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CAPITULO I 

ANTECEDENTES ll!STOHICOS DEL DERECHO 
LABORAL EN MEXJCO. 

A) EPOCA PRECOLONIAL. 

l 

Los pobladores quo h11b1 taron en el Médco Precolombino. 

no ten!an el concepto actual de nao1onalldad. 

Su estructura politloa se basaba principalmente en ciu

dades eatadcr., que funcionaban indepondienternento unas de 

otras, en ocasiones, y las m&s de éstas, funcionaban a través 

de pactos do defensa o ataque y tll.lllbién formando imperios ba

sados en la conquista. Esta forma estructural, tnUY parecida 

a la que vivieron antiguas culturas y civilizaciones, se com

pon!a en lo social de estratos o castas perfectamente defini-

das, de tal manera conformadas, que era verdaderamente impos! 

ble que tergiversaran sua funciones. 

El Pueblo azteca se componla del comÚn del pueblo deno

minado macehuales y constituido por aquellas persona3 que re

quer!an de ejercicio de una actividad económica para subs1s-

t1r y por los nobles y seBores, clases privilegiadas que obt! 

n!an de la primera los elementos necesarios para satisfacer -

sus necesidades. Puede decirse que esta división, más que 

clase social, constitu!a un.a verdadera casta integrada por --

loa nobles, los guerreros y los sacerdotes. 
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La clase do los guerroros, gozó aioropre de loa más altos 

privilegios. El roy dobla pertonPcer a ooa clase, y a ella,

en igual forma, pertonoc1an los miembros del consejo y la bu

rocracia en su totalidad. Se puede docir quo dos funciones -

reca!an sobre esta clnsc guerrera.: gobernar y h11cor la gue-

rra. La cl1:Hie de los :rncordotos ora tan importante como la -

guerra, ten!a e. su cargo la prnctlca de los ritos y las cere

monias religiosas y como ora la quo so comunicaba con las d1-

vin1.dados y éstns intervonhn on la vida del pueblo azteca, -

indiroctn.mentl.i gobcrnnba. Estas dos cl1urns monc1onadas, oco

nÓmica.mento oran ocios . .:~ y e jrrclan una verdadera tiran!a so

bre el pueblo. 

La mnyorla del pueblo hac!a de la agricultura su activi

d&d runriamental, sin ('l!lbargo, no era la agricultura su Única 

ocupación; habla entro los aztecas artesanos que practicaban 

un oficio, ejercitaban unn actividad y que por razón de una u 

otra Índole, obten!nn elementos de subsistencia. 

Los aitecas jamás menospreciaban la práctica de un ofi-

c1o y según la importancia de la actividad as! eran las consi

deraciones que se lea tenlan. 

Podemos decir que el pueblo azteCQ satisfacía sus neces! 

dades, ya bien nediante un trabajo personal, cuyo objeto era -

el trabajo ¿e la tierra y a través de una oconom!a localista, 
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abastecida por las personas que ojeroitaban un oficio y que -

produdan au9 propios ardculos para venderlos, o mediante un 

intercambio de productos realizados por medio del comercio -

con pueblos distantes del Vallo de MÓxico. 

Entro el pueblo azteca no se praoticÓ jamás la explota

ción del hombre por ol hombre, ni siquiera llegó a ser objeto 

de&plotaciÓn el trabajo de los prisioneros de guerra. Entre 

ellos se observaron varios pr1ne1pioa, como es la libertad de 

trabajo, salvo las obligaciones de confeccionar los vestidos 

de las clases auperioros, de construir sus casas y de culti-

var sus heredades. El trabajo entre los aztecas sólo podla • 

ser resultado de un mutuo acuerdo entre quien prostaba sus -

serv1c1oe y quien los recibla. Loa trabajadores aztecas ocu

rrían al mercado de Tlaltelolco y on un lugar determinado de 

él otrecian sus servicios¡ quien los requer!a se concertaba -

eon ellos y fijaban ambos las obligaciones que oontra!an. 

Los trabajos forzosos estuvieron a cargo do los escl.a-

vos, loa siervos y los tamemea, individuos, éstos Último,at ... 

que realizaban el transporte de personas y cosas oomo Vth"ÓtlQ~ 

ros animales de carga. 

La esclavitud entre los aztecas no tuvo los caracteres -

de la europea. El esclavo no deJÓ de considerarse como una 

persona humana, Jamás ao le consideró como una cosa y no se 
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tuvo la noción del ejercicio del derecho do propiedad sobro -

el esclavo, ~ato pod!a tenr.r un patrimonio, adquirir y enajo

n11.r bienes; si bien tC\nJa la obligación de t.ra.bajar para ol -

señor, podL'l. también hnce1•lo on beneficio propio, Los deseo.!}_ 

dientes del esclavo, no cntnban nujctos a ln onclavitud y po

d!a~ entrar al Calmocac y nl Calmoyac, centros de cultura, 

Las cauann do ln oscl1vitud oran, ln com1 aiÓn ;1e un del! 

to o la cclcbrnci~n de un pacto del pedro para ponor en tal -

estado al hijo. El esclavo GUC quorla de jnr de serlo, lo lo

graba por el simple hecho do repudiar la esclavitud y ampara~ 

se en un templo. 

Los siervos o muyaques, trabajadores del campo, eran una 

espec1c de esclavos del ducfio de la tie1•ra. Tcnlan la obl1ga

ci~n do cultivar la horadad y se trasmitlan con olla. 

Entre el pueblo M11.yn cr.contrnmo3 le. mi:Jl"ln división so- -

cbl, c1temoo al rc:pccto algunoa frngmc·ntou de Alfonso Toro: 

"Los Mnyaa sacrificaban a los prisioni:ros de guerra y n los -

esclavos; en lao épocas do grnndoo calmnidades no fa.l tabnn d.!:!_ 

votos que ofrec!nn como victimas a su propios hijos." 

Al referirse a la~ ocupaciones hnbituules de éstos nos -

dice: "Tanto los trabajos agr!colas como la caza y la pesca, 

se baelan comunalml'nte, pues unas fnrr.ilias nyudabnn a las - -

otras.. Eran tarob:itm notables nrqui tectos, albañiles, alfare--



ros, carpinteros y joyeros". 

Sigue diciondo: 11 torm:innda la guerra, ofrendaban los de! 

pojos del onom1go a su~ diosos y los jefes principales eran -

sacrificados a flcchnzos, en tanto que los prisioneros de cla

se inferior eran repartidos como esclnvos 11 • 

"Los caciqu<·s que dom1.na.ban n los mayas ejercle.n el po-

dor a través do sus subjefes lla.-r.adoii batabs. Mientras los -

batabs po.snbnn la vidn en fiestas, ccmidao, cacerías y bailes 

el pueblo que les estaba sometido, hac!a la recolección de los 

frutos y prove!a a todas sus necesidades. El pueblo se dividla 

en guerreros hombros libros y esclavos". (l). 

Bastenon lo nnterlormr:nto dicho para darnos una idea del 

México proeolonial, on lo qu" respecta a aua estructure.e soci!. 

les. Dorivado de éstas puode determinarse mejor el concepto -

que del trabajo ten!an, ol cual en dicha época no rué objeto de 

una regulación que axioloeicamente dignifical"a al hombre como 

so concibo en la actualjdad, poro en su tiempo no disto un ªP!. 
ce de sus contempor¡neoa en otras partes del mundo. 

B) EPOCA COLONIAL. 

La conquista de México fué un choque violent!simo entre 

dos n~ndoa eompletrunento diferentes. Por un lado la cultura 

local con sus concepciones religiosas polite!stas, sus divi--
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siones sociales en castas perfectamP~te definidas, con sua e~ 

nocimientos técnicos y cient!ficos en grado d0 evolución, - -

etcétera, y por otro lado el acervo cultural do la civiliza--
• ; f oion occidental, con su rel1e,1on monoteista con su concepto -

del hombre altamente evolucionado, as! como un gran adelanto 

en la ccncepc1Ón filosófica del mundo y de la vida. FUé me--

noster introducir la cultura por loa rned1o9 que ye. t.odos eon.2. 

cemoa, no exentos de crueldades y excesos por parte de los 

conquistadores; pero no por ello menos idóneos que otros -

susceptibles de utH17.ar en nituacionea o.nÓ.logaa. 

Con el advenimiento de la cultura europea, toda la con-

cepciÓn tradicj c•nal local ruó cambiada totalmente. El euro--

peo tra!a lns idean en lo jur!dieo del derecLo natural teoló

gico y explicaba y justificaba sus aventuras de conquista en 

la arbitraria d1v1s1Ón <'el mundc hecha por Rodrigo Borgia, -

también conocido como Alejandro VI. 

Aunque jur1d1erunonte los reyes españoles pugnaron siem

pre por dictar leyes justas para aplicarlas a lo conquistado, 

en la práctica nunca se llevaban a cabo, Por lo que respecta 

al trabajo, en éste perf odo encentramos dos sistemas: La roa

no de obra 1nd1gena y el trabajo de la ciudad. 

Por lo que respecta a la mano de obra 1ndf gena, une. vez 

realizada la con~uista, rué cosa premeditada de los conquist!. 

dores someter a esclavitud a los indios y ésto lo lograron --
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por medio d" las encom.1 endas, la cual ruó una forma de traba· 

Jo forzoso en sus origenes. 

"La cncol1lienda rué considerada oriblnalmente como una -

merced real en favor de lon conquistadores, para cobrar los ~ 

tributos de los indios quo se lea encomendase por au vida y ~ 

la de un heredero, con la obligación de cuidar el bfan de los 

ind:!os, tanto en lo material como en lo espiritual, asi como 

el habitar y defender las provincias en donde estuvieren rad,! 

cados 11 (2}. 

El repartimiento forzoso de loa indios para traba.jos --

e * • agr1colas, mineros, de construccion y do transporta, !'ue- la -

fornia de explotación que lo siguió a. la encomienda.. Llegó a 

ser la formo má:1 bÓ.rbara de la servj dumbre, porque la servi-

dumbre como tal ~ataba basada en la entroga de una porción de 

tierra a un didividuo o familia para qu~ entregara al propiet! 

rio parte de la producción. 

Este sistema se convirtió en un régimen carcelario. En 

las haciendas las cárceles permitidas ae simulaban en el t!~ 

lo de "tlapizqueras", que eran una pieza en que se custodiaba 

a los indios, encerrándolos para que acudjeran al trabajo. 

Como estaa instituciones degeneraran en la más absoluta 

esclavitud, a pedimento de algunos misioneros, los reyes de -

España trataron de regular por medio 6e las Leyes de Indias -

las relaciones entre conquistadores y conquistados. 
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Tal legiolaciÓn contiene muchas disposiciones on lo que 

a materia lnboral rospectn, empero, no tuvo ningÚn efecto 

real. Dice al respecto el mnostro Trueba Urblnu: "si un ªº!: 
vicio administrativo y unn 1nnpccc1Ón rigurosa, encum:tnadoa a 

controlar la of:l.cac:l.a de las actunloa leyes del trabajo, no -

han logrado nuestro tiempo eliminar infracciones que f'recuen

temente quedan impunes, con grave pcr ju1cio para el j:rabaja-

dor, puede calcularse cual serla ol respeto que merecieran -

las Leyes de Indias a los poderosos de aquella época que seEm, 

ramente no tablan asimilado del cristianismo el esplritu ar-

diente de caridad, limitándose ~l ejercicio de un culto seco 

y rutinario" (3). 

Cuando la mano ce obra indlgena habla sido ya acaparada 

por los propietarios de las minus y las haciendas mediante la 

aplicación de la encomienda y el repartimiento, se impuso la 

necesidad del trabajo asalariado busado on la supu~sta contr! 

tac1Ón 11 bre. 

En lo que se refiere al trabajo de la. ciudad sabemos -

que se ejecutó por regla general bajo el sistema corporativo, 

rigiéndose este tipo de relaciones por loa estatutos de gro-

mios y corporaciones. De los gremios surgió la pequeíia bur-

guesla feudal industrial., representada por los !lllleatros arte

sanos, en su mayorla peninsulares, que monopolizaban la pro-

ducciÓn de los oficiales y aprendices, criollos, mestizos, --
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indios, negros y castas. 

' A.1 transformarse este sistema en un obstaeulo para el --

desarrollo de la producción mercantil, el régimen gremial tué 

abolido legalmente a fines del siglo XVIII. Se estableció en 

su lugar la libertad de trabajo por medio de la cual el capi

tal comercial estimuló el desarrollo ée la producción artesa-

na y los oficiales y aprendices alejados del mercado cayeron 

bajo la dependencia de la naciente burgues!a feudadl oapitali! 

ta que reivindicaba en su favor el derecho de la contratación 

libre; pero al lado de las nuevas relacion~s de producción 

que el obraje engrendraba, como forma nueva de producción, s! 

guieron subsistiendo las más degradantes formas de esclavitud 

de la socieda feudal. 

En las parroquias y oofradlas dirigidas por el bajo cle· 

ro en el taller artesano y en el obraje, b&jo la dirección do 

la naciente pequeña burgues!a intel~otual, influida por las -

más diversas corrientes, rué gestándc~e un sentimiento de in• 

dependencia, que iniciada por Hidalgo y continuada por More-

los, culminarla con Guerrero. 

C) MEX!CO INDEPENDIENTE. 

El trabajo forzoso en loa campos, loa gremios en la ciu

dad, etc.; guardan la misma. situación que durante la colonia. 

El trabajo forzoso persistió en el campo, no obst&nte los --

principios de libertad sustentados por el movimiento indepen-
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diente. El régimen liberal sirvió pnra que la población aco

modada y el clero mismo acrecentaron sus posiciones terrlto-

rinles. Los 1nd!genas, en lo particular y sus pueblos sufri!_ 

ron el despojo do :ms tierras y l!\ lmp:siciÓn de un régimen -

de trnbajo fo1•zoso. Los crunpesinos, ya viéndoae sin tierras, 

tuvieron la necesidad de tolerar tQda clase de medidas de so

metimiento, a grado tal que el aobrevenir el movimiento arma

do de 1810 constitu!a la clase desheredada más numerosa del -

pa.ls. 

Un primer acto trascendental de los insurgentes rué la 

abolición de la esclavitud, decretada por Don Miguel Hidalgo 

y Costilla el 19 de Octubre de 1810. 

Es Don José Ma. Moreloa y Pavón, cura parroquial de Ca• 

rácuaro, Mich., quien al continuar el movimiento iniciado por 

Hidalgo lo transforina y encauza hacia la verdaderal1berao1Ón 

de México y sienta las bases fundamentales para estructurar -

el naciente estado mexicano. El genial estadista en sus 23 • 

puntos para la constitución o "Sentimientos de la Nación", 

nos dá una idea de su concepción de la justicia social: 

"12o.- Que como la buena ley esruperior a todo hombre 

las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen -

a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la 1nd1ge!!, 

cia de tal suerte que se aumente el jornal del pobre. que me

jore sus costumbres, aleje su ignorancia, la rapiña y el hur

to" (4). 
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Se logra la Independencia de México y se rompe con la -

metrópoli, se proacribe la esclavitud¡ pero la libertad de --

_trabajo qut'I quedo contlll.grnda, .es aprovechada nuevamente, por -

el español, el criollo y el mostizo para sojuzgar y explotar 

1nm1ser1cordemente a la población 1ndfgena. 

En el terreno pol!tioo, ln Connt1tuc1Ón de 1824 ea la -

expresión de lan condiciones difÍc1len y dramÜ.tican en que rué 

alumbrada la nación mexican&. Era una transacción entre loe ~ 

hombres del partido del progreso y las clases privilegiadaei 

ror'l'll8 republicana de gobierno, soboran!a del pueblo, anuncio -

de la protección a los derocbon del hombre, gobforno represen

tativo, ~econocimiento do loa principios del const1tuo1onal1s

mo 1nd1vidua11ata y 11berallata. La independencia pol!tica no 

mejoró. sino, por el contrario, empeoró las condiciones de vi• 

da y de trabajo de lae masan campesinas y obreras. La Consti

tución de 1824 dejó 1ntocado el problema social. En el mani-

!iesto que dirigió el Congreso General a los mexicanos señaló 

los aublimea objetos a los que habla aspirado: ncrear un go-

bierno firme y liberal sin que sea peligroso ••• hacer reinar .. 

la igualdad ante la ley; la libertad sin desorden; la paz sin 

opresión; la Justicia sin rigor y exigir grandes saor1!1e1os 

y un religioso respeto a la moral. Conclula sentenciado que -

"la té en las promesas y el amor al trabajo•, aer!an las fuen

tes de donde emanaría la felicidad de los mexicanos y sus nie-
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tos. 

La Constitución de 1857 tal como ocurrió con la de 1824, 

no se ocupó de la situación de las masas trabajadores, no obs 

tante que algunos legisladores reclamaron la expedición de le 

yea protectoras del trabajo y del trabajador, destacando ao-

bre todo las intervenciones de Ignacio Ramlrez, quien exig!a 

una constitución que se fundara en el privilegio ée los mene~ 

terosos, de los ir,norantes, de los débiles y que emancipara -

a los jornaleros de los capitalistas. El ambiente del Congr~ 

ao Constituyente 18$6~18$7 era propicio para el nacimiento de 

los derechos de los trabajadores; se hablun presentado encen

didas intervencionos de los diputados constituyentes que apun, 

taban esa necesidad; sin embargo; una intervención de Ignacio 

L. Vall&rta, la del 6 de Agosto de 18$6, en la que confunde -

ol proble!ll!i de la libertad de industria eon el de la protoc-

c1Ón al trabajo, hechÓ al traste tal 1mpaib111dad creadora. 

En la "Historia del Congreso Constituyente" de Francis

co Za.reo, se mencjona el hecho de quo Guillermo Prieto, llam! 

do brillante y académico el discurso del sefior Vallarta, lo -

califica de inoportuno. 

Es aprobada la Constitución el 5 de Febrero de 1857 qu! 

dando en su texto la huella del individualismo 1 liberalismo 

tan earaeterlsticos de la epoca. 

La voeaeiÓn humana y social del mexicano, sino pudo ron-
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dir sus frutos positivos en las conat1tuc1onea de 1824 ¡ - -

1657 agita la conc1nnc1a de los hombr6s m&a preparados y bro 

ta con vigor y gran esplendor en el CÓdigo Civil para el Di.! 

trito Federal de 1970. 

