferentes: el primero, buscar el mejoramiento 

de los trabajadores; el segundo, por el mantenimiento de -

los intereses capitalistas. Ambos representan instrumen-

tos de lucha de las clases; de donde se desprende que,la -

ú1ti1111 finalidad del sindicato de trabajadores. en la pal.! 

tica general.es lograr el cambio del rligimen socio-económj_ 

co del Estado, para hacer desaparece1· al Estado burgués. 

El sindicato de trabajadores, puesto que tiene 

por finalidad proteger a la clase que representa, debe co

nocer de la substitución patronal, inmediatam~nte que ésta

se produce; pues,de otra manera, se harían rugatorios los -

derechos de los trabajadores. 

4.- PATROH SUBSTITUIDO.- El patrón substitu(do -
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es aquél que, originalmente, empleaba los servicios de los 

trabajadores, hasta el momento de la substituci6n; a cargo 

de quien subsistan, durante un término dE seis meses exclu 

sivamente, las obligaciones laborales anteriores a la subs 

tituci6n. Dicha subsistencia es solidaria con las del pa

tr6n substituto, afectando todo su patrimonio. 

5.- PATRON SUBSTITUTO.- Es la persona física a

moral, que, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Federal 

del Trabajo, utiliza los servicios 1P. uno o varios traba-

jadores en substituci6n del patrón anterior; por lo que, -

sus relaciones con los trabajadores, se mantienen como si

hubiese habido substitución patronal. 

Como se observa en este ejemplo, y tomando sobre

todo, como base, el artículo 41 de la Ley Federal del Tra

bajo la Sustitución Patronal realmente es una norma reivin 

dicatoria de los trabajadores, ya que les garantiza de los 

trabajadores, ya que les garantiza sus dErechos, pero tam-

bién, obliga al patron sustituido, durante 6 meses, a cum-

plir con sus obligaciones laborales. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- Hegel crea,para su investigación filos~ 
fica y como parte de ella. el método que él denomina dia-
léctica; y que consiste en contemplar la evolución del es
'piritu o Idea, como una progresión que lleva imrlícita la
lucha de los contrarios o neqación de la negación; de tal
manera que, lá dialéctica, lo mismo es un método de conoci-
miento,que la ley esencial que todo lo rige y lo gobierna, 
porque todo se resuelve en la ldea. 

SEGUNOA.- La dialéctica parte de la Idea primera
º primigenia, considerándola como tesis; la que engendra su 
negación o no idea; misma que se denomina ª-'l.titesis~ que, a 
su vez, engendra la negación de la negación; o sea, la neg!_ 
ción de la antít~sis y de la tes~_; que recibe el nombre -
d e s ~~.~¿__i_?_; 1 a q u e , a s u vez , se e r i ge e n té s i s • q u e e s e o n 
trariada por una nueva ant,tesis; para dar luqar a una nu~ 
va sín,_!;g~12_: y asl, sucesivamente, en una cadena infinita.
en cuyo extremo se p~rcibe,siempre,la Idea o espíritu evo-
1 u c i o na d o que s i g u e e v o 1 u c i o na n d o . La Id e a e s, e n e s ~ n c i a,-
0 i os, que culmina en el espíritu objetivo con la Historia
Universal, en donde se recrea,de manera absoluta, la Idea,-
<~s <leci r, Dios; lo que: hace ~ue, su doctrina, se transforme

en panteísta. 

TERCERA.- Oentro del contexto del espíritu objeti 
vo, siguiendo con la oposición o negación de los contra- -
ríos, Hegel describe a lcJ sociedad dividida en clases, a -
saber: sub_~anc!_tl que se integra por las subclases de los 
campesinos y artesanos; la in~ustr_i!!_l_·que.a su vez,se int~ 



292 

gra por los comerciantes y fabricantes~ y la oen~ral que -
se halla constitufda por los servidores pdblicos. o sea los gober_ 
nantes. 

1 

CUARTA.- La división de clases.conte•plada por --
Hegel. lleva,dentro de si.la lucha de les contrarios: la -
clase substancial es la tesis: la industrial la antltesist 
y ~a general o gobernante es la sfntesis. En tanto las -
dos primeras est6n en per111anente conflicto por los intere
ses opuestos que involucrtn, cad1 une "de elhs. h general. 
que no tiene mis inter6s que el procurar el bienestar de -
h .sociedad. tiene por •isi6n equilibrtr los intereses en
pugna y apaciguar la l~cha de las clases. 