Al referirse al servicio doméstico, la exposición de M.2, 

tivos del citado código expresa lo siguiente: "este contrato, 

que forma el Capitulo IlI del titulo de arrendamiento en el -

CÓdigo Francés, se llruna oomunmente alquiler o locación de --

obras. Pero como sea cual fUere la esfera social en que el • 

hombre se halle colocado, no puede ser comparado con los se-

res irracionales y menos aún con las cosas inanimadas, parece 

un atentado contra la dignidad hwnana llamar alquiler a la -

prestación de servicios personales. M~s semejanza tiene con 

el mandato, porque en ambos contratos el mandante encarga a 

otro la ejecución de ciertos actos que no quiere o no puede -

ejecutar por si mismo; porque en ambos contratos el mandata-

rio, proporcionalmente adquiere obligaciones y porque en am-

bos se busca la aptitud. Esta será más intelectual en uno 1 
• 1 

mas material en otro; pero en ambos supone una cualidad moral; 

porque nadie puede prestar un servicio, sea cual fuere, sin -

emplear su libre voluntad y poner en ejercicio alguna de laa 

facultades del hombre. 

"Por estas razones la comisión no sÓlo separó el contra 

to de obras de arrendamiento~ sino que considerándolo como --
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cualquier otro pacto, lo coloc~ despu~o dol mnndnto, por los 

muchos puntos de semejanza que con ¡¡ tiene" (5). 

Lns ideas sociales que so ten!nn en nuestro pa!s de la -

Legislac!Ón de Indias, do las proclamas do Hidalgo J Morelos, 

incluyendo lns mñs predaan dol nigromnnt.", todas los cuales 

nunca. llegaron a crhtalizar en leyes. Los juristas de en-

tonces y la leg1sloc1Ón universal sólo conoc!an la división 

tradicional do derecr.o pÚblico y ele derecho privado, es por 

ello que, los contratos de pre~tnc1Ón de servicJos fueron r! 

gulados primeramente en el CÓdigo Civil de 1870 y posterior

mente en el de lbb4 bajo la denominación de contrato de - -

obras. 

No es sino hnstn el ndvcn1miento de la Revolución de -

l91C, a cuya sombra so expedirán decretos de carácter social 

en fnvor de crunpesinoa y obroros y se propiciará la celebra

ción del Congreso Constituyente 1916-17 que transformará la 

revolución en Constitución y creará un nuevo Derecho Social 

en las relac1 enes de producción económica. 

Este Congreso Constituyente ea el primero en México y en 

el mundo entf:ro que por primera. vez ataca de una manera int_! 

gral todos los problemas relativos al trabajo y la constitu

ción de ah! nacida, en su Articulo 123 regulará de una Jllane

rA exhaustiva lo relativo a contrato de trabajo comprendiendo 
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jornada de trabajo, descanso semanal, salario, riesgos profe

sionales, el d~spido de los trabajadores, etc •• 



CAPITULO .!.! 

LA JUSTICIA SOCIAL COMO ESENCIA DEL ART! 
CULO 123 CONSTITUCIONAL. 

A) PrimEras organizaciones obreras 
en el mundo. 

B) Participación de los trabajadores 
en el movimiento armado de 1910. 

C) La Justicia Social en el Articulo 
123 Constituciont.l.. 



va). 

CAPITULO Il 

LA JUSTICIA SOCIAL CCMO ESENCIA DEL ARTI 
CULO 12) CONSTITUCIONAL. 

A) PRIMERAS ORGANIZAC!flNES OBRERAS 
EN EL MUtmo. 

... 16 -

"' La historia del Derecho del Trabajo. (Mario re la Cue-

"La historia del Derecho del Trabajo es uno de los epi

sodios en la lucha del ho~bre por la libertad, la dignidad --

personal y social y por la conuista de un rniniroun de bienestar, 

que a la vez d1gn1f1que a la vicn de la persona humana, faci

lite o romente el desarrollo do la razón y de la conciencia". 

Uno de los juristas qur han 1ntlú1do más en la historia 

del derecho, Rudolf Von Jh1r1ng, ha escrito en "La lucha por 

el Derecho", encierra una antitesis que hace de esta idea 

que ea ~ompletrunente inseparable y que todo derecho en el mu~ 

do debió ser adqu1r~do por la lucha. Esos principios de der~ 

. cho que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos -

por la luc'tna quienes no loa aceptan, tésis válida por todas 

las ramas de la legislación positiva que encajan con mnravi--

llosa exactitud en ol nac1mi~nto y desarrollo del Derecho de 

Trabajo. Los pr1nc1pioa fUndamentalos de la lucha social a -

través de la historia del trabajo en la jornada de la labor, 
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salario suficiente para laa necesidades del ahorro, protección 

de las mujeres y niños que trabajt1n, reconocimiento de la li

citud de la hur:ilgu, como medio pu:·n con:rnguir el equHibrlú -

entre 103 ractorns do ln produccibn a1moniznndo los derechos 

de asooiaci~n profesionnl, en al~tesia, el conjunto de prin-

cipioa quo dan forina y conten1 do a lo quo hoy se conoce como 

derecho del trabajo, cobraron eficacia y tuvieron realidad en 

la vida social a través de una enconudn y conntante lucha en

tre las fuPrzns ~oci~les nntagÓnicus hasta continuar en un 

episodl o def1nit1vo do unn parte del estado individunlista l! 

beral que con su abotencionismo prolijo la impunidad de una 

empresa empefiada tan o~lo en el lucro y frente a ¡l la masa -

creciente de trnbajndores paupérrimos hostigados por diversas 

injusticias que empezaron a hacer presi~n, d~bil al principio, 

indomable deapuC.s, para obtonor mejores condiciones de vida. 

Desde los tjempos ant1guoa en que el trabajo crea una a~ 

t1ttld darlu a loa osclavos, en una condición inferior, degra-

dantes y miserable por el aristócrata y el noble en la anti-

gua Grecia y Roma, Aristóteles ve la esclavitud como una ins• 

tituciÓn natural, y se levantan los sofistas con la tésis de 

libertad y Pitágoras en su trabajo de los salarios, ahoga por 

establecimiento de la remunoraciÓn del trabajo manual. 

El pensam1ento cielos filósofos aunados a los conflictos 

pol!ticos se reflejó en las legislaciones, tueron los prime--
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ros gestores del nuovo derecho que XIX siglos D.J.c. pudo ob

tenPr personalidad jur!diea. 

La legislu.c:!Ón do Epicuro, el proyecto de Aala 'J los z•e 

tendeos de CleÓid nl'O E>n Espnrtn, mueotrnn el a.rán da nocúsid!!_ 

des pol!ticon pcr roglaMrntnr el trabajo humano y suprimir la 

explota.cién. En Atenns, SolÓn dictó una con,itituciÓn bajo la 

amenaza cie subhvnciÓn pu pul ar contra la3 ley~s dracÓnicas, -

en dicha constitución se pidió a la cuarta cla30 social la de 

lo:i jornalcro:;i tomar parte en funcionos dc1l entndo y esto pr2_ 

dujo rnovimhntos µopulr.res que culrnjnaron con la implantación 

de la dernocrnc1a que so rigió por el principio do la esclavi

tud :mbstanci al. 

El cr1st1nn11.1mo es ln primera gran reiv1ndlcac1Ón del -

hombre en sentido universal, pués al cecla.rnr; la 1gunldnd y 

la idéntica dignidad de todo3 los hombres, abrió las compuer

tas a trnv¡s de las cuales corr1n m¡s tarde el torrente ~e la 

libertad, p~ro la edad media no pudo ver nacer un derecho del 

trabajo con sentido universal del cristianismo. 

Entre la edad antigua y la edad media debemos fijarnos -

en el cristianismo, cuya influencia rué decisiva para las lu

chas sociales. La proclamación de la ley del trabajo basada 

en la dignidad h\llllana como actitud del alma irunortal "Gonnar" 

resume asi la tésis cristina, "el hombre debe trabajar para 

vivir pero no cebe absorberse en la persecución de las ganan-



oias, el enriquecimiento sin equilibrio es malo, nadie debe • 

abusar de las ventajas que ofrece la coyuntura económica, un 

precio justo de cada cosa es acorde a un salario justo". En 

el trabajo en esta época se trata de movilizar el interés 

personal, contenido en el enpfritu de lucro, organizando un -

sistema de contrapesos que equilibren las fUerzas opuestas -

del patrón y~l asalariado, 

La tésis cristiana del salario justo rué importante en 

la edad media donde encontramos lns inoip1entea industrias de 

un tipo ée trabajo libre. El artesano rué el principio afiejo 

de la propiedad feudal que forma las "parcelas 11 que lo hacen 

dependiente ya que por este motivo nace el comercio de una -

ciudad. 

Ln influencia del cristianismo se dejó sentir en el tra

bajo humano empezó a dejar los inverterados moldes de la ea-

clavitud para seguir otras formas de trabajo laboral, el es-

clavo considerado como cosa dejó de serlo y apareció en su lg, 

gar el hombre con un mínimo de derechos y se rué transforman

do lP.ntam~nte la forma jurídica del trabajo. En la edad me-

dia con la aparición de la pequefia industria citadina y el -

asalariado forma una nueva concepción de esfuerzo en el trabA 

Jo. aparecen nuevas formas de servicio en que un hombre debe 

a otros su esfUerzo personal a cambio de una paga, la mayor!a 

de las veces exige para sufragar los gastos de su éx1genc1a • 
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precalca en el cual el trabajador se integra en el régimen -

cooperativo de producción. 

Todo el régimen coopernt1vo en la edad media alta y pos 

teriorrnente hantn fine.les del siglo XVIII so inspiró en la -

preocupación constante (:e fomentar el capitalismo para mantener 

y monopolizar un sintema. económico. 

Cj crtamfnto las cond1c:I onos del trabajador de la ciudad 

fueron meno!\ du:rns q\H! ln.n de los ce.mpesinos y durante varios 

siglos reciMcron un tratamiento humano y familiar, fuera de 

la alegro y rruct!fera vida social y culturnl cte la edad me-

dia; s1n embargo, el sistema jer¡rquico medieval hizo del tra 

bajador poco monoo que un par1tt 1 carente de derechos: la org!_ 

n12aciÓn cooperativa que crea al mismo tiempo un régimen art~ 

sanal, puso en rna.nosde los maestros dueños de los talleres o 

centros de producción de la época, todo el procoso económico 

de la edad media en el cual se gestaron los hecboa que son los 

antecedentes de loe a1ndjcatos obreros de los siglos XIX y 

XX (en su libro de artesanado rural el profesor Stahl asegura 

~ue en los anos de 1351 y 1362 se firmaron los contratos co

lectivos con los trabajadores de la Ciudad de Speyer): el d~ 

1 • .. 
rru:mbe de la econom a de la ciudad, la aplicaeion de la tee-

nica a todas las ramas de la actividad humana pero particula~ 

mente al proceso económico y al advenim1ento del sistema 1nd! 

v1dual1sta liberal en las sociedades europeas a fines del si-
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glo XVIII, trajeron como consecuencia un profundo cambio en -

la <:structura sod a.l y la caducidad e 1nsuf1c:1encj a del arra! 

gado régimen cooperativo. 

La época moderna tampoco p11do nncer del derecto del tr!_ 

bajo a partir del siglo XVI especialmente en Inglaterra y en 

las ciudades :1tnlianas ('omenzÓ el mov1mi ento ascendente de la 

burguesla que habla ée culminar con el 1mplnntam1ento del 91! 

tema capitalista. Las transformaciones económicas que se OP! 

re.ron en las industrias medieva.los dieron nacimlento a un nu~ 

vo pensaM1ento económico, e;.ue ::ie conoce con el nombre de mer

cantilismo, que consiste en cambiar mercancías por oro y met! 

les preciosos a r!n de fortalecer y aumentar la riqueza naei.2. 

nal. 

Con la apar1c1Ón del mecan1Rmo, el obrero presintió la 

competencia de la máquina con el trabajo manual y la opera--

ciÓn económica d~l industr1al1Bmo y formó otro movimiento eu-
f ; I ( yo fJn principal era la ceat1tuc1on de la maquina el laudi--

sismo) nombre que recibió tal mov1miento que se desarrollo de 

1769 a 1912 en Inrlaterra que más tarde fracasa. El pensa---

miento de Juan Jaoobo Rouaseau con el contrato social y las -

1 ~ ' teor as econom1cas de loa fisiocratas y mercantilistas, el r! 

c1onalíamo, el nac1onaliamo y la filosofla de la ilustración 

como se conjugaron en la Revolución Francesa que proclamó en 

la Asamblea Nacional Constituyente, los derechos del hombre, 
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ol golpe m¡s fuerte en contra de la posibilidad de un ordena

miento justo para las relaciones entre el capitnl y el traba

jo procede de la escuela fiaiocr¡tica del 1ndividunl1smo 1n-

comprend1 do y del pensnm1ento econÓm1co liberales. 

El "Laissez Falre I..n1a:H'l Pnsoor 11 fUr unu actitud egois

ta en la cual Pl estado y la cmprPSft dejaron la puerta abierta 

a la 1nju9t1c1a, porquP el hombre cuundo se lo privo de loa -

derechos econÓm~ cos mñ~ e l1~mnntnl,.n 1 y no dispone de initrume!! 

tos de produccibn, ac ve forzudo y condlc,onndo n vcndor su -

trabajo en forma fP mercnn~!n y ol ~i~ternM de contrataci~n se 

vuelve arbitrario como <'1 qm• prevfl.leciÓ d"ntro del ideario 1!! 

dlvidualista liberal nn loa ulhores del siglo pn9ndo qu~ trató 

de soma ter al traba J ador a unn si tui1ei Ón degradante quitándole 

el sentido human1sante tratand0 de verlo bestiftl y mec¡n1co J 

ante los resultados del r~eimon liberal qu~ con3jstieron en • 

una lndustrin florecirnte qull supo aprovechar las innovado-

nea de la t¡cnica y a1mpl1f1c~ el proceao productivo con ln -

introducción de las rnnl:u:lnus p<:ro en crunbio de ésto roultlplicÓ 

el número de asnluriudo!l en cond1c1on(;s paupérrimas. Marx co

menta: "la H1stor:la Universal no conoce espectáculo más espnn, 

toso que la ruina de los tejedores ingleses que va haciéndose 

critica hasta hacer crisis en el año de 1853". 

El enorme crecimiento de las industrias y la gran des-~ 
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igu~ldad social entre los poseedores del capital y quienes -

pon!an su fUerza de "trabajo al servicio de los dueños de las 
, " t , fabricas se acentuo cnda d1a mas y a principios del siglo --

XIX empezaron n o!r las vocea de protesta de los pensadores 

d6l socialismo utópico; Roberto Owen qu~ pugna en Inglaterra 

por la regla.mentac1Ón uel trabajo sobre todo en el aspecto -

técnjcot señalaron las importancia de unn cod1f1cac1Ón inte~ 

nacionul lucho además por hacer adeptos al traden1smo crean

do el cl1mn favorable para que el parlamento inglés recono-

ciera la existencia de la aaoaiaciÓn nacional de trabajado-

res en 1824. En Francia Fourier, proclamó el derecho a tra

bajar y Sant Simón y Blanqui, esbozaron el programa rle lu- -

cha de clases y Marx y Engels en 1948 define en su posición 

dentro del socialismo c:lentlfico en su obra "el manifiesto -

comunista" declarando una euerra a muerte al sistel!l8. capita

lista mediante la unión del preletariado mundial, la abol1-

ciÓn de la propiedad privada y la lucha de clases. 

El movimiento laudieta inglés de 1948 combinación de -

varias tendencias pol!ticas económicas y sociales polltlcas 

rué producto del tradual1smo illlpulsado por Roberto OWen, no 

teniendo resultados favorables inmediatos, pero en el perio

do revolucionarios ~~ Francia desempeña un papel importante 

las organizaciones obreras secretas impulsadas en gran pa.r-
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te por el socialismo utópico. La Revolución de 1B48 realiz~ 

da por la clase trabajadora lleva al proletario a un gobier

no provisional encabezándolo el célebre Luis Blanc, que pug

naron abiertamente por la justicia social, la creación <le un 

ministerio pnra !llsuntos de trabajo, la reducción de la Jorn!, 

da ¿e labores a lo horas y el reconocimiento de los derechos 

de asoc:!ac1Ón profesional y huelga. Pero el celo con que el 

estado liberal franc~s b1zo para implantar la libertad de 

los obreros y lo. clase humilde ttnte un cap1 talisrno que cornea 

zaba a desnrrollarae y quedando el derecho del trabajo rele

gado n escanns disponicionP.s diseminadas en el derecho común 

y el contruto d~ trabajo rué cons1d~rado como una especie de 

1nsti tuciÓn esp•Jcie.l del derecho prlmi ti vo romnno, al mundo 

universal1sta liberal significó la subordinación de loa int!_ 

reses humanos al crecimiento del ca.pi tal al i¡ue eli>vÓ a la -

categorla de valor supremo de la vida social. 

D..lra.nte la Revolución Francesa en los primeros años del 

siglo XIX tres normas fundamentales pusieron al estado al 

servicio del régimen la ley Chapelier propuesta 11 la aaa.m--

blea constituyente de Francia en el mes de Junio de 1791 pr2 

clamó las aaoc1acloncs o funciones de trabajadores cuales--

quiera que ru~ren sus finalidades, dQndO como razón que los 

Únicos intereses leg!timos eran los de cada individuo y de -

los nacionales representados por el estado, El siguiente P!. 
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so se dice en el Código Penal Francés que sancionó con penas 

corporales n ln coalición y la huelga, obligando al trabaja

dor a estar más a la expectativa ante sus neceaidades y mise 

ria s. 

El CÓdtgo NnpoleÓnico, bnse del Derecho Civil on Europa 

y AmÓrica l!ispann, ofreció nl trabajador UM libertad condi

cionada a que ncudforon a los mercados pÚblicos a ofrece!'se 

en arrondam:lonto por un precio llnm1,do salarlo que lmponlan 

a su arbitrio loa agentes y directores de las ribricas. 

El trabajador consiente quo ae une a una nueva corrien

te en la cu~l bnlbucenntemente participa a partir de 1800 al 

o.no de llll 1 ul cart 1snio un vordadero proceso pol! t1co de --

los sindicatos como arma de lucha de la clase trabajadora 1 

en el "cnrt~amo" como lo observa Beer, se dá un doble linea

miento el programa pol!t1co dol movimiento obrero y el revo• 

lucionario conniste en la táctica de insurrecciones, violen

cias y acción directa teniendo como mota la conquista del -

poder pol!tico, usando como medio, el sindicato y como ----

acción la huelga pra intervenir con efectividad en la lucha 

de clases. 

En el carti.smo observamos con objetividad la influen-

cia del derecho del trabajo en la polltica y su intima rela

ción con el derecho público, el cartismo dejó sus frutos en 

la. ley, contrj. bu yendo a la formación primaria de lo que más 
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tarde ser!n la estructuración del derecho dPl trabnjo,(jorn~ 

da de 10 horas, protocc1Ón a la mujer y a los menores, coop! 

ratives y sindicatos). Dos de loa ruán grandes cartistas, -

Marx en el rdglo XIX que dofiniÓ el movimiento obrero en su 

aspecto polhi co y soci nlista, el ccmuni:;ta Trotaky en el -

preoPnte siglo, QUP pcrs1v1e el cstablocimiPnto y realización 

del cori\lni smo 1 ntcrnnd onnl n truvé1:1 do la revela el Ón Pf'rma

nente lo Único fluténtlco para lhvnr al proletnr1ndo a la t~ 

mn del poder con ~nrx, el socialinmo loma diferentes facetas 

como dice Ecer, u pnrtlr Je ¡ate mom~nto el aocjnli~mo se h! 

~o aleo prJvat1vo d~ la clnse obrera y a su vez objetivo --

principal de lo ciencia polltica Murx elovó al proletariado 

al rt1n!}o pretendi <mte del trono c:e la fu tura cla:ie dominudo

ra, llamada democracia. el orden antiguo y edificar el orden 

nuevo. 

Trotaky por au parte persigue el establecimiento y re!_ 

litación {el com\.mj amo 1nternnc1 onal a parUr de la Rovolu-

e1Ón Rusa. 

En Alemania puede seguirse con más claridad el fenómeno 

de la influencia de la asociación profesional en la lucha --

por el derecho del trabajo, las ideas socialjatae tuvieron -

un auge oxtraordinnrio y encontraron en Lasaalle un admirable 

organizador que produce en 1863 la crc11ciÓn nacional de traba-
' , 

jadores alemanes, dando por resultado seis anos mas tarde el 
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surgimiento del Partido Obrero Nacional Demócrata que la de

claración de 1875 en ol programa de Gotha como consecuencia 

de la unión de lo.a grandes centrales obreras que declararon 

en su documento de ·unión y posición, 11no es posible la form!. 

eiÓn de fuertes organiamos obreroa sin que Óstos puedan eje~ 

cer 1nflucrnc1 as directas en la marcha de los negocios pÚbl1· 

cos". 

El Derocho Alemán del trabajo es sin lugar a dudas el 

más avanzado de su época al institulr el Seguro Social. 

Loa ef!meros triunfos ciel proletariado elevan a la ca

tegorla de institución jurÍdica la coaU ciÓn, en alndicato y 

la huelga en lucha qu~ duró todav!a bastantes afios. Francia 

por ley del 25 de Mayo de 1834 dada por Napoleón III notifi

ca después por ley de 1884 reconoce la coalición del s1nd1c! 

to y la huelga. 

Bismarck otorga personalidad jurídica a los sindicatos 

obreros por ley del 21 de Junio de ló21. Pero más tarde tr! 

ta de combatir el socialismo supr1mir.ndo los sindicatos el -

21 de Octubre de 1878, año en que Inglaterra regllllllenta am-

pliamente la asociación profesional y se reconoce por el par, 

lamento de 1824 1 más tarde unió en 1871 por disposiciones -

posteriores a 1875 y lb76. España hizo lo mismo con fecha -

del 30 de Junio ae 1887. 

Por su parte, el pensamiento de la iglesia católica ti.!, 
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biÓn criticó acertada.mente la injusticia social y el capita

lismo sin freno en la Enc!clica Rorun Novaron de León XIII. 

La primera gran batalla del proletariado contemporáneo 

que se libró contra el estado de derocho 1nd1v1dufll1sta y 11 

beral burgués y que el objeto r.el proletllr1ado cons1 t1tiÓ en 

lograr las libertades c'e coalición, <le huelga. y de asoc1ao1Ón 

profesional y la exposición de motivos de un proyecto de le¡ 

de trabajo en general se logró debidnm~nte pero rué necesario 

lograr las grandes rovolucionoa aoc111lea del siglo XX para -

que se afianzaran y se desnrrollaran en toda su magnitud, pa• 

ra que el obrero lograra las bases de una verdadera justicia 

eoo1al. (6) 
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La Revolución ha sido uno de loa modios de que disponen 

loe pueblos para transformar su estructura jur1dica, econÓmi-

ea y oocial. 

La Revolución Medcsna de 1910 es eonsacuencia directa 

inmediata del desn:itre porf1r1sta. Lo. dictadura no trajo el 

sosiego, trajo la guerra. 

Creo necesario hacer un pequeño paréntoaia, para menCi.2, 

nar varios de loa documentos más importantes que fueron' ante

cedente a para la formulación de nuestra carta fundamental, -

entre lna cuales non de hacerao notar: "El Plan de Ayo.la" 

de 25 de noviembre de 1911, "El Plan Orozquiata", de 25de Ma

yo de 1912, "El Programa de Re.formas Político-Sociales de la 

Revolución", aporb11do por le Roberana convención revolucion!. 

ria de fecha 18 de abril de 1916. "El Decreto de Reformas y 

Adiciones en el Plan de Guadalupe", y el "Programa del Part_t 

do Liberal". 

El Plan de Ayala.- Lo lleva como bandera el General -

Emiliano Zapata, en él trata el grave problema agrario y sus 

principios; trata de elevarlo a la eategor!a de precepto con! 

ti tueional. 

El Programa de Reformas PolÍtico-Sociales de la Revol!!, 

oiÓn. (7) Se celebró en Moreloe, en dicho programa se esta-
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blecieron diapoaiciones relativas al problema agrario y a la 

clase trabajadora. Sus postulado11 salen en defen:ia de la 

clase obrera, ya quP 90 refieren a las obras de trabajo, a -

las leyes sobre accidrntes de trabajo, R disposiciones que -

garanticen la h1glono y sogt1rldad do los talleres; se reeon.Q_ 

ce el derecho de huelga¡ la supres1~n de las tiendas de raya 

por el sistemn de vales para el pago del jornal. 

El Plnn Orozqu1sta.- En él se establecen d1spos1cio--

nes en bcnef1c1o de la clase trabajadora, como son: La redu~ 

ci~n (e la jornada do trabajo; los jornales de los obreros -

ser&n pagados totalmente en dlnero efectivo; la supresi~n de 

las tiendas de raya bajo el sistema. de vales, libretas o ea.::, 

tas cuentas, se obliga u loa dueños de las rábrieas a mante-

ner la:i mejores condjc~oncs h1gién.1cas en las instalaciones 
• 

de trabajo. 

En el Decreto de Reform11s y Adiciones al Plan de Guad!_ 

lupe, se establece la oblignciÓn del gobierno de la revolución, 

de expedir leyes agrarios y del trabajo, para proteger la con, 

dici~n del campenino J ~el obrero, y en general ¿e lns clases 

proletarias. El referjdo Plan es el intérprete de las aspira

ciones más altas del pueblo mexicano, 

El 20 de noviembre {fecha en que estalló la revolución 

convocada por el Pla.n de s~n Luis) marea en nuestra histo--

ria una etapa más. Es el principio del ~inal de los viejos 
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valores de la dictadura. Pero a p•;i.i:iar del triunfo de la. revg, 

lución, y ce hnbo:r llr-gado Madero a la Prealdenci n por el --

voto casi unánime de la nnc!Ón, ol rnalnstnr popular no denap!. 

rec1Ó po1•que loa ob1•ero::i y campesinos esperaban con la admi-

nistraciÓn do Modero la llegada de una ¡poca de justicia so-

cis.l. 

A fines de 1911, 81 Partido Lnborttl Me>xicano, dir1gido 

por los grupos "magonista1.1 11 lanzó un manifiesto on el que in

vita.bu al pueblo a continunr la lucha contra los grupos reao

C'ionsrios. 

Por esa época !H'J empezaron a formu.r varias agrupacio-

nes de resistencia, en H¡xiao se organ1zÓ la unl~n de obre-

ros de artes grá.fi cns ~ y otros el<'linentos 1ntelectunles y mi

litares revolucionnrios ao unieron a los obreroa para crear 

la Confederación Nnc1onnl de Tl'abajadoros. 

En 1912 se ealableciÓ en la capital <le la Reptiblica la 

Casn del Obrero l·~undfo.l. de donde :iali eron los propagandis-

tas que fueron o. orgnniznr nuevas agrupaciones obrera.a en -

distltnos lucnres del pals como son: la Unión Minera Mexi-

cana en el norte; la Confederación del Trabajo en Torreón; -

la Confederación de S:indi catos Obreros de la RepÚblica en --

Vera cruz, 

Al presidente Madero, lo máa que le inquietaba era una 

reforma de carácter político, aunque no por ello descuidó el 
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problema sod al, ¡ ue s durante su periodo se creó el departa-

mento do trabajo, con el fin de estudhr las condiciones de -

los trabajadoroo¡ adem&o, luchó por el establecimiento al de

recho de voto abogó po1• la fnl ta oe libertad que exi st!a en -

el pala. 

Al triunfo de la causa revolucionarla como lo indica el 

maestro Alberto 'l'rucbn Urbinn. (b) rué electo presidente el s~ 

ñor M&dero; con ~l se :lnici a unn nuevn era poll Uca, económi

ca y social, Entre otras act:lv1dades 1 auspició la formulación 

del contrato y tarifas de la industria textil en 1912 y resol• 

v!Ó má~ de 60 huelgas en favor de los obreros. 

Don Franciaco l. MHdero debido a rn inflni ta bondad rea

lizó una serie de trangacciones quo para aua oponentes era una 

medida sagaz y previsora ya que estaban al borde de la derrota 

tota.l, pues ae suspondiÓ la nmrcha victoriosa del puP.blo y se 

entregó el mando a las clases opresoras y as! continuaron con

servando aus prevendas; la primera medida que se tomó rué el -

desarme inmediato de la revolución triunfante y quedó como Úni 

ca fuerza militar el de la dictadura derrocada. Posteriormen

te ae abrió una crunpaña en contra de Madero, la cuál concluyó 

con su asesinato y la del vicepresidente, dejando una mancha -

begra en las páginas de nu~atra historia nacional. 

A la muerte de Don Francisco I. Madero que rubricó con -

vida su adhesión al pueblo mexicano rué más grande la llamada 



que se levantó por parte de las f'uerzas revolucionarias en -

los diversos estados de la repÚblicam pues el pueblo se volcó 

en formn espontánea para seguir la lucha en contra del usurp!. 

dor Victoriano Huerta. 

Con 1'1 Plan de Guado.lup<" se designa primer jefe del EJ!. 

cutivo ConBtituc1.onal1sta 11. Don Venustiano Carranza hasta 11!, 

gar a la Presidencia de la República. 

Durante la 11stn11d.n de Don Venuestiano Carranza en el • 

Puerto de Veracruz, le dedicó especial 1ntoróa a la Seereta-

r!ri. de Fomftnto¡ formuló un proyecto de ley ngrnria que conte

nta en su mayor extensión los problemas urgentes a resolver -

como fueron la adquisición y posesión de la tierra para los -

campesinos que la cult1 vaban p'rsonalmf·nte; se promulgó la -

Ley Agraria de 6 de enero de 1915 ln cual declara nulas lae -

enajPnac1ones de tierra que ae hubieran realizado en perjui-

cio de los pueblos, a los que se les conced!a el derecho de -

restitucibn, as! como el ~Precho de ser dotados de ejidos en 

caso de qu~ no tengan tierras. Igualmente correspondia a fo

mento el ramo de trabajo, la que extendía su acción 11 la re-

giÓn fabril de Orizaba y a los crunpos petroleros que se encog, 

trabnn bajo el dominio del gobierno; se realizaron estudios -

legislativos pñrn formular leyes que salgan en defensa del 

obrero, es, ableciendo un justo equilibrio entre el capital 1 

el trabajo. 
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En 1915, Carranza, para obtener el apoyo del proletnri! 

do celebró un pncto con ln Casn del Obrero Mundial, obligánd~ 

se hasta orgRnizar batallonas de obreros para defender la ca! 

sa del conat1 tud omüi!lmo, y n su vez ol gobierno se comprom~ 

ti~ a expedir leyes Q\le ~onof1c1on a loa trnbajndoros. (9) 

Formados los batnllonea rojos su acc1Ón no so concretó 

sola.mente n lA de ser soldndon ya qu<' :1e orgnni za.ron sindica

tos entr" obrel'os y cllmp1,sinon, e ilustrHron al pueblo respe!::. 

to a los muni.cipion de 11\ Revolución, gRrumdo así la slmpat!a 

do la clase trabajadora en favor del movimiento revoluc1ona-

r1o. 

Con relación a la Ley de Rentituc1Ón y Dotación ce Eji

dos {Loy de 6 de Enero de 191~) Cnrranzn, explicó en forma -

brebe como se realizó ol denpojo do loa terrenos pertenecien

tes a los campes.lnos y d<'npués de hncer alguna.11 consideracio

nes sobre el e5tado de ~iaeria en qua viv!a la clase trabaja

dora, él 11¡:regÓ Hl~SULTA PALPABLE Lt1. !IECESIDAD DE ; hVOL'/ER A -

LOS PUEBLOS r,os TEHHEt:OS DE .,UE HAN SIDO DESPOJADOS, COMO UN 

ACTO DE lLh'!1tN'l'AL JUS'flCH Y COMO LA UNICA FORMA EPECTIVA DE 

ASEGURAR LA PAZ, EL BJENESTAH Y EL MEJORAMIEN'l'O DE NUESTRAS -

C:t. ',SES POBRES. 

A eeta Ley Agraria, se dehiÓ en gran parte el triunfo -

del constitucionalismo, debido a la estrecha relación en las 

aspirae1ones de las masas crunpesinas. 
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En Yucatán el triunfo del constitucionalismo, el General 

Salvador Alvarado expidió en 1915, varias leyes (Agraria, Obr! 

ra, do Educnc1Ón, etc.) leo que trajeron como consecuencia -

una transformuciÓn en el estado. 

La l~y dol trabajo, expedida por el General Alvardo - -

(10) ei:itabledl\ los s1guiontea derech.so de la clase trabajado

ra: Derecho do huole.u, limitación da la jornada de trabajo, -

salario m!n1rno, ol roconoc1m1onto de los sindicatos, la regla

mentación del trabajo de mujeres 'Y niños, responsabilidad de -

los patrones on loa accidentes de trabajo, consagró el princi

pio de libertad de trabajo. 

El brote de mov1mientos c·e huelga en algunos lugares del 

pais, (la de tranvjarioe do Guadalajara y la de mineros de El 

Oro, M~x.) hiio que Carranza reprimiera el movimiento obrero. 

Los rnl embro11 de lR Casa del Obrero Mundial fueron desalojados 

del odjficio y fueron clausurados los periódicos Ariete y ---

Acción. Con rota medida pol!tica de Carranza se rompió el pa~ 

to entre los obreros y oonstituoionalistas. 

Carranza, viendo la situación en que se encontraba el -

pueblo, comprendió la necesidad de un cambio radical para la -

transformación del pah, ce ah! qut• era ineludible la convoca

toria a un congreso extraordinario que tuviera el carácter de 

eonsti tuyente. 
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Todos los manifiestos, decretos y óbpoa1o1ones qut>1 se -

ban hecho menc1Ón }'Oferertes nl trabe.jo, y quo tuvieron lugar 

antes J en plena lu6ha revolucionnria vienen a constituir loe 

antecedentes inmediatos del Art!culo 123 Constitucional, 

En el Art1oulo 123 Conotitueionnl se pronuncia las gnraa 

t!as aoc,alAs establecidas por el entado con la finalidad de 

proteger la sociedad y al obrero en función del bienestar co

lectivo •. Con el menc1onndo Articulo, se viene a reparar una 

serie de injusticias quo vino padeciendo el pais, de ah{ la -

importlillcia de la formulación de los derechos soda.loe, que -

tienen por objeto dignificar a la persona humana as! como hu

roanizar la vida jur!dica y económica r.e nuestro pala; en el -

123 Cosntitucional, no solamente se propone la distribución -

justa ¡ equitativa de la riqueza, bienes eeonÓroicos, sino ad~ 

más tiene comometa concreta la elevación de la clase trabaja-

dora. 

Los derechos aocialta de las personas humanas son mÚlt! 

P.les: Derechos a ln educación, a la cultura, a 6onsegu1r al

tos niveles de v1dn, al progreso económico, a la asistencia -

social, Se determinan las condiciones del trabajo y de la -

previsión social. Se establece el derecho de loa trabajado-

res para coalignrae er. defensa de sus intereses, formando aiB 
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dicatos o asocinciones profesionales. 

Se <'Stablece lo Jornada máxima de ocho horasj prohibe a 

las mujereti 'J n los niños participar en labores insalubres y 

peligrosas; estipulb que por cada sois dlas de trabajo el ope 

rario deb" d1sfrutar de un d!a de descanso. Cuando haya noc! 

sl~ad óe aumentar lQs horas de jornada, por el tiempo excedea 

te de trabajo recibirá un salario doble al fijado para las no~ 

males. 

Los trabajadores tendrán aegur:idad soe:1al, escuela, en

fermerh y los demás s~:rvicios necesar1 os a la comunidad. Loe 

patrones scrÚn rosponsableu de los accidentes de trabajo y de 

la3 enfermedades profesionalos. AdemÚ:i las leyes reconocen • 

el derecho de huelga ;¡ los puro::i, creando con ello, las jun-

tas de ccnd 11ac1Ón y arbitraje, cuya finalidad es la de re-

solver los conflictos entre patrones y obreros. 

Como nos lo dice el Ing. Pastor Rouaix: "El Congreso -

Constituyente ha dado un paso tan vigoroso en el camino de la 

Justicia social, que no sólo rué un beneficio del proletaria

do mexicano, sino que tuvo repercusiones en el mundo entero -

s.l traepa~a1• frorüeraa, pues sirvió de pauta y ce estimulo a 

much&s otras naciones para establecer principios similares -

en sus leyes ccnatitucionalea" (ll). 

Para unn mejor exposición, la declaración de dereehos

sociales la encontr1U11os en el Ardculo 123 Constitucional •• 
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que a la letra dice: 

"El Congreso do ln Unión, sin contrnvenlr a las bases siguieu 

tes, deber& expedir leyeo sobro el trabajo, las cualro regi--
# ran: 

"Al Entre los obreros, jornaleros, ernpleadoa, doméat1-

cos, artf'oanos, y do Un!l muneru general, todo contrato de tr!!_ 

bajo; 

11 I.- L9. dur&c1Ón de la jornHdn rnÁ.:xima será de ocho ho-

ras; 

" II.- La jornada m~xima ce tro.bajo noctut•no será de --

siete horas. C(uednn pPoh1b.ldaa; las lHborc!l in~inlubros o pe

liErosas, el trabajo nocturno 1ndu~tr1Hl y todo otro trabajo 

deSfU¡s de la d1e¡ de lo noche, ¿o los menores de dicciseis -

años; 

" Il J.- ""1cda prohi Mdn la ut111 zae1Ón del trabajo de -

los rnenore!:l de entorco afiog. Lo::; mn.yoreo de Óata edad y meno 

res de d1ec1~eia tc:ndrÍl.n como jornada rnáx:ima la de sois ho---

ras; 

" 'IV.- Por coda soia diut. de trabajo deberá disfrutar el 

operario ae un dla de descanso, cuando rncnoa; 

n V.- Las mujeres durCtnte el ombarnzo no realizarán tra-

bajos que exijan u.n esfuerzo ccnsiderahle y signifiquen un pe-

ligro para su ar.lud e.n relación con 111 gestación: 
, 

gozaran 

forzosamente de un ¿escanso de seis semanroanteriores a la 
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fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas •• 

posteriores al mismo, rob1endo percibir au salario Íntegro y 

conservar nu empleo y los derechos que hubieren adquirido -

por la r•elaciÓn de trabajo. En el per!odo de lactancia ten

drán dos descanaos sr.traordina.rioa por d!a, de media hora C! 

da uno para allmPntar a sus hijos; 

" VI.- Los salarios mnimos que deberán disfrutar loa -

trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros 

regirán en una o en varias zonas económicas; los segundos se 

aplicarán en ramas determinadas de la industria o del comer--

.., clo o en profesionales, oticloe o trabajos especiales. Los -

salarios m!nimoa generales deberán ner suficientes para sat1~ 

tacar las necesidades normales de un Jefe do familia, en el -

orden material, social y cultural y para proveer a la educa-

o1Ón obligatoria de loa hijos. Los salarios mfnimos profe--

s1onalP.s se fijarán considerando, además, las condiciones de 

las d1st1'ntns o.ctl vidndes induat-::'inles y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mi 
nimo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios mínimos se fijarán por comisiones regiona

les, integradas con representantes do los trabajadores, de -

los patronos y del ~obierno y serán sometido3 para su aproba

ción a unn comisión nacional, que se integrará en la misma -

forme. prevista para las comisiones regionales; 
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" VII.- Para trabajo igual debo corresponder salarlo -

igual sin tener en cuenta sexo ni nnc1onal1dnd; 

" VIII.- El salario mínimo quodurá exceptuado de embar-

go compensación o descuonto; 

" IX.- Loa trubuj11dorcs tendrán derf'cho a una partlclp,!_ 

ciÓn en las utilidades do las empresas reguladn de conformi-

dad con las s1gu1entes normas: 

" a) Una comisión nnclonal, integrada con representantes 

de los trabajadoras, de los patronoa y del gobierno, fijar¡ -

el porcentaje do utilidades qu~ deba repartit'S6 entre los'- -

trabajadores. 

" b) La Comisión llac1onnl pnct1cará las 1nveat1ga.c:lones 

1 realizará los estudioa necesarios y apropiados para conocer 

las condiciones gen(;ralos de la economla nuoiono.l. Tomará -

as{ mismo en considernc1Ón la necesidad de fomontar el desarl'2, 

llo 1ndu~tr1al del pa!s, el 1ntor~s razonable que debe perci-

bir el capital y ln necoBnr1a reinversión de capitales. 

" e) La misma comisión podrá revisar el porcentaje fija

do cuando e~iatan nuovoo estudios o investigaciones que lo ju~ 

tiflquen. 

" d) La ley podrá exc6ptuar de la obligación de repa.rt:1r 

utilidades a las empresas de nueva creación durante un número 

determinado y limitado de años, ~ loa trabajos de exploración 

y a otras actividades cuando loa justifique su naturaleza 1 • 
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" e) Para determinar el monto de las utilidades de ca

da empresa se tomurá como base la renta gravable de conformi 

dad con las d:l.sposicion(IS de la. Ley del Impuesto Sobre la -

Renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina co

rrespondiente de la Seoretar!n de Hacienda y CrÓdito PÚbl1oo 

1&8 objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al pro• 

cedimiento que determine la ley. 

" t) El derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades nos implica la facultad de intervenir en la d1re-

c~Ón o administración de las empresas; 

" X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda 

de curso legal, no siendo permitido hacerlo ereoti vo con mel'

canc! a ni con vales, fichas o cualquier otro signo repreaen-

tativo con que se pretenda substituir la moneda; 

" XI.- Cuando, por circunstancias extraQrdinar1as deban 

aumentarse las horas de jornada, ae abonará como salario por 

el tiempo excedente un 100/100 má9 de lo fijado para las 

horas normales. En n1n~n caso el trabajo extraordinario po• 

drá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces eonaecut! 

vas. Los menores de d1ec1se1s e.iios no serán admitidos en es

ta clase de trabajos; 

tt XII.- Toda empresa EEl'!cola, industrial, !Uinera de --

cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo --
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determinen las léyes reglamentarlas, a proporcionar a los -

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta oblig! 

e1Ón se cumplirá. mediante las aportacionos que las empresas -

hagan a un f<mdo nacional de ln vivienda n rln <'e constitu!r 

depósitos en favor do sus trabajadores y establecer un s1st~ 

ma de financiamiento q_ue perm1La otorgar n éstos crédito bar!_ 

to y suficiente para que adquieran on propiedad tales habita-

Se considera de utilidad social la expedici&n de una -

ley para la creación {".e un organismo 1 n.tegrado por represen--

tantea del gobierno federal, do los trabajadores y de los pa• 

trones, que administre los re cursos del Fondo Nacional de la 

Vivienda. Dicha ley regulará. leo form~s y procedimientos oon 

forme a los cuales los trobajadoren podrÚn adquirir en propi! 

dad las babite.cionr!s antes mend ona.das. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de 

esta tracción, situadas fuera de las poblaciones, están obli• 

ge.das a establecer escuelas, enfermer!us, y demás servicios • 

necesarios a la comunidad; 

" XlII.- Además, en éstos miamos centros de trabajo, -

cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá • 

reservarse un E-apao1o de ter1•eno que no será menor de cinco -

" mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados pU• 

blicos, installciÓn de edificios deatinados a los servicios --
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mun1cipal~s y centros recreativos, queda prohibido en todo -

centro de trabajo el natablecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casas de juegos de azar; 

" XIV.- Los ompreaarioe serán responsables de los acci

dentes de trabajo y de las enfermodadea profesionalea do los 

trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profe

sión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los pa~rones de-

borán pagar la 1ndemn1zac1Ón correspondiente, aegÚn que ha7a 

tra!do como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 

temporal o permanente para trabajar, do acuerdo con lo que 

las leyes determinen. F.ste. responsabilidad subsistirá aún en 

el caso de quo el patrono contrate el trabajo por un int1rmé• 

diario; 

11 XY.- El pntr6n estará obligado a observar, de acuerdo 

con la naturaleza ce su negociación, los precepto9 legales s2 

bre higiene y seguridad en las instalaciones de su ustableci-

ru1ento, y a adoptar las madi1lns adecuadas para prevenir aocl-N 

dentes en el uso ce la máquina, 1nstrumontoa y materiales de -

trabajo, nal como a organizar de tal manera éste, que resulte 

la l'llayor gnra.ntla para la anlud y la vida de los trabajadores, 

y del producto de ln concepción, cuando se trate de llllljeres -

embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto las sanciones -

procedentes en cada caso¡ 

11 XYI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán 
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derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intere

ees, formando sindicatos, asociaciones profesionales etc.; 

" XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y de los patronos, las huelgas y los paros; 

" XVIII.- Las huf'lgas során licitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la producción, armonizando los derechos del trabajo con loa 

del capital. En los aPrv1c1os pÚbl1cos será oblige.tor1o para 

los trabajadores dar aviso, con diez d!a de anticipación a la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para 

la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas -

coooo il!citaa Única.tnente cuando la mayor!a de los huelguistas 

ejerciten actos violentos contra las personas o lae propiedn

des o en caso de guerra cuando aquellos pertenezcan a los es

tablecimientos y servicios que dependan del gobierno; 

" XIX.- Los paros aer~n llcitos unicamente cuando el -

exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para 

mantener los precios ~n un l!mite costeable, previa aproba·-

ciÓn de la Junta de OonciliaciÓn y Arbitraje; 

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

7 el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conci

liación y Arbitraje, formada por igual número de representan

tes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno; 

tt X.XI.- Si el patrono se negare a someter sus diteren- -
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eias al arbitraje o a acoptur él laudo pronunciado por la jun 

ta, se dar& por tenninndo el contrato do trabajo y quednr¡ -

obllgudo n ind~mnizer al obrero non el importe de tres meses 

de salario, adem~s ric lo rooponaobilidad que lo resulto del -

co~'licto. Eate dieponic16n no oor¡ aplicable en los casos -

do lo.s acc:lonno con:-1:ignnda:i en la fracción siplfonte. Si la 

negativa fuero do los trabajudoreo, se dari por terminado el 

centrado de trabajo; 

11 XXII.- El patrono quo c'.capidn a un obrero sin causa -

justificada o por habor 1nereoado a una aaoc1ac1Ón o sindica

to, o por baber tomado parto en una huelga l!cito., estará --

obligado a olEcciÓn del trabajador, n cumplir con ~l contrato 

o a 1ndemn1zarlo con el importe de troa mesee do aalnrio. La 

ley doterr:il nnrú los ca~os en que el patrono podrá quedar oxi

mido de ln obligaci~n de cumplir el contrato me~1ante el pago 

de una 1nuemn1zac1Ón, Igualmente tendrá la obligación de inde!!!, 

nizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, -

CUEl.ndo se retire del aervlc1o por falta de probidad del patro

no o por recibir de ¡l malos tratamientos, ya sea en su perso

na o en la de su conyuge. padres, hl jos o hermanos. El patro

no no podré. eximirse de esta responsabilidad, cuando los ma.-

los tratamientos provengan de dependientes o familiares que -

obren con Rl consentimiento o tolerancia de ~l; 

u XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores, 
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por salarios o sueldos dovongados en el Último año, y por 1n

demniza.cionr>s, tendrán profcrcncla sobre cuu.lesquiera otros -

en los canos ~e concurso o de quiebra; 

11 XXIV.- De las deudng contraldas por los trabajadores 

a favor de sus pnLronoo, de ~us asociados familiares o depen

dientes, sblo rer¡ renponsablo el mlomo trabajador, y en nin

gún ~aso por ningún motivo so podrán exigir a los miembros ~

de su frun111a, ni serán edg1blos di chas deudas por la canti

dad excedente dol sueldo del trabajador en un mes; 

11 XXV.- El acrvlc1o para la colocación do los trabaja

dores será gratuito para Óstoa, ya se efectúe por oficinas 'lI!! 

n1c1pales, bolsas de trabajo o por cualquier otra 1nat1tuciÓn 

oficial a particular. 

En la prestación de este servicio se tornará. en cuenta la 

demanda de trabajo y en igualdad de cond1c1onna, tendrán prio

ridad qu11'nea pres1:inten ln Únic11 fuente de ingresos en su fa-

m1l1a.; 

" X~l.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un m! 

xieano y un empresario oxtrunjero, deberá ser legalizado por -

la autoridad mun1c1pül competente y visado por el cónsul de -

la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto -

de qUP.• además de las cláusulas ordinarias, se especificará -

clarumP-nte qu~ los gastos der repatr1ac1bn quedan a cargo del 

empresario contratante; 
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" XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los 

contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estjpulen una jornnda 1nhumana por lo noto

ria.mente exce3iva riada la !ndole del trabajo. 

b) Las que f1 jan un salario que no sea remunerador e. -

juicio de las juntas de Conc111ac1Ón y Arbitraje. 

e) Las que Pstipulen un plazo mayor de una semana para 

la percepción del jornal. 

d) L:ls quf' senulen un lugar de recreo, fonda, café, ta 

bernn, cantina o tienda para efectuar el pago clel sala~io cua~ 

do no se trate de empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen la obligación directa o indirecta 

de adquirir los art!culos de consumo en tiendas o lugares de-

terminados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de -

multa. 

g) Las quP constituyan renuno1a hecha por el obrero de 

las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del tra

ba.jo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por 

el 1ncwnpl1m1ento del contl'ato o por despedÍrsele de la obra. 

h} Todas las demás est1pulac1ones que impliquen renun

cia de nlgÚn derecho consagrado a favor del obrero en las le

yes de protección y auxilio a los trabajadores; 

tt XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que consti 
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tuyan el patrimonio r.e la patrulla, b1enos que serán inalien! 

bles, no podrnn sujetarso n gravámenes reales ni embargos y -

serán tranRmitiblos a t!tulo de hr.rencia con simplificación -

de las formnlidades do loa juicios sucesorios; 

" XXIX.- Es do utilidad pÚblica la ley ciel Seguro So-

eia.l y ella comprenderá seguros de invalidez, óe vejez, de vi 

di;:., de cesación invdunt.nr j !l del trabajo, de enfermedades 1 -

accidentes, de servicio de guarder!a y cualquier otro encami

nado a la protección y bi<'nestar de los traba.je.dores, campes! 

nos, no snalnrindos y otros sectores sociales y sus familia-· 

res; 

" XXX.- Asimismo, serán consldornclas de utilidad social 

las sociedades cooperativas por la construcción de eneas bar! 

tas e higiénicas, destin~das a ser adquiridas por los trabaJ! 

dores en plazos deteM'llinados y, 
11 X.X.Xi.- La apl1cac1Ón de las leyes de trabajo corres--

ponden a las autoridades do los estados, en sus respectivas --

jurlsdlce1onos, pero es de l~ competencia exclusiva de las --

autoridades federnles en asuntos relativos a la industria tex

til, eléctrica, cinematográfica, hulora, azucarera, minera, --

1 
, , 

petroqu mica, metalurglca y aideruz•gica, abarcando la explo---

taciÓn de los minerales básicos, el beneficio y la fundición -

de los mismos, as1 como la obtención de hierro metálico y ace

ro a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los 
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mismos, hidrocarburos, cemento, ferrocarriles y empresas que -

sean administradas en for~1 directa o descentralizada por el -

gobierno federnl; empresns GUA actúen en virtud de un contra

to o concesión federal y las industrias quo les sean cone~as; 

empresas que ejecuten trubnjo11 en zonas federales y ar.una te-

rritorlulea¡ a conflictos que afectan a dos o má3 entidades -

federativas; n contruton coloctivos que ha~~n sico declarados 

obligatorios en más de una entidad federativa y por Último, --

las obl1gnc1onos quo en matcrln educativa corresponden a los 

patrones, en la forma y tórminoa que fija la lay respectiva. 

11 B) Entre los Fodc:res de la Unión, el <kibie:rno del Dis• 

trito Federal y sus trabajadores; 

" I.- Ln jorr.actn diD.rja máxima 'e trabajo diurna y noc

turna será de ocho y sfoto horo.s respectivarn·~nte, las que 

excedan serán extraord 1 na1'ias y se pugarán con un ciento más -

de la remuneración fijadn para el servicio ordinario, En nin

gÚn ca.so el tra.liajo ext:ruord1nar1o podrÚ exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces consecutivas; 

" II.- Por cada se1 s dlas de trabajo disfrutará. el tra

bajador de un dÍo ce descanso, cuando menos, con goce de anla-

r1o integro; 

" III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nun

ca serán menores de veinte d!as al año; 
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n IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos 

respectivos, s1n que la ruantla pueda ser disminu!da durante 

la visenaia de ~atoa. 

En ningt'..n caso los salados podrán ser inforiores al 111! 
nimo pnra los trabnjadoreli en general en el Distrito Federal 

y en las entidades do la república; 

" V,- A trabajo igual corJ>esponderá salario igual, ein 

tener en cuenta el sexo; 

" VI.- SÓlo podrán hacerse retenciones, descuentos, de

duccionfls o embargos al sabrio, en los casos previotos en las 

leyes; 

w VII.- La designncién del personal se hará mediante si! 

temas que permjtan apreciar lo conocimientos y aptitudes de 

los aspirantes. 

El estado organizará escuelas de administración pÚbli--

ca; 

n VIIl.- Los trabajadores gozarán de dereobo de escal!, 

rón a fin oe qué los ascensos so otorguen en función de loa -

conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condi

ciones. tendrá prioridad quien represente la Única fuente de 

ingreso en au fe.milla; 

" IX.- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o 

cesados por causa justificada, en los términos que fije la 

ley. En caso de separación injustificada tendrán derecho a -
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optar por la reinstalación en su trabajo o por le indemniza -

ción correspondiente, previo el procedimiento legal. En loa 

casos de supresion de plazas, los trabajadores afectados ten

dran derecho a que se les otorgue otra equivalente a la supri 

mida o a la indemnización de ley; 

" X.- Los trabajadores tandran el derecho de asociarse 

para la defensa de sus intereses comunes. Podran as!m1smo, -

hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de loe 

requisitos que determine la ley, respecto de una o varias de

pendencias de loa poderes públicos, cuando se violen de mane

ra general y s1sternatica los derechos que este articulo les -

consagra; 

" XI.- La segnridnd social se organizara conforme a las 

siguientes basee mlnimaa: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; -

las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jub11a-

o1Ón; la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad se conservara el de

recho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

e) Las llIUjeres durante el embarazo no realizaran trabajos 

que exijan un estuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en relacion con la gestación; gozaran forzosa-

mente de un mea de descanso antes de la fecha fijada aproxim~ 

dam.ente para el parto y de otros dos después del mismo. de- ~ 
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biendo percibir su salario integro y conservar su empleo de -

trabajo. En el periodo de lactancia tendrá dos descansos - -

extraordinnrios por dla, do media hora cada uno, para alimen

tar a sus hijos. Ademas disfrutaran de asistencia médica y -

obstetr1ca, de medicina, do ayudas para ln lactancia, 1 del -

servicio de guardorias infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendran derecho a -

asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción 

que determine la ley. 

e) Se estableceran centros para vacaciones y para recupe

racion, asi co~o tiendas economicas para beneficio de los tr~ 

bajadoros y aus familiares. 

t) Se proporcionaran a los trabajadores habitaciones bar~ 

tasJ en arrendamiento o venta, conforme a los programas pre-

viamente aprobados. Además, el estado mediante las aportnc1~ 

nea que hagat establecerá un fondo nacional de la vivienda, a 

rinde constituir depositos en favor de dichos trabajadores y 

establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a 

éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en pro-· 

piedad habitac1ones cómodas e higiénicas, o bien para constl'!!, 

!rlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por 

estos conceptos. 

Las aportacioneo que se hagan a dicho fondo seran ente!':.a 

daa al organismo encargado de la seguridad social, regulando· 
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se en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedi

miento conforme a loa cuales se administrara el citado fondo 

y se otorgaran y adjudicaran los creditoa respectivos. 

" XII.- Toda empresa agricola, industrial, minera o sin, 

dicalea seran sometidos a un tribunal federal de conciliación 

y arbitraje integrado sogún lo provenido en la Ley regle.menta 

ria. 

Los coni'lietos entre el poder judicial de la federación 

y sus servidores, serán resueltos por el pi.eno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación¡ 

" XIII.- Loa militares, marinos 1 miembros de loa cue~ 

pos de seguridad publica, asi como el peroonQl de servicio -

exterior se regiran por sus propias leyes. 

El estado proporcionara a los miembros en el activo del 

ejercito, tuerza a~rea y armada, las prestaciones a que se -

refiere el inciso f) de la fracción XI de este apar~ado, en 

los términos similares y a través del organismo encargado de 

la seguridad social de los componentes do dichas institucio-

nea; 

" XIV.- La ley determinará los cargos en que serán co~ 

siderados de confianza. Las personas que los desempeñen dis

frutarán de las medidas de protección al salario y gozaran de 

los beneficios de la seguridad social. 
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CAPITULO III 

LA NUEVA LEY FEDERAL DE TRABAJO Y LA TEO
RIA INTEGRAL. 

A) LA LEY FEDERAI, DEL TRABAJO DE 19)1, 
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El antecedente de la Ley Federal del Trabajo tué el pro

yecto Portes Gil, dicho proyecto regulaba las materias si- -

guientes: en su articulo tercero establee!a que, estaran si~

jotos a las disposiciones del presente código todos los tra-

bajadores y patrones, 1nclu31ve el estado (nación, estados, -

municipios) cuando tengan el caracter de patrono¡ el contra-

to individual do trabajo, el colectivo y el contrato ley; 

además, también hacia mención dentro de los contratos de tra

bajo, el de aparcer!a, reglamentando las relaciones entre loa 

aparceros y los dueños de fincas rústicas; reglamento el tra

bajo minero, el ferrocarrilero, el trabajo a dom1c111o, asi -

como el de loa aprendices; dentro de la asociación proresio-

nal reeonociÓ el sindicato gremial y el de industria, los - -

riesgos profesionales y la huelga. 

El proyecto Portes Gil, suscito nwnerosaa criticas al 

ser discutido en el Congreso óe la Union, y el descontento 

que se dejo sentir en las agrupaciones obreras ·Y patronales -

dio motivo para que fuera retirado. 
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En 1931 se celebró en la Sooretaria de Industria ¡ Come~ 

cio y Trabajo una convención obrero-patronal, con el concur

so de ambos sectores, se formulo un nuevo proyecto el cual -

al ser aprobado con algunas lig,eraa reformas por el congreso 

se convirtio en la Ley Federal del Trabajo de 1931, promulg~ 

da el 18 de agosto del mismo ano, por el Ing. Pascual Ort!z 

Rubio, Presidente de la República. 

Por la importancia creciente de los problemas obrero-p! 

trona.les, el decreto de 30 de noviembre de 1932, creó el De

partamento Autonomo del Trabajo, transformandose dicho orga

no, por la Ley de Secretarlas de Estado, (diciembre de 1940) 

en la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, desaparecie~ 

do por consiguiente el Departrunento de Trabajo. 

El derecho del trabajo, a trnvea de la historia ha trfl!l 

sitado por diversas etapas, ignorando en principio, y naco -

con el cara.cter de constitucional al quedar acentado el ar~! 

culo 123 en la Constitución Politica Social de 1917 y que -

mas tarde fuo objeto de una roglrunentacion federal especial, 

al promulgarse la Ley Federal del Trabajo. 

El Derecho del Trabajo tuvo nacimiento por las exigen-

ciaa de caracter socio-economico por las que venia luchando 

la clase trabajadora a traves de sus organizaciones, mismas 

que derramaron su sangre en la lucha social do 1910, con la 

esperanza de que sus justas pretenciones fueran resueltas • 
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mediante la 1nelueion do dbrcchos sociales en nuestra carta -

tunda.mental. 

La Loy dol Trabajo de 1931 ha sido objoto de numerosas -

reformas y adiciontiii do:ido su prornulgnci ón. Estas modifica- -

cioncs !Je deben a. la si tuncl Ón soeio-oconomiea de México, quo 

ha ido evoluclonando dob1do al desarrollo jndu9trlal del 

pala. En consccuf:'ncia las mod1fico.c1one:i hnn respondido en -

l'JU tiempo a los crunb1os soclalos y ~conÓm1cos aunque no dol -

todo sat1sractor1am~nte, debido su promulgación ruó objeto de 

unn serie do criticas. 

Han sido gl"nndea lns lucha:! sostonidn.s por la clase obr! 

ra por medio de sua nsoc1acionos profcsionaloa. contra los º! 

presari.oa y aún contra el gob1oi-no )que se mun1fentabn protei:. 

tor de la clrrnc cnpi tal1 oto.) para poder lograr una serio de -

conquistas, lns cuales laa oncontru111os com1agradas en el artl 

culo 123 Consti tuciono.l. Dentro de los frutos logrados por • 

la clase obrera, son de deatnco.rse el derecho do asociación -

profesional y el derecho de huelga; ambas vienen a compensar 

la debilidad economica del obrero frente n1 patrón. 

Con el derecho de huelga se oblign al patrón a la firma 

del contrato colectivo, ;¡ éste mismo constituye un estatuto ~ 

juridico autónomo por medio del cual se puede obtener benefi

cios mayores dentro de lns garantias sociales minimas conten!. 

das en la Ley. Por tal razón, el derecho del trabajo debe --
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considerarse como un derecho de carácter proteccionista a la 

clase trabajadora, eegÚn la exposición de motivos de la ley -

(12). 

Otro de los aspectos de trascendencia en la ley de 31 -

es el relativo al derocbo procesal del trabajo, el que viene 

a constituir un modio pnra ~ue el trabajador obtenga el reco

nocimiento de sus deroehoa, cuando éstos son violados o des-

conocidos po1• el pn trón, con carácter especial y con función 

proteccionista hacia el trabajador, que ha acabado con los -

principios Ul)er-ales e individunlos. 

En cuanto nl estado se d~be colocar por encima de los 1!!, 

tereses del capital y dol trabajo, para llevar a cabo los fi

nes de la justicia social, por consigu1ente debe activar la -

vida económica del paÍa y lograr que aumente el e~pleo de la 

mano de obra, la que beneficiará a toda ln colectividad: a la 

vez logrará que lo,; factores do producción marchen de manera 

equilibrada. 

La ley do 1931, llegó en su época a tener la idea de ju~ 

ticia social aplicada a las necesidades sociales y económicas 

de la clase trabajadora pero las transformaciones en nuestro 

país exigen un ordenamiento que generalice las conquistas - -

obreras y elevarlas a los niveles de vida de todos loa traba

jadores, otorgándoles una participación más justa en los re-

sultados de la producción y distribución de bienes. 
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B) U NUEVA LEY. 

Tomando en cuenta 1011 cambios de las estructuras socia-

lea que repercuten en la vida de México, la nueva ley del - -

trabajo vino a ser el punto de arranque para el dosenvolvi- -

miento de los princi piol'I de justicia social que tienen l!IU - -

creación en el articulo 123 Constitucional. 

Para llevnr acabo la elnvornción de la nueva ley era ne

ce11ari o la ref'or11rn. de las fracdones II, IIl, VI, IX, XXI, 

XXII ¡ XXXI, del apartado "A" del Art. 123 Constitucional, 

La nueva Ley Federal del Trabajo está dividida en 16 ca

pltulos, de los cuales la primera parte se refiere a los pr1~ 

cipios generales, y en ella queda comprendido el término jus

ticia social, meta a segu 1 r en lll nueva ley. 

La nueva Ley del Trabajo, dice el Dr. Mnrio de la Cueva 

(13). Vino a dar una mayor garantla a la libertad sindical, 

a la libre contratación colectiva y al ejercicio del derecho 

de huelga. Esta ley, no abarca todo el derecho del trabajo, 

ni es una obra final, es una 1.'uerzn viva que debe dirigir a 

los sindicatos en su lucha por mejores condic1onea de pres-

tación de los servicios 1 a los - ·>.rones para temperar la in 
juaticia que impera en 5U8 rábr!~«ª• La lucha por la justi

cia aoc1al habra de seguir su camino, a pesar de las ideas -

contrarias de los patrones. 

Después de la promulgación de leyes por los estados, el 
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Congreso do la Unión expidió en el año de 1931 la Ley Federal 

del Trabajo pnrn tcdo el pa!s. Las condiciones generales del 

pals, la constante prosion de loo patronos el paso de la tra

dicibn romanos c1vjlistns no hicieron posible el legislador -

acabar de r.rnnera definitiva con la idoa esclavista del traba

jo mercanda. 

El artlculo III (14) de la nueva ley acabó eon el coneep_ 

to de trabajo morcnncía lo eleva a la categoria de un derecho . 
y un deber social, en consecuencia nunca mas se aplicaran las 

normas qu~ se ocupen de las cosas, sino que el trabajo vuelva 

a ser ol ejercicio de la noble profesión de trabajar. El a.r

tlculo Ill establece que el trabajo exige respeto para las 

libcrtadlHI y djgnidnd do quion lo presta, lo que significa 

que han de respet.n:r:rn en ln pe1'nonn del trabajador todos los 

derechos y libertades quo acepta el titulo primero de nuestra 

conatituc~ ón, y además, dübo tratarse al trabajador con el -

respeto y considernciÓn que correspor,den a la esencia del - -

hombre. 

El párrafo Último del articulo I!I complementa la nueva 

idea del derecho: la actividad del hombre ha de prestarse en 

cond1c1 ones, que aseguren su salud y un nivel economico deco

roso de vida para Ól y su familia. En consecuencia ninguna -

empre11a podrá funcionar ni ha.cor uso de instalaciones que 

pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores. 
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El punto de partida, el fin de las normas do trabajo son 

el hombre miS!'lot es decir, el hombro trabajador, por lo cual, 

el orden jurid1co comonz.ando dosdu el articulo 123 ho.ata las 

convenciones coloctivus y a~n haeta las condiciones porticul~ 

res do las relaciones individuales de trabajo, tienen como fi 

~alidad suprema nseGurar al hombre quo trabaja una existencia 

digna de ser humnnn. 

Las frncoa descritas encuentran su prologo en el articu

lo II (15) que os ln norma que doterm1nn los finos de la lo-

gislación del trabajo: el derecho del trabajo tionde a con-

seguir el equ111br1o entro el trabajo y el capital es el -

equilibrio que nace de la justicia aocinl. De ahi que la 

fuerza econom.1 en del futuro habrá do ponerse 111 servicio de -

la justicia, hasta su trnnsformnc1Ón en una econoxnla forjada 

por los hombres para todos los humnnoo. 

La nueva loy no haco unn definición do la justicia so- -

cial debido a que no es fácil hacerla, pero esta se deduce -

de la conv1nac1Ón de los articuloa II y III: de acuerdo con 

las traces Últimas del articulo III, (dice el maestro (16) M! 
rio de la Cueva) la just1c1a social so propone distribuir -

loa bien~s de le produccion economicn, a fin do otorgar el -

elem('onto humano en un nivel oconorni co decoroso, que es tanto 

como conducir una existencia digna. El derecho del trabajo -

contiene sobre todo un concepto humanitario, en cuanto que --
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trata de asegurar la vida misma del hombre trabajador, ea de

cir, un derecho que se ocupe primero de la eatistaec1Ón de -

loa reinos mÚltiples en donde la cultura se entrega al servi

cio del hombre. 

La definición del nuevo derecho habrá de tomar en consi• 

derac1Ón el rin perseguido por la ley, la idea de la Justicia 

social, una definición que pasará sobre los restos del formu

lismo y del individualismo para expresar que "el nuevo dore-

cho del trabajo es la norma que se propone realizar la justi

cia social para el equilibrio de las relaciones ontre el cap! 

tal y el trabajo". 

Con la nueva ley, no se puede afirmar una realización 

plena de la justicia, quizá ni siquiera aproximada, debido a 

que la auténtica justicia no puede darse dentro de los regÍm! 

nos que protegen la explotación del hombre por el hombre. 

El maestro Trueba Urbina (17) nos indica que la nueva 

ley del trabajo viene a superar a la de 1931, pues perfeccio

na la teenica legislativa de la miruna, pero sin apartarse del 

ideario de la ley anterior en cuanto a que los derechos soci! 

les que regle.menta son exclusivamente aquellos que tienen por 

objeto proteger la prestación de servicios en beneficio de -· 

los trabajadores, ya que ninguna de las dos leyes consignan -

derechos autént1crunente reivindicatorios, en fUnciÓn de lo -

grar un mejor reparto equitativo de los bienes de la produc--
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ción hasta alcanzar la soc1al1zaciÓn de los mismos. 

La nueva Ley establece prestaciones superiores a la ley 

antigua, estas son: un aguinaldo anual, los fondoR do aho"

~ro y la prima de ant1guedad, un período más largo do vacaci~ 

nes, protección al salario, asl como a lus mujoreii y monoros. 

Aunque nlgunns d1spos1c1ones del artículo 123, no obstante el 

tiempo trhnscurrido no han podido cumplirse, sobre todo lo r~ 

ferente al concepto que impone a los patrones la obligación -

de proporcionar a los trabajadores habitaciones comedas e h1-

gién:1 cas, El avance económico del pais ha sido evidente 1 pe

ro con menes cabo de la justicia social. 

Cabe anotar que, de acuerdo con el Dr. Alberto Truoba U~ 

bina (18) lo referente al Órden público en la nueva ley. El 

articulo V af1rmn que las diapos1c1ones de la ley son de or-

den publico, de ahi que cualquier estipulacion escrita o ver

bal contraria a los derechos sociales minimos que contienen -

el propio precepto no producira efecto legal alguno. 

Al hacer menc1on al concepto de orden publico en la ley 

trae cons1eo confua1ont:s, debido a que las leyes del trabajo 

son de derect:o soc1 al y no tie derecho publico; aunque al pa-

recer nuestro legislador no utilizó la idea de Órden pÚblico1 

sino que roás bjen lo adopta corno una concepcion civilista, ya 

que el propo_ai to ce declarar las normas laborales como de ór

den público, ruó el de que no produjera efecto legal la renun 
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ein de derechos laborales, como lo concibe la doctrina c1vili~ 

ta. El artículo 123 Constitucional, cuando se trata do esti

pulación contraria a les gnrnntias sociales o de renuncia de 

derechos de los trabajndore¡¡, el propio precepto con::ititucio

nnl l11s doclnrn nulns, do ah{ la naturnleza em:lnentemente so

cial del art1culo 123 al no darles ningún valor legal. En -

consecuencia esta es lo imposición que debe de imperar frente 

n la introducclÓn del concepto de Órden público, lo que trae 

confusiones y puede desvirtuar ante los tribunales de trabajo 

el verdadero titmtido soci nl do nuestro derecho del trabajo. 

El articulo VIII (19) define al trabajador corno la persg_ 

na f!sica que presta a otra un trabajo personal subordinado. 

El precepto ne apartó de la definición de la ley de 31 en dos 

aspectos: para la ley de 1931 el trabajador es la persona -

que presta a otra un servicio personal en virtud de un contr!. 

to do trabajo; on tanto que en la nueva ley, es bastante el -

hecho de la prestación del trabajo, sin que sea neceaario - -

probar la existencia de un contrato, prueba di!Ícil y a veces 

imposible. 

LA EMPRESA,~ Dos estatutos rigen en la empresa las rela

ciones entre el trabajo y el capital: el derecho de las rel!, 

ciones colectivas, y el derecho de las relaciones individua-

les. El pr:lmero se afirma. como "un conjunto de principios, -

instituciones y normas, que garantizan la libre organización 
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de los sindicatos y hacen de los mismos una fuerzn permanente 

viva pnra el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses 

y derechos do todos y cada uno de los trabajadoroo". Do ello 

se deduce que su propÓ31 to in:I c1 al es nMgurar el derecho hu

msno a la libre nsocjncion, pero que so transformo en un me-

dio para la connecución do un rin rná.9 alto, que cona1Hte en -

que mediante la negociación y contratación colectiva y la - -

huelga se mejoran los derechos de los trabajadores y se vjgi

la su cumplimiento. 

El derecho de las relnc1on~s individuales do trabajo con 

las norroHa que determinan lo que debt'l entenderse por relaóiÓn 

y contrato de trubnjo, lns condic~ones generales do trabajo, 

los derechos y obligac1onoa de los trabujadoros y de los pa-

trones, las norrnna po.rt1cular1rn para nlgunns actividades. De 

estas rolacionos individuales so dice quo es la parte más noM 

blo del estatuto loboral, ya que se da la protección directa 

del derecho del hombre a la existencia¡ todo derecho 1ndiv1· 

du1!.l de trabajo cont1•ibuyó n la trnnnforvnc1Ón, aunque el lll2, 

tor primero rué el artículo 123 que afirmó la estabilidad de 

los trabajadores en sus empleos, pues desde t'll momento de su 

vigencia los trabajadort.s sintieron la seguridad del presen

te y del futuro. 

En la ley actual, ae previene que las empresas no pue-

den suspender, reducir o dar por terminadas sus actividades 
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sino en los casos 1 observando los requisitos consignados en 

la ley. Es de notarse que no se podrá obligar a un empresa-

rio a que continue sus actividades, pero deberá indemniz(r a 

los trabajadores con tres meses de salario, y veinte dfaa por 

año de servicios y una prima de antiguedad; y en ca.oc de que 

vuelva a reanudar sus acti v1.dadea tendrÓ. que ocupar a los mi!!_ 

moa trabajadores. 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO.- En la ley vigente encontr! 

moa preceptos que vienen a beneficiar sino del todo, si en -

gran parte a la clase trabajadora. 

Las normas sobre las condiciones de trabajo, tiende a -· 

asegurar de manera inmediata y directa la salud y la vida - -

del trabajador, ademas de recibir un ingreso económico decor~ 

so. Son normas que brotan de los exigencias de la vida y cu

ya finalidad consiste en elevar la condición del hombre, col~ 

cándolo en un plano donde pueda moverse el espiritu para po-

der aspirar a un nivel cultural cada dia mejor. 

Las condiciones de trabajo deben ir acordes con los prin 

cipios de justicia, y no implantar jornadas de diez o más 

horas de trabajo, y mucho menos, volver a los salarios de mi

seria. 

La.a cond1 cj ones de trabajo cuando las exigencias lo re-

quieran, deben de irse transformando de acuerdo con los oam-

bios sociales a tin de que sean la expresion y la esencia m1J!. 
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ma de la justicia social. 

La comisión redactora, tomando en cuenta el ideal del at 

ticulo 123 Constitucional en su articulo 56 establece que las 

condiciones de trabajo no podrán ser in.f~riores a las fijadas 

en la ley. 

En la promulgación del articulo 123 Constitucional se -

proclama la jornada máxima de ocho horas. De acuerdo con la 

nueva ley, las condiciones y circunstancias de la jornada de 

trabajo quedan establecidas en los artlculoa S6 a 68 el arti

culo $8 dice: la jornada de trabajo es el tiempo durante el 

cual el trabajador entá a disposición del patrón para prestar 

su trabajo. La def1n1c1Ón es de gran importancia, primero -

por~ue la ley de 1931 no da un concepto preciso sobre jornada 

de trabajo; segundo porque de acuerdo con la preocupacion le

gislativa no disponga. a su antojo de su tiernpo está subordin!, 

do a él 1 lógicamente debe considerarse como jornada de trab! 

jo. 

Para la jornada de trabajo se toma como base la idea de 

derecho social es decir ver la protección,la vida y la salud 

de los trabajadores. 

La !ijacion de una jornada maxima ha tenido por objeto * 

limitarla, para evitar en el trabajador su agotamiento tisico, 

o sea el desgaste y la ratiga excesiva, la vejez prematura o 

invalidéz precoz y la atrofia en la inteligencia, como cona! 
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cuencia de lo mismo. 

La situación del menor y de la mujer no paso desapercib! 

da ni para el cona ti tuyonte ni para la Nueva Ley de Trabajo. 

La razón por la que los sectores de la población se ha-

llan preocupados porque a través del tiempo se dicten medidas 

de protección para loa menores de edad, en que el mañana del 

pa!s depende en mucho do la manera en que ae proteja al menor, 

as! como las facilidades quo se le den, para que se cultive, 

de uh! que en relación con lns jornadas de trabajo, se esta-

blecen da~erminndna disposiciones quo le aon npl1cnbles. 

En cuanto a la mujer, ln ley dá igual trato a los traba

jadores del sexo ma.sculi no que fome ni no, porque para ciertas 

actividndes, el carácter proteccionista do la ley se mani- -

fiesta en mayor proporción en la mujer sobre todo en lo que 

se refiere al trabajo extraord1nnrio, a la prohibición de - -

prestar aervic1oa en laborea peligrosas o insalubres; igual-

mente queda prohibido a la mujer el trabajo nocturno indus- -

trial y el trabajo en establecimientos oomercjales después de 

las diez de la noche; pese nl precepto constitucional, la re~ 

lidad ea otra debido a que un gran número de mujeres prestan 

servicios en establecimientos comerciales después de las - -

diez de la noche, como es el caso de los restaurantes, espec

táculos públicos, centros nocturnos, hoteles, etc. (20). 

EL SALARIO.- Es de vital importancia para loa trabaja--
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dores en tanto que juega un papel eminentemente aoc1al, pues 

perm1t1ra nl trnbajador conservar su salud y conducir con - -

existencia digna; do nhl lo proocupnc1Ón dol dorocho dol tra

bajo que ex1jn unn definición on la que rosplandozcn la justl 

cia, as! corno un conjunto de gnrnntlas quo nsoguren su nbun-

dancia y su efectividad, 

Los artlculoa 82 y 84 de la ley nea dan 1n def1n1c1Ón -

del aalnrio y lor, elnmünt.on que lo 1ntPgrnn: el salnrio es -

la retribución qU<! debe pnenr el patrono nl trnbajador por su 

trabajo; y ne integra con loa pagos hochon por cuota d1nr1a, 

grat1f1cac1onoo, porccpcion~n, habltnci&n, primas, comisio- -

nea, prestncionca en oapecie, y cunlquler otra cantidad o pre.!!. 

tación quo M entregue nl trnbo.jodor por su trnbajo. 

La ley pnra quo cumpln ccn su función social y económica 

estableció normaB protoctor!ls nl snlnr1o, recogiéndolas de -

las diaposj.cioncs de 1n ley anterior, y las completó con los 

resultados de la experionci a y do la jurisprudencia. Sin em

bargo en la actunlidnd no lo han dado al salario su auténtico 

significado socinl dcMdo al muro capitalista que impide quo 

so le otorgue nl trabnjador unn justa compenaac1Ón por el set 

vicio prestado (21). 

En la antiguednd el patrón pagaba el salario mínimo, - -

puéa no observaba el principio de la igualdad del salarlo; &.2, 

tualmente la ley trae consigo deter~tinadas obligaciones a cat 
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oión efectiva de su snlario; el patrón tiene la obligación de 

pagar cuando ~enos el m!nimo legal "igual salario cuando se -

realiza igual trabajo"; el patrón tiene la obligación de pagar 

en efectivo, en moneda de curso legal; el lugar donde debe P!. 

garse al trabajador será aquel en donde presta sus servicios; 

queda prohibido al patrón rotenor el salario por concepto de 

multas. 

El salario no aÓlo debe sor suficiente para que el traba 

jador y au frunilia satisfagan nus necesidades, sino que debe 

tener un remanente que sirva para que adquiera bienes y le -

perm1 tan vivir en condicionfs dignas; preocupandose el estado 

porque los bienes sean inalienables e inombargablee. 

?füEVOS DERECHOS DE LOS TB.ABAJADORES CONSIGNADOS EN LA -

LEY.- El nrtf culo 63 de ln Loy Federal del Trabajo estable-

ce que: 11durante la jornada continua de trabajo se concederá 

al trabajador un descanso de media hora, por lo menos". 

Articulo 64: cuando el trabajador no puede :Jallr del l!;! 

gar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o 

de comidas el tiempo correspondiente le será computado como -

tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

Cuando se prolongue extraortlinar1amente la Jornada de 

trabajo por más de nueve horas a la semana, el patrón está 

obligado, de acuerdo con el articulo 68, a pagarle al trabaj~ 
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dor el tiempo excedente con un aumento del doscientos por - -

ciento más del salnr1o quo correr.pondo a las horas de la jor

nada, sin µerjuicio de las sanciones establecldns contra los 

patrones en la Ley Federal del Trabajo. 

Cuando los trabajadores prestan su:i serv1c~09 en domin-

go tionen, el derecho a unn primo adlcionnl de un veinticinco 

por dento por lo monoo sohrc el salario de los d!us ordina-

rios de trabajo. Los trnb1j11doros tcmlrnn dorecho de acuerdo 

con el articulo 73 de un salario doble, en los casos en que -

el trabajador labore en dina do descanso, indep~ndiontemente 

del salario que le corresponda. 

Los trabajndorts s1rmprr hRn luctado porque nus dÍas de 

descanso no laboren, pero en caso do quo se quebrante con la 

dispos1c16n, el solnrio que pnrciban ser¡ doble, ade~~s do -

su salario por el dÍa do do~cnnso. 

Tendr!ln derecho loe trabujndoreii a que se lea pnguc sa

lario doble cuando laboren en au din de descanso obligatorio 

mas al salar~o correnpond1entc a ¡ste. 

Confor~8 ül artículo 80 de la ley, los trabajadores - -

tendran derecho a una prima no menor de veinticinco por cien, 

to sobre los salarios que le correspondan durante el periodo 

de vacaciones. 

Con esta disposición se le deja. lugar al trabajador a un 

ingreso extraord_!-nario, a efecto de no cont1'aer obligaciones 
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que excedan de sus ineresos nor111alea como lo estableoe el co

mentario al articulo 80 de la ley. 

Articulo loo: "el salario se pagará directn.mente al tra

bajador. Sólo en los casos en que esté imposibilitado para -

efectuar personalmente el cobro, el pago se hara a la persona 

que designe como apoderado mcd1anto carta poder su'scrita por 

dos testigos". 

"El pago hecho en contruvonc1Ón a lo dispuesto en el pá

rrafo anterior no libora de responsabilidad al patrón". 

Los patrones por n1ngún motivo dcb~ran hacer descuentos 

en los salarios del tro.bajndor, salvo en los casos previstoa 

por el articulo 110 de la ley refcrentos n deudas contra!das 

con el patrón, paeo do rentas de hab1 to.ciÓn de cuotns para -· 

la adquisición de h~bitnciones, de cuotas para la constitución 

1 fomento de sociedades cooperativas y co.jns de ahorro, de -~ 

pensiones alimentj dHs en favor de esposas e hijos, ascendien_ 

tes y nietos, asi como do cuotas sindicales. 

Las bases para el derecho hab1tac1onal las encontramos -

en el articulo 123 Constitucional, en el que se establecen g! 

rant1ns sociales en favor de los trabajadores. 

Cabe mencionar qua el sindicato de trabajadores de la in 
dustria azucarera y aimilarrs de la R.M. ha subido un escalón 

hacia el progreso y la justicia social al conquistar para los 

trabajadores un programa de construcción de casas en casi to-
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dos los hingenioa azucareros, con ello se viene a dotar al -· 

obrero de mejores situaciones materiales de vida, pues propo~ 

e1onn a los trabajadores eond1c1ones más dignas p¡.ra él y su 

familia. 

Otro de los derechos es la prima de a.ntiguedad. 

Derecho a la prima de nnt1guednd, consagrada en la ley 

eomo una garantía minillln, de carácter reivindicatorio en re-

lación con el rógimon de explotación del hombre. Con la prima 

de antiguednd se substrae al trabajador de la alineación, re

cuperando parte de su trabajo, con el importe do la prima de 

antiguednd de doce dina, do salario por cada año de servicios 

prestados. Por tanto, nuestra ley, atenta a un imperativo de 

justicia social, establece el derecho a la prima de antigue-

dad corno un nlto intoréa social que viene a beneficiar a la -

clase trabejad0ra. 

Derecho de preferencia y ascenso, Es de juat1c.ia que n.1 

trabajador se le prefiera en igualdad do circunstancias res-· 

pecto de quienes no lo son, y los aindicalisados tendran la 

preferencia de aquellos que no lo eaten. 

Para los derechos de pre!'ert-noia y ascenso se tomara en 

cuenta la antiguedad del trabajador, asi como la aptitud del 

mismo para poder asconder tendra que demostrar su capacidad. 

Derecho de invensión. Como nos lo indica el maestro -

Alberto Trueba Urbina (22) ya con el congreso constituyente, 
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el diputado Macias hizo referenaia al derecho de los invento

res, hoy nuestra ley lo regula tomando en cuenta nl trnbaja-

dor al establecerlo como un régimen jurid1co cspoc:lal. 

Derecho de aguinaldo. Aunque ya era costumbre entre al

gunoa empresarios el entrogurles a sus trabajadores un agui-

naldo a fln de uño la nueva ley lo establece en su articulo -

87; los trabnjadoreo tondx•an derecho a un aguinaldo anual -

quo deberá pngn.rse antes del din 20 de diciembre, equivalente 

a 15 d!ns de salario, por lo menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servicios tendran d.!?_ 

racho a que se les pague en proporción al tiempo trabajado. 

ASOCJACION PRür'ESIONAL.- La clase obrera ha enconti-ado 

su o~pren1on principal, on el movimionto sindical, la cual 

constituye derechos que ne lo reconocen n los trabajadores P.!!. 

ra compensar su debilidad economica frente al patrón, y me- -

dirmto el ejercfo Jo de loa mi ::imos ae pueden obtenor mejores -

benetlcios que los establecidos en el articulo 123 Constitu-

cional y su ley roglnmentaria. Es necesario que los sindica

tos obreros luchen por la fijncion en loo contratos colecti-

vos de salat•ios cada vez mas remunera ti vos y justos. 

El derecho do asociación profea!onnl, es un derecho de -

los trnbajadoroa frente al patrón con la correlativa obliga-

cion de este de reconocer y respetar la nsoc1nc1on. Del sin

dicato deviene un derecho colectivo formado por la suma de d!t 
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rechos individuales, para obtcn0r la dien1dnd de la persona y 

su ~ejoramionto ocon¿m!co, con el sindicato oe lo vieno a dnr 

protección n ln clnno trnbnjndorQ en contra de lon abusos co

r.:etidoi:;. pnl' los po.t1•cn•'.'.l• 

Merece recordarse qu(' llnH de 111.s orgnnl znc1 one::i que pre!!_ 

tó sus sorvidün on fn\•or do 111 cln.5c trahaja.do1'a., rué la Cu

sa del Obrero l·!und1•ll, a ella se debe el dei.10nvolv.\micnto do 

lB nsoc1nc1on, desd~ ol triunfo d~ ~A rovoluci¿n connt1tucio

na11stn ho.:;tn ln conr-gcrnciÓn dol derecho do asociación prof~ 

sional en el articulo 123 Constitucionnl. 

Ln nueva ley en su ort~ culo 351¡. roconoco la liborto.d de 

coalicion de trnhajndores y potrone3 1 lo que vieno 11 const1-

tu1r orgo.n~zacfom'o de dcfrn:ia do log interesen comunos de -

las cl~ses soc1nl~!l. 

El articulo 356 de ln ley, defino al s1ndlcnto do la s,!. 

guiente roanm'a: aimlicnto os lo. a.::iociacivn de tro.bajndorea 

o patrones, con3titujd11 para el e!':tud1o rnejoramicnto y defe!!, · 

sn de sus respectivos intereses. 

Es 1ntoresant~ conocer lo.u ¡;o.labran del Dr. Alberto Tru!::. 

ba Urbina (23) respecto a lo eoocincion profesf onnl do los -

trabajadores en un dcrocho social rrofesional, lu que dice, 

persigue diat1nton objetivos; la asociac!on profesional de -

los trabnjn<loros el! un derecho social c.uo tiene por objeto -

luchar por ol mojoru:rdento de laíl condiciones economicas de 
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lista; en crunblo la asoc1acion profesional de los patrones 

tiene por objeto la defensa de sua derechos patrimoniales, en 
tre éAtoo el de propiedad. 

LA HUELGA.- La oncontrnmoa COfüJngrada como un derecho -

social en el nrdculo 123 Constitucional. 

Con el movimiento do huelga se puedo llegar a la socia-

litación do los bienoo de produccion, lo cual traerla cano r~ 

aultado la suproaion del rogimon do explotncion del hombre 

por el hombro, y por cons:lguiento la roalizacion plena. de la 

justicia social. 

Conforme al articulo 4.40 de la ley el derecho de huelga 

ea: la suapons5on temporal del trabajo llevada a cabo por -

una coa11ción de trabajadores. 

Do acuerdo con el articulo 450 de la ley, lo. huelgo. de

bera tener por objeto: conseguir el equilibrio entre los di· 

versos factores de 111 produccion, armonizando lo~ derecl'os de 

trabajo con los del capital obtener del patron la celebración 

del contrato colectivo de trabajo y exigir su revision al te~ 

minar el periodo de au vlgencin; obtener de los ¡:atrones la -

celebracion del contrato ley y exigir su roviaion al terminar 

el periodo de su vigencia; exigir el cumplimiento del contra

to colectivo do trabajo o del contrato ley en las empresas en 

que hubiere sido violado; exigir el cumplimiento de las disp~ 
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sicionos legales sobro participnc1Ón de utilidades; npoyo.r -

una huelga que tengn por objeto alguno de los enumerudos en

las fracciones anteriores. 

La nueva ley <iol trnbnJo diÓ u. conocer uno. fraccion mus, 

con relaci6n a ln ley do 1931, pues establece como m1ovo obj~ 

tivo de huelga exigir el cumplimiento de las disposiciones l!t 

gales sobre participocion de utilidades, con entn frnccibn 8e 

llega n frennr el ohuno comatjdo por los patrones on el repat 

to de las utilidades de los trnbnjadores yu que en cuso de -

ser violado dar¡ lusar nl derecho do huelga, 

CONTRATO COLECTIVO.- El articulo ,3ú6 dice: contrato -

colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o va

rios sindicato::i de trabajadores y uno o varios pltrones, o -

uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer, 

las condiciones segun las cualcz debe prestarse el trabajo en 

una o más empresas o establecimientos. 

Mediante la fuerza de la asociación profesional obrera y 

de la huelga, se han logrado equilibrar una gran parte de las 

tuerzas del capital y del trabajo, en consecuencia, se puede 

obtener del patron la firma del contrato colectivo lo cual -

constituye un derecho socie.l autonomo, mediante, el se pueden 

obtener beneficios mayores dentro de las garantius sociales -

m!nimaa conteni <las en nuestra ley y en las establecidas en el 

articulo 123 Constitucional. 
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El maestro Alberto Truoba Urbina (24) nos dice: Que -

el contrato colect1vo de t1•ubnjo tiene por objeto lograr a -

trnvóo de la celebración del mismo y de su cumplimiento, me

jores condicionos oconbmicaa para la clase trabajadora y ob

tener graduales re1v1ndicnc1ones aociales • 

.ll recurrir n lits condiciones do trabajo mediante un 

acuerdo entre los s1ndicntoa y el patrono a su 1mposic1on a 

trnvos do la huelga, so estaran persiguiendo beneficios para 

la clase traba jndo1•0, y por e onaiguiente encaminandose hacia 

la lucha por la junticia social, 

LOS RIESGOS DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.- La - -

constitución de 1917 fue la que creo con caracter social y 

con una gran amplitud los rieogos de trabajo, fijandole res

ponsabilidad al empresario, puEa dicto diversns obligaciones 

a cargo de loa patrones tendientes n evitar los accidentes.

De acuerdo con el articulo 123, se coneid~ran riesgos de tr~ 

bsjo tanto los accidentes como lns enfermedades sufridas con 

motivo o en ejero1c1o de la profes ion o trabajo que ejecuten •• 

Bajo el rubro de "riesgos de trabajo11 la nueva ley re·

glamcnta los accidentes y enfermedades que puedan su.ttir loa 

trabajadores en ejercicio de su trabajo o con motivo de es-

tos, 

Kl articulo 474 de la ley dice: accidente de trabajo -

es toda lesion organice o porturbac1on fundamental, 1runedia-
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ta o posterior, o la muerte, producida repontinnmonte en 

ejercicio o con motivo clel trabajo cunlq11iera que sea el lu

gar y el tiempo en que se presten. 

Quednn .inclu1cl0n on ln dcf1n1 don anterior los nccidon-

tes que se produ:-.cn!'l nl t.rnslndnrse el trabajador d1rectamen 

te de su domicil!o nl luenr del trabajo y de ¡ste a oquel. 

Articulo 475: enfermedad de trubnjo es todo estado pa

toloEico derivado de 111 nccion continuada de una cnusa que -

tenga su oriren o motivo en el trnb~jo o en el medio e~ el -

que el trabajador se ven obliendo a prestar su3 servicios. 

El urti culo 487 e:;tableco las prestacionos que deben r!?_ 

c1b!r los trnbnjudorro victimes do un riesgo: el derecho de 

los trabajadcrcs u su rehab1lita.c1~n¡ a su hospitalizacion y 

a los aparatos do pr¿teri' y ortopedia nocesurlos; asiaten-

cia roe di ca ;¡ c;.u1rÚr¡::i ca; modi ca.mentNJ y mu terial de curación; 

la 1ndemnizac1on fijada en el presente capitulo de las pres-

tacloncs enunc:iadas, la primera, la segunda :¡ la tercera fue 

ron establecidas con la nueva ley. 

Por tanto, el e~prosario debe cubrir a los trabajadores 

su salario en caso ce riesgo de trabajos, oalvo los casos -

expresamente previstos en las leyes, además tiene la obliga

ción de reparar los danos en el trabajo, cualesquiera que 

sea su naturaleza y las circunstancias en que se realiza. 

Ea de gran importancia para la v1dn del hombre la segu• 
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ridad socinl, y la que ticn~ ou baoo en el nrtlculo 123 Con! 

t.1tuc:l.onnl, dor1vondo c0n ello ln o~pc1llc1Ón do ln ley del -

soguro soc1 al quedando comrrondido:1 en ln ml :nnn len aoguros 

de 1nval.1doz, de v1da, de casoc1bn 1nvoluntor1a del trabajo 

de enfermedudco y nccidonte:1 y otras con fj nos enólogo a. Ln 

:ieoiridnd S(l(' 3111 ci;:.::1prcndl' un hn z. do <lerocl".O!l pa.rn bcnoficio 

de los trnbn jsdo:r~ri, puirn con el :rngu:ro aod al se protego y 

tutela a todoa loa trabajadores. 

El sob~1ro socjnl ea de cnrncter obligatorio para todas 

las porsonns que cotan vinculadas por ln rolnc!on do trabajo 

o por un contrato. 

A posnr de los dorechoa consignados en la ley del segu

ro social, en la actualidad se hnco necesario un proyecto de 

ley del seguro aoc1al que sea oongruente con los ordonamien

ton de la nueva lc1. La seguridad social debe ampliar su C85 

po de aecion, pues no solnmnnte debo vor por la salud del 

trabajador, sino que debe hacerlo la vida más reuz en todos 

los aspectoB, de lo contrar1o se estará cayendo en 1njust1-

c1as sociales. 

La nueva ley del trabajo, al darle lugar a los riesgos 

de trabajo reconoce un derecho del hombre, que dimana direc-

tamente del respeto cel trabajador, y se reafirma en el int! 

ris social de tenev une poblncibn snna y activa con el menor 

número posible de enfermos o invalidoa, de ahi que el legis

lador tome medidas necesarias para que el trabajo se preste 

' 
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en condiciones que reporten sufioinnt.e pl'otocciÓn n la vida 

Y a la salud de los trnbnj&doren, lo cunl traorá el b1onos

tar en la clnoe trehHjndora, 

En consecuencin es nece::u,:r1o atender la salud y ln pr~ 

vcnción de lon iullo:i, nntott que atender los problemas del -

enfermo, do c:rn nu1n1n'B se podrá toncr una buena salud para 

los me:dcnnos, 

CONSIDERACIONES r'J!;ALES.- Ln grandiosidad del dorecho 

medcano del trabajo connj ste en quo protege por igual a t5!, 

dos los que prestan un servicio n otro o vivan de su traba

jo; establece derechos sociales para la protecc16n de la -

clase trabajedcrn, de acu~rdo con los ideales del articulo 

123 Constitucional. Consjdero de irnportnnch hacer notar -

alguno de los principios que constituyen el nrticulo 123 ~-

ConstHucional y enunciados por nuestro maestro Alberto - -

Trueba: (2$). 

1.- El trabajo no es roercancla ni articulo de comer--

010. es activ!dnd hu.."llnna protegida y tutelada por el poder 

Judicial y por el poder polit1co, conntitutivos de la noble 

personaU dad del estado moderno como persona de deroeho pú

blico y persono de derecho social, con facultades expresas 

en la constitución. 

2.- El derecho del trabajo, sustantivo y procesal, se 

integran por leyes proteccion!stas y re1vin<l1cadoras de los 

traba.ja.dores y de lll clane obrera; consigulentemente es de-
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recho de lucha. de clnsos. 

3.- Los trnbnjodoros y los emprosnrios o pntroncs son 

desiguales en l'n vicl:l • ente ln lq·~1 nlncion :iocj ill y el pro

ceso laboral con ~otivo do sue confljcton. 

4.- Lns juntBs de concllincion y arbitraje, siguiondo 

ol ideario protecc1on1oLn del nrt!culo 12), eston obliER<los 

a rendir a les trntujndoroo para cuyo efecto deben tutolnr

los en el proceso lnbo:rnl en el que impera el pr1ndp:1o de 

la desit;ualcad do lns partes con todas :1ua consecuencias -

sociales. 

5.- El derecho do lon trabajadores de participar en -

las utilidades de las emprosns, es reivindicatorio en cuan

to obtienen un mínimo inRigni ficante de plusvnlia. 

6.- Los derechos sociales de asociación profesional -

obrera y huelga, en au libre ejorcicjo, son esencialmente -

re1vind3 e.a torio:; porque tienen por objeto transforrriar el r! 

gimen capHaU ata mediante el cambio de las estructuras 

económicas. socifllizando los bi.,,noo de producción. 

La nueva ley federal del trabajo tiene un contenido 

hu.'llano muy amplio y vieno a constituir una apror.imación ca

da vez mñs cercana a los 1deales de la justicia social. 

Nuestra ley es protector directo de las clases trabajadoras, 

lo cual trae consigo un dosenvolvjmiento progresista en - -

nuestro pida :r :ius diopo:11ciones pretenden un ambiente a.rm2 

nioso en lna reltic1omJ/J del sector c-,brero con el patronal. 
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La nueva ley es producto de la vida m1srna del pueblo mg, 

xicano, dol estudio de las rolac5onee nncionalnB, de las COU 

dicionos de trnbnjo en lnu fabricas de las necesidades mate· 

rinles, educacionales y culturales. 

~i nrt1culo 123 (expresión rle justicia social) es una -

do las grandes e.enquistas logradas por 111 moniorablo ll.!Hlmblea 

consti.tuyente, en cuyo precepto se otorgó a los trabajadores 

un rolnimo de derechos y beno.ficioo. 
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C) LA TEORTA INTEGRAL EN GENERAL. 

ORIGEN: 

La teoria integral tiene nu origen en el proceso do fo~ 

mación de la2 normas de derecho rno~icano del trabajo, y es -

el prestigiado maestro Alberto Truebn Urbina. su expositot'. • 

Por :o tanto, seguiré loa linenm!ontos de este tratadista P!. 

ra present1n• una panorámico. de la. cito.da teorla. 

En nuoatrn ley rundamontnl nacen simultaneamente el de

rtcho social y el derecho del trabajo, siendo este parte de 

aquel, en consccucncin, el derecho del trabajo ni es derecho 

público ni es derecho privado, es derecho social nacido on -

ln d!alectica revolucionnrin de 1910. 

Es en loa debutes del constituyente y en su interpreta

ción económica. en donde ln teorf n integral descubre el ca-

rácter social del derecho del trabajo. Trataré de hacer un 

resumen de tales debates, para una mayor comprensión del te-

ma: 

El dla 26 de diciembre de 1916 se presenta por tercera 

vez a la aarunblea legislativa de Querótnro el dictamen del 

artículo V, orjg1nando una polémica entre juristas y prora-

nos de la ciencia jurídica. El citado dictamen, como ya se 

«dijo anteriol"lllente, no sólo contenía el texto de la const1 

tuc1Ón de 1857, sino que también incluían preceptos nuevos: 

la jornada máxima de ocho horas, la prohibición del trabajo 
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nocturno industrial parn menoros y mujeres y el descanno - -

hebdomadario¡ torondos estos d~ la iniciativa presentada por 

la diputncion v~rncruznnn, 

Emp1eznn lnn d1!H"us1oncs parlnMr,ntnrinn y onccmtrnmos -

dos corricnton nntngÓn1cns: por un lndo los juristna revi-

viendo la vjejn t~sis del const1tuyonte de 1856-1857 que no

ge.ba la 1ncluc1Ón de prl'lccptos regl11me11tar1oa paro. nuestra 

ley fundrunentnl y por otro los quo no tenlun formncion jurl 

d!ca pero que pugnaban por la ponotracion de la revolución 

en nuestra carta magna. 

El primero OJlOSitor ol dictamen rué Fernando Lizardi, -

quien hizo mención de la tésis Vallnrta, consistente en que 

la constitucibn no debo contener preceptos reglamentarios y 

sosten1da por ¡ste prcc1snmcnte. cuando se diacutia la 11-

bertad do trabajo en el cúngreso constituyente de 1856-1857, 

Er1tre los principales opositores a esta manera de pen

sar tenemos a Jara, Victor111, y Manjnrrez. Jara combatió -

la explotación de los trabajadorf•S y propuso orear una con,! 

t1tuc1Ón nueva, rornpier.do loa viejos conceptos politices y 

saliendose de moldes estrechos. 

Victor1a, joven obrero de los talleres 11 La Plancha" de 

los ferrocarriles unidos de Yucatan, plantea la necesidad -

de crear bases constitucionulcn de trabajo y que se regule 

de une manera general todo lo relativo a problemas labora-

les para que los derechos de los trabajo.dores no pasen como 
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estrellas sobre las cabezas de los proletarios y como digno 

remate a ln sesión de ese dia, ol perlodista Manjarrei recl~ 

ma todo un titulo especial en la constitución dedicado al -

trabajo. 

En un ambiente do aplausos y acnlornmionto después de -

la defenan obrera contra ln ley de bronco del salario reali

zada por l'ustrnna Jaimoa, so suspende la sesión del d!a 26. 

Ln siguiente sesión continúa en un ambiente favorable -

para ln lof,i slnción laboral y los discursos so suceden unos 

a' otros: grncidris condena la exploto.don en el trabajo y r! 

clama unn part1c1pac1Ón en las ut111dados empresariales, en 

favor de lon obreros mod1nnte convenio libre. El renovador 

Cravioto, hnbla de reformas sociales y nnuncia la 1nterven-

ción de Mncias pnra exponer la s1stomnt1cn del oÓdigo obrero 

que redactó por orden del primer Jefe. 

Después de la disertación sobre el problema obrero de -

Luis G. Y.onzon y de González Galindo, ocupa la tribuna el d! 

puta.do Macias, quien pronuncia impresionante pieza oratoria. 

Estea-udito y sabio diputado es quien imprime el art!c~ 

lo 123 en sentido clasista, invoca la teoria del valor, la -

plusvalia, el salario justo, declara que la buelg~s un de-

recho social económico, ve la necesidad de compensar ju~ta-

mente al obrero y señala como Único medio para la resolución 

el problema obrero, la soc1al1zac1Ón del capital y dice que 
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para librar al trabajador do las garras del capital, os ne

cesaria la reivindicnciÓn do sus derochos por medio de ln -

asoeinc1~n profesionnl y do la huelgo. Con la brillante -

hosanna de t:t1jicn en defennn do ln comiaiÓn que pr•pcjde so 

cierra al debate. 

En el diado de de:ba tes es donde vemon toda la esencia 

socinl del derocho de trabajo, las fuentes y al punto da -

partida de la teorln integral. 

FUE!l'f1:3 DE !..u'\ TEO!EA WTEGRAL: 

Ent1endeno por 1\lento del derecho, según el multicitn

do autor de esta obra: la. gónesia do ln norma y las diver

sas exprcsi ones de ln mi smn en ol derocho legislado, el es

pontáneo y la jur:!sprudcncin a:d como cualquier costumbre 

laboral proteccionista de los trubajadcres {26). 

La teor!n integral encuentra sus fuentes en nuestra -

histor'a patria interpretada a la luz dol mntorlaliamo diB• 

lectico, pero su fuente por excelencia os el conjunto de -

normas proteccionistas y r01v1nd1cadoran, dol articulo 123 

Cons ti tuc1 onal. 

Las normas proteccionistas aehaladas por el citado ar 
ticulo son: 

l.- Jornada máxima de ocho horas. 

II.- Jornada nocturna de siete horas y prohibición de 
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labores insalubres y peligrosas para mujeres y menores de -

dieciseis nños y de trabajo noctul'nO industrial. 

III.- Jornoda máxima de seis horas para mayores de doce 

y menoren de dieciseis años, 

IV.- Un dÍíl de doscnnso por cada seis de trabajo. 

v.- Prohibición de trabajos fisicos considerables para 

lns mujeres antes del parto y descanso rorsozo despues de -

éste. 

VI.- Salario minimo para satisfacer las necesidades --

normales de los trabajadores. 

VII.- Para trabajo igual, salario igual. 

VIII.- Protección al salnrio m!nimo. 

IX.- Fijación del salario mínimo y de las utilidades -

por comisiones especiales, subordinadas e. la junta central 

de eoncil1ac1Ón. 

X,- Pago del salarlo en moneda del curso legnl, 

XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y pago 

• del mismo en un ciento por ciento mas. 

XII.- Obligación patronal de proporcionar a los trabaj!. 

dores habitaciones comodas e h1giin1eas. 

XIII.- Obligación patronal de reservar terrenos para el 

establecimiento de mercados públicos, servicies municipales 

y centros recreativos en 103 centros de trabajo, cuando su 

población excede de 200 habitantes. 
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XlV .- Renpons~·M l jdnd de los emrr''Sl.ll'1üs por los acddcn. 

tes de trabajo y enferrocdade9 profesjonolrn. 

xv.- Cbl1EndÓn rntronnl de CUlllí>Ur los rrecortos sobro 

hlgit-::". y snlub1•1dnd y de ndoptnr mndidnB prevent!·.rr1s de - -

riesgos de trabajo. 

XVI.- Int.ecrnción il~ juntas de eond 11ac1Ón y arb1 tr1tjo 

con representantes do loa clnsea sooJnles y dol gobiArno. 

XVII.- Respo1rnnbilidades patronnl1Js por no someterse al -

arbjtrnje de lns juntis y por no acotar el laudo. 

XVIII.- E~tnbDiclnd nbsoluta pura todos los trabajadores 

en su:i eriploos, que cun.plnn con mm dc·beres y obllgao1Ón pe.

tronol en los casos de despido 1njuoto, a rein3tnlnr al tra

bajador o a rorar el imrorte de tres ~aues de salario. 

1.IX.- l'referend I• de los eré di tos de los trabajadores -

eobrP. cun1Asqu1ora otro3 1 en 106 casos de concurso o de - -

quiebra.-

XX.- lneJ.:1E1b:ll1dud de laa deudas de loa trabajadores 

por cant~dodr;s quo excednn de un mea de sueldo. 

XXI.- Servicio de colocación gratuita. 

XXII.- Protección nl trabi1judor que sen contratado para 

trabajar en el extranjero, gnranti~nndo gastos de repatria

ción por el empresario. 

XXIII.- Unidad de condjc1onea del contrato de trabajo eo~ 

trarias a loa beneficios y privilegios establecidos en fa--
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vor de los trabajadores o a renuncia do derechos obreros. 

XXIV.- Patri~onio de familia. 

X.XV.. Establecimiento do casas do seguros populares, de -

1nvnl:ldoz, de vida, do cesación involuntaria del trabajo, -

accidentes etc, 

XXVI.- Constl'ucciÓn de cusas baratas e higiénicas para ser 

adquiridas por los trobaja.doroa, por sociedade3 cooper&.t1vas 

laa cuales se consideran de utilidad social. 

Como norma.u ro1vind1cntorins tenemos: 

IX.- Derecho de los trabajadores a participar en las - -

utilidades de laa empresas. 

XVI.- Derecho da los trabajadores para coaligarse en de-

tensa de sus intereses formando sindicatos asociaciones pro

fesionales etc. 

XVII.- Derecho de huelgas y paros. 

XVIII.- Huelgas licitas. 

OBJETO DE LA. TEORIA INTEGRAL: 

La teoriu integral divulga el contenido del articulo -

123, que identifica el derecho del trabajo con el derecho 

social. Descubre las carncterlsticns propias de la legisla

ción laboral. No sólo protege y re1v1nd1ca los derechos de 

aquellos que viven da sus esfuerzos manuales e intelectuales 

sino que también tiende a alcanzar el bien de la comunidad -



- 90 -

obrera, la ~H~f:Ur:l.dad colectiva y la justicia soc1Al oncam1n!1_ 

da a soclal1:.or los b1e1:eo do procucclón y estimula la prac

tica jur!d!ca rrvoluc1onnr1a de la naoc1ac1Ón profes1onnl y 

de 1 a huelga. 

El derecho dd trabajo, se ¡)resenta ccmo un orden jurl

dicc d1gn1f1cudor, J'l'Otector J reivindica.dar. Dec!ir,os que a 

la lut de 11.1 teorln inte¡;;ral el derecho del trabajo os dign,!_ 

f1cador, porque en la expoaiciÓn do motivos del articulo 123 

se lee lo siguiente: 

"Reconocer, pucn el deroclio do igualdad entre el que dá 

y el que recibe el trabajo, es unn necesidad de la justicia 

y se impon{' no :;Ólo el a set,'U1'nrni en to do lns condicione a hu-

·"-anus de trabnjo ••• 11 (27). 

Es protector porque no sólo tiene por objeto proteger y 

redimir al trabaj&dor induRtrial u obrero, sino al trabaja-

dor en eeneral incluyendo al autónomo, a todo prestador de -

servicios, ya sea médico, abogado, ingeniero, artista etc., 

tal ccmo se desprende del articulo 12): 

"El Congreso de la Unión y las legislaturas de los ea-

tados d~beran expedir leyes sobre trabajo, sin contravenir a 

las bases s1g:u1entes, las cuales regiran el trabajo de los -

obreros, jornaleros, empleados, domesticos y artesanos y de 

una ~.anera general a todo contrato de trabajo". 

Aqui vemos la grand1oo1dad de la obra del constituyente 
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do 1916-1917, pues mientrnn !'In el mundo se tutel11b11 el trn

bnjo aubordtno<lo, dedlcndo ol trabajo de corncter oconÓmico, 

notn~os clnrnm~ntc que nuestro conntituyente, en su d!ctamon 

en t' 1 piirrnf o r,(:' ;ltto d 1 en lo nj. t,u fon to: 

"Ln lns1slnci¿n no d~be 11mJLorno al trnbnjo de cor&c-

tcr e conÓ;nj co, :d no nl trri bn jo on g()nernl; comprend 1 cndo e 1 

de ln.:i C!':J:lPndo:i coir;crd11lt>t1, ortqinno~1 y dome:it!coa, 

"En con~1ccuc-ncin, puhlt' :rnprJm1r:rn la cln3ificnc1Ón 

hec:rn en lo frr.cdÓn pr1mf!rll (que trata de los trabajos de -

fnr·r~cu:1, tnllcrr:t', e:.;tabl<"c1M1f'nton Jndustriol<1n ••• el tra

bajo de cnr~ctrr occn~mico " (26). 

Lfl tcori ll inte¡::rnl no3 ;1me!'ltra como el derocho del tra

bajo tfomie a lfl rcdvindicncion del tr•nbajador y ésto no CO!.! 

firma al leer la parte ffonl d(,) mpn;.nj!: del articulo 12), 

el C\Wl rué forir.ulodo por el diputado Mnc1n!l y que dice: 

"Lns boaos pura la lPgi9laaibn dol trabajo han de rei--

vind 1 car los der€lch oa del proletariado 11 
( 29). 

Siendo por éGto el cn·tlculo l?.3, un inatru.mento de lu-

chn de clases, inspirado en la dialactica marxista, para 10-

ciali zar los biene~ de producción a través de troa norman -

fundamentales, a anber: el de_pnrtic1par en los beneficios 

de lao empresas y loe derechos do asociación y huelga. 

Nuestro articulo 123, tiende también a una justicia ao

cinl, pero a una justicia social reiv1ndicadora y no sólo al 
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equilibrio y mejól'IL'llfonto econo1n1co de 111 clase obrera¡ es-· 

ta reivind1cn.dón tiende nl :ro1>Hrto equitativo de los biones 

de ln produccibn o R la soc!al1zncibn do ¡otos. 

1:.1. 111nestro 'Ii•twbn mrn d1ce que ln justicio. :-Joc: nl es -

junticia distr1but1vu, en el sentido de quo ordeno un r~gi-

men que lns dr~isualdedee tradinlonRlns han mnntonldo dosor

denada.::i•:nte; eÓlo rnBtr,bl<iciendo c::ttc ordr:n ;w l'l'1v~111)1 nn el 

pobre frent~ el po<l~roso. Tul ea la esencia de la justjniR 

social (Jo). 

11.1 teorie :lnlct;1•nl, nn1:n1nmt', invo:;tic;n la complejidad 

de las relncjone~, no sblo entro 109 factores de ln produc-

ci~n, sino de todns les nctiv~<lades laboralos on que un hom• 

bre presto un serv!cio notro pnr11 precisar su naturaleza y 

señalar la~ norir.r1:.; o.pl1 cnblo.s. 

La tecd a integral también nos lliUcstrn que le!:· dere- -

chos politices y los derechos ;¡oc!alcn de la const1tuc16n de 

1917, viven en desor~on!n ¡ que oatan en la lucha constante, 

prevaled •:n<lo lo:i prir:Kros sobre los negundos; porque ol po

der pÚbl1co les otoreH au fuerzu incond1c1.ona1 y en crunbio -

los derechos l'lCciule!l nÓlo cuentan con el apoyo y fuerza de 

la clase obrera. 

Lo. teoría 1nttJgrnl nos muee.trn que es equi vacado el ºº!! 
oepto de subordinRcibn, como elemento coracterlst1co de las 

relaci0nes do trabajo, pues a la luz, en el estado de dere--
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eho eoc1al, son sujetos de derecho del trabajo tanto los - • 

trabajadores subordinados como loa autónomos. 

Y por Últi~o, la teor!a integral es también fuerza dia

lectica tendiente a hacer conciencia en la clase obrera, a -

fin de que materialice sus reivindicaciones sociales, 

SUS DIFERENTES FACETAS: 

La teorla integral, basada en el ideario y texto del -

articulo 123, descubrió la dinámica proteccionista del trab!. 

jo económico y del trabajo en general, aplicable a todas las 

prestaciones de servicio, sin excepción. Su cara visible se 

encuentra formada por el conjunto de disposiciones sociales 

tendientes a nivelar a los trabajadores frente n los patro-

noa, a todo aquel que presta un servicio frente al que lo r!_ 

cibe para que se cumplan loa principios de justicia social, 

base y esencia del derecho mexicano del trabajo. 

El lado invisible de la teoría integral se encuentra 

tormado por la teor1n reivindicatoria tendiente a la social! 

zac1Ón de los bienes de producción, a través del ejercicio -

de dos derechos fundll..lllentales, no ejercitados hasta hoy con 

tal tin: el derecho do asociación profesional y el de huel

ga sin perjuicio de que se apliquen otras normas como la de 

participar en los beneficios de la empresa. 

Este lado invisible se consigna en el párrafo final del 
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mensaje elaborado por Maolas y que dice: 

" Nos eati:iface cumplir con un deber como éste, aunque 

estei:r.os convencido ti de nuestra 1nsuf1c1onc1a, porque espera

mos que la ilustración do é::ita H. Aso.mblen poi"fccclonara ma

gistralmente ol proyecto y connie-nnrn at1nndamonte en la 

constitución politica de la repÚbliCA, LAS BASES P1\RA LA LE

GISLACION DEL TRABAJO, QUE llA DE REIVHIDICAR LCS DERECHOS 

DEL PROLETARJADO Y ASEGUBAR EL PORVE1;JR DE UUESTRA PATRIA 

(31). 

DESTINO DE LA TEORIA INTEGRAL: 

A máe de cincuonta añoa del movimiento liberatorio de 

1910, sólo en parte se han logrndo sus postulados. Se lu-

eha por la protección y por le reivind1eac1Ón de los dere-

chos del proletariado, pero nÚn no se ha logrado la socia-

lizac1Ón del capital y ésto se d'lt,1' a la siguiente causa: 

La revolución de 1810, tué de las llamadas burguesas, 

con principios socj alistas como lo demuestran los art!oulos 

n y 123; pero aún eonsecrve. en su dogniátlca política las 

ideas individualistas de libertad, cultural, propiedad y 

producción, siendo inconciliables las unas con lns otras y 

correspondiendo a ideas y escuelas contradjctorias. Los 

creadores del A:rt. 123 no pertenecían a la clase capitalis

ta pues fueron de extracción obrera corno Victorh, Jal'a y -
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Grácidas; eocialistns como Mujicn y Monzón y marxistas como 

Macias, constituyendo por ello éste nrtlculo derecho social, 

derecho proletario. 

Sin embargo, vernos quo en la práctica los oneargadoa -

de aplicar tal derecho eon los representantes del cap1tnl1s

mo, autoridades emanadas de la organización polit1ca y de -

nuestra ley runda:mental, haciendo por tanto inoperante tnl -

derecho. 

Cuando la teoria integral logre hacer concjenc1A en la 

clase obrera, cuando sea adoptnda por las juventudes estudi~ 

sas del derecho y los encargados do aplicarlo¡ pero sobre t~ 

do cuando una judicatura honesta lo convierta en instrumento 

redentor de la clase trabajadora, sólo hasta entonces ser¡ • 

fuerza mater3al que llegue con todo su vigor a los grupos -

hÍlmanos más débiles, reclamando con justicia una integración 

social en todos sus aspectoa. 
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B) 
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Concepto Socio Juridico de 
Partido Polltico. 

Ideología del Partido Revolu
cionario Institucional, 

El Partido Revoluc1.onar1o Ins 
titucional corno Patrón y la = 
situación Jurídica de sus tra 
bajadoros. -
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LI\. tcorh poli ti 1~R pfll1e de mani fhllto, que los parti-

doa pollt1~oa son producto~ que h~n hecho su apnrlc1Ón en -

111 vida soc1 al en época rl'llati vamente reciente. En nuestro 

pa!s, como en muchos otros catos grupos emergen en la vide. -

social como consecuencia del desarrollo operado en la vida -

económica, cuando la ciencia, la técnica, la cultura y las -

cornunicac1ones hncen posible la divulgación de las ideas so

bre la democracin y la extensión del sufragio universal. 

La aseveraclÓn snterior, se comprueba con la simple re

visión histor!cn, por la que han pasado loa grupos pol!ticos 

en nuestro pa!s hnsta llegar a las agrupaciones denom!nndas 

en el sentido e~tricto de la palabrat partidos políticos. 

La lucha polit1ca que iniciara en 1810 el pueblo mexic! 

no, para lor,rnr su emancipación política y que culminara con 

el triunfo de ln república restaurada, la constitución de --

1857 y las leyes de reforma, no fueron suficientes para lo-

grar la creación de verdaderos partidos políticos, porque -

éstos, como ya se ha hecho notar, son consecuencia inmediata 

del desarrollo económico, politico y social de cada pa!a. E~ 

evidente que el atraso económico y la arraigada estructura -. 
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reudata~ia que privaba en el pa!a hasta un poco después de -

1810, han sido, causas que retrasaron el desenvolvimiento de 

un régimen capitalista industrial que impulsara el desarro-

llo del pais, y propiciara las condiciones necesarias para • 

que aparecieran las agrupncionos pormnnontes de ciudndanoe -

en esa peculiar formn de asociación regida por un conjunto -

de normas, un programa, un objetivo historjco, aai como -

ciertas formas de convivencia interna y que conocemos con el 

nombre de partido político. 

Sin embargo, ello no quiere decir, que ol pueblo me:tlc!. 

no haya dejado de agruparse en corrientes pol!t1cae, por - -

coincidencia de np,niones, de intereses o bien porque cier-

tos grupos piensan d~l mismo modo la solución de las cuestig_ 

nes relativas a la vida pÚblica. 

Durante el siglo pasado, la vida polltiea mexicana so 

desarrollo a través de movimientos politicos que surgen en -

torno a figuran relevantes de nuestro mundo polltico, ya sea 

un caudillo, el gobierno, o la prensa. Ejemplos de éato lo 

tenen1os en torno a figuras prominentes que, desde el movi- -

miento de independencin hasta 1928, agrupan en torno suyo -

a sectores populares que no forman partidos politices, sino 

corrientes de opinión, clubes pol!ticos, sin más objetivo -

que llevar al caudillo al poder. Esta situación tué caract~ 

rizado magistralmente, por la pluma de Don Ignacio Ramirez -
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cuando en 1871, ee hizo la siguiente pregunta: podrn ser pnt 

tido republicano, aquel cuya e:d stenda. depende de ln v1dn -

de un hombre? Mnfüurn. so muere Juárez y ~ ndics partido l 

Es evidente, quo lns corrientes po1Ít1cno no eron aino 

facciones inestables y pC'rsonnli stnn que no tonlan otro obje 

tivo que alcanzar el poder, y uno vez log1•ndo, en el mejor -

de los casos, se disolv!nn ~ no volvinn hncer su aparición -

sino cuando se suscitaba nlgÚn otro movi111iento que por crun-

bios legales o 1leeales, prctendia alcnnznr el poder y asl -

llegumos sin partidos politicos al triunfo de lu rebelión -

tuxtopecann que llevo al Gral. D!nz a ln Pres1denc1n de la -

República, sin contar con formas de agrupnroiontc c!vico que 

permit1ernn al ptt('hlo decidir el deuti.no polltico de la na.-

c1Ón. 

h1. Gener~l Dlaz llegó por primera vez al poder en 1676 

y encuentra un pa1s donde lou movimientos polit1cos y las -

facciones eflmeras, no los partidos, puesto que aún no - -

ex.istian, eran la expresión balbucermte, débil y desorganiz!. 

da de los intereses polltjcos. Sólo las loelns mazÓnicaa C!, 

da vez más cerradas, se mantenían como los Únicos núcleos de 

pensamiento y acción polH12a permanente. 

En estas condiciones, no le rué dificil establecer su -

dictadura personal y para lograrlo, en lo politico se dedicó 

a suprimir las tendencias políticas maltrechas y desorganiz!. 
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das que habla eneontrndo: valiéndose de la intimidación, -

del terror y del soborno, atrajo a loo lideres de todas las 

facciones y los motio en el costal del presupuesto, lo som~ 

tio a su formula personal y con ello, inició lo que más to.r_ 

de so conocerin como la celebre "polition de conservncl~n", 

en ol fondo no ruó s:lno la pollticn de nniquilornl~nto de la 

vida cívica desde el poder, 

La politica de conc:1Uae1Ón, ln auproa1Ón de corrien-

tes polit1cas y lll mezcolanza, limitaron lo que hasta antes 

del arribo del General Dlai al poder, eran movimientos pol! 

ticos o simples tentlenc1ns de opinión, bien definidas ya -

fueran aquellas insurgentes o realistas; yorquinas o eacoe~ 

sas; federaljstas o centralistas; liberales o conservado- -

ras. 

La pol!tica de conaervac1Ón todo lo mezclaba, el pro-

blema eonsistla en conciliar mediante una curiosa acuenc1Ón 

pol!tica, los intereses de los poderosos influyentes y las 

simpat!as personales del dictador para llegar al poder. 

El monopolio politioo, era inevitable resultado del -

monopolio do la riqueza; ya que en un pala donde la tuerza 

económica radicaba en unas cuantas manos, con exclusión de 

las grandes mayor!as del pala, el manejo de la cosa pública 

tenia que constituir un gran monopolio (32}. 

En estas condie1ones era d1ticilt casi imposible, que 
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el pueblo pudiera orgnnlznrsc po.l'a ejercer sus derechos. 

La "pollticn de concj11nri~n" sblo habla logrado on el 

campo de 111!.l libertadei1 clvicnn, silencio, ntonin y sullli- -

c1Ón, doqtdel' se volvi"rn la visto., no hnbln ningún princi

pio de orgnnizacibn c1udnduna. 

En 1892, Jonquin Cl nuirnel 1 hnco ver ln ncceBidnd de -· 

partidos politices en ~1 nmbito nncionnl lo manifie.stn on -

la edicibn del 22 do abril do 1892 del monitor repuhli~ano1 

al escribir un prirt1do orgnni zado en ln rcpÚbllca, oa e;nran 

tia de orden y estahi lidnd, porquo por medio de él se de- -

muestran les nspirncicnos de unn frncciÓn del pueblo quo de 

otro nodo sufre c&lladnmente y puede propnrarse en sigilo -

a defenderae o a vnngar9e por mfidios violentos (33). 

La falta de orennizac1oneo politicaa, fueron ~ntre 

otras muchas cnu::>.ns el motivo por el cunl estalla v1olenta

mente el mov1rdonto revoluc1onnr1o de 1910, ya que, la fal

ta de orgnnizncionos politicns que cumplieran nu cometido, 

rué aplastada despiadadamente a través de los mecanisMoa 

politicoe que croó y perfeccionó el gobi~rno del general 

Diu .. 

La polltica del gob1erno del general Dlaz a través de 

las jefaturas políticas, de funcionarios incondicionnles -

que no tomaban en cuenta loe intereses del pueblo que de~ -

cian representar y el descontento polit!co se mantuvieron -
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latentea a lo lnrgo de ln dictadura, segÚn lo ponen de mani

fiesto las columnnn periodlatiens brillnntemente escritna en 

la pren1.1n 1ndcpent.lfonte por Ricardo Flores MngÓn, Daniel Ca

brorn, FilomPno Mnto, etc., nsl como los movimientos obreros 

y cnir.pi;,inos de protn:;tn qu~ fuel't:m brutalmente npln:itndos -

por la politicn de~pbtlcn del r~girn~n port1r1stn. 

Fué en lol! primeros nflos de ellt!! :J!glo cunndo se dieron 

loa prirn<>rci1 paf!oll pnra formar ngrupncionfla pol!ticns, re- -

cuerdnnne los cluben l1bernlen que impulso en todo el pala -

ol lng. Cumilo Arr111gn y la manero. como t'u"°ron reprimidos 1 

encnrcelndoa sus dlrjgentes. 

Ln pe1·secuc.ión of1c111l, no dojaba pronperar ningún 1n-

tento de o:rgnnit.ndÓn CÍvicn, sin ernbllrgo, el papel de Flo·

rea Magón y de sus compañeros, aún cuando se hayan frustrado 

sus esfuerzos organizativos de masas n travén del partido -

liberal me7.1cnno, contribuyó a despertar la conciencia poll

tica del puoblo y a encender la rebeldfn contra la dictadu--

re.. 

Ante 111 oposición popular cada vez mayor hacia el gobie,;: 

no del General Dla~, éste optó por canalizar el descontento 

populnr a través de la creación del llamado partido democrá

tico, nadie mejor