QUINTA.- De acuerdo 1 la conclusi6n in•ediata an
terior. Hegel preconizaba -aunque •uy a su •anera- el .!.!!.-
tervenc ion i s1110 de estado; pero sólo para garantizar 11 1r-
1110nfa social y evitar la lucha de clases\ nunca COllO tir1-
n,1; pues el apoyo fundamental de su pensa•iento. era la -
idea de libertad originaria del espfritu subjetivo. que -
habfa de transformarse en jur,dica.dentro del desenvol-
vi111iento del espfritu objetivo. 

SEXTA.- Ludwig Feuerbach. inicial•ente discfpulo
de Hegel. se pronuncia en contra del idealis•o de fste,coP. 
un marcado materialis1110 casi darwiniano. que habrfa de i111-
pactar,drásticamente, a los hegelianos de izquierda; entre
ellos a Carlos Marx y Federico Engels. Este habrfa de es
cribir más tarde: "Sólo habiendo vivido l1 fuerza libera 
dora de este libro -refer1ase a la Esencia del Crist~ni~ 
mo de Feuerbach-. podemos for111arnos una idea de ella. El
entusiasmo fué general: al 1110111ento nos convertimos en - -
feuerbachianos." 

SEPTIMA.- Ada• S•ith y David Ricardo influycron,
poderosamente,en 11 concepci6n econd•ica de Carlos M1rx; -
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sobre todo, en la teoría de la divisi6n del trabajo,. la teQ_ 
ria del valor y el plusvalor, la teoria del- salario y la -

1 

producci6n, funda~entalaente. 

OCTAVA.- Marx,siendo hegeliano por el método, la -
lucha de clases y la idea de la enajenaci6n, era 11ateria-
l ista por Feuerbach; lo que lo llevó a crear una filosofía, 
de tal •anera universa~ que su aaterialis•o dialéctico es
la filosofta de ·la naturaleza, y su 11aterialis1110 hht6rico 
~s su filosofía de la sociedad. 

NOVENA.- Su aaterialisP.o histórico.se viÓ grande
•ente influfdo -para deterainar la substancia del basa11en
to social o •infraestructura•- por S11ith y Ricardo. 

DECIMA. - Acepta de los econo111i stas ingleses-S11ith y 
Ricardo- la idea de que los fenó•enos econ611icos y con - -
ellos la sociedad, se rigen por leyes; exactamente co110 -
los fenómenos de la naturaleza; s61o que, en tanto dichos
econo•istas ve1an.en el egotsao hu11ano, la ley ~uprema de -
la econo•1• -pues al satisfacerse cada uno de los egos se
lograba la satisfacci6n colectiva-, Marx contemplaba,co110-
lnicas leyes de la econoaia y de la sociedad, a la produc
ción y a la lucha de clases, que como "infraestructura• -
condicionan la organización socio-política y socío-cultu-
ral o •superestructura•. 

DECIMA PRI"ERA.- En tanto que rara Hegel la Idea
produce a la materia; para Marx la materia condiciona a la 
idea; aun cuando admite con Engels, que una vez producida
ésta, se da una interinflu~ncia entre ambas, condicionánd~ 
se,de esta manera, recíprocamente, a tal profundidad que, -
en ciertos momentos,no es posible distinguir la verdadera
real idad del origen. 
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DECIMA SEGUNDA.- Para Harx, la producci6n es el -
basamento de todo, la "irfraestructura", que sirve a lt e~ 
plotaci6n y consecuente enajenaci6n de la clase prolet~ria 
por la burguesla a través de la "plusproducci6n" y la - -
"plusvalta". 

Ofr.IMA TERCERA.- El sistema de producción o "in-
fraestructura" capitalista,genera todo un aparato polltic~ 
jur,dico, ético, cultural. etc. o "supraestructura". que -
lo envuelve, justificándolo e instrumentándolo, para llevar
a cabo la explotaci6n y enajenaci6n del proletariado me- -
diante un sistema permanente. 

DECIMACUARTA.- Carlos Marx no cumplió su promesa 
de el1borar un estudio.exclusivamente dedicado al derecho; 
lo que ha dificultado la elaboraci6n de una ~octrina mar-
xista del derecho verdaderamente importante. Tan s61o 
existe la afirmaci6n,en varias de sus obras, de que el de
recho es una "superestructura ideológica"; pero,de tal ma
nera confusa, que no es un apoyo suficiente para una teo-
r1a jur,dica profunda. 

DECIMA QUINTA.- Marx entiende por "ideolog1a~ a -
todas aquellas teor,as ~de cualquier naturaleza- que no -
consideran a 1~ "producción" como "infraestructura" anica
de la sociedad. Esta noción, tampoco la dej6 debidamente -
esclarecida. 

DECIMA SEXTA.- Las corrientes jurldicas de tipo ~ 
marxista 1 se encuentran divididas en dos: las que conside-
ran al derecho como µarte de la "infraestructura", y las -
que lo consider~n como "superestructura ideo16gica". 

DECIMA SEPTIMA.- El derecho y el Estado tienen 
por destino desaparecer como consecuencia del estableci- -
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miento de la sociedad comunista, según lo expresan los ma! 

xistas. 
DECIMA OCTAVA.- En el tránsito del capitalismo,

sociedad explotación,rumbo a la sociedad comunista, se ti~ 
ne que producir el Estado de la Dictadura del Proletaria-
do. Aquel corno tesis. Este como ai:tftesis y la sociedad
comunista comosintesis. 

DECIMA NOVENA.- En el Estado de la dictadura pr~ 
letaria, el derecho ha de jugar un papel emancipador del -
proletariado, para acabar con el último reducto del capita
lismo. Después de ésto,vendrá la sociedad comunista y en
consecuencia sin luchas, sin Estado y sin Derecho, instru-
mentos de opresión, tan sólo regida por -reglas morales co 
munitarias y administrativas, donde no haya ningún tipo de 
enajenación humana. 

VIGESIMA.- la Teorfa Integral del Dr. Alberto -
Trueba Urbina se ubica, dentro de las corrientes juristas,
marxistas,que consideran al derecho como "superestructuras 
ideológicas'~ pero que debe pasar a manos de los trabajado 
res, para acelerar el paso. del Estado Capitalista a la die-· 

. 1 

tadura proletaria; y sentar las bases del comunismo. 

del Dr. 
·clases, 
Vdlor. 
cial de 
bate de 

VIGESIMA PRIMERA.- El fundamento de la doctrina
Trueba Urbina, descansa en la teoría de la lucha de 
de la producció~, de la plusproducción y del plus
Su fundamentación sociológica,en la Revolución So
México de 1910;y su apoyo histórico, en el Gran De
Querétaro. 

VIGESIMA SEGUNDA.- la Teoffa Integral,se compo-
nP., desde nuestro modesto punto de vista, de dos grandes -
capítulos: La Teoría Constitucion~l Político Social y 1a
Teor1a del Derecho Social, que se compone, fundamentalmente~ 
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del Derecho del Trabajo, del Derecho de la Seguridad So--
cial y del Derecho Agrario. 

VIGESIHA TERCERA.- Ambas teorfas lo son, en sus -
aspectos sustantivos y adjetivo. Asf se habla de derecho
social sustanti~o y derecho social adjetivo, sea referido
al. Derecho del Trabajo, Agrario, Administrativo, de la Se
guridad Social. etc. 

VIGESIMA CUARTA.- La teorfa Integral es protec-
cionista, tutelar y reivindicatoria de los derechos del -
proletariado. 

VIGESIMA QUINTA.- La reivindicación consiste en
hacer volve~ a •anos del proletariado, la "plusvalfa" con -
la que se ha quedado la burguesía, en el proceso de explo
tación del ho•bre por el ho•bre. 

VIGESIMA SEXTA.- Cuando el proletariado exija,-
que se le entregue el total de la "plusvalfa",con la que -
se ha quedado desde el principio de la explotación capita-
1 ista, la clase burguesa, ésta no podrá cubrirla por falta
de recursos económicos y,entoces,todos los medios de pro-
ducción tendrán que pasar, legftimamente, a manos del pro
let~r1ado, con lo que habrá llegado el momento previo al · 
comunismo, a saber: el Estado de la dictadura proletaria. 

VIGESIMA SEPTIMA.- El fin social de la Teorf a Ir 

tegral es múltiple: 

a) Crear una conciencia madura,de clase,al pr: 
letariado; inclufdos,en él~ los abogados y los profesionis 
tas de todas las ramas del saber; pues también,ellos,son -
proletarios, sólo que intelectuales. 
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b) Procurar, mediant~ el derecho. el cambio sa
cio-pol ftico hacia el Estado de la Dictadura del Proleta-
riado. 

e) El restablP.cimiento de la dignidad humana. 
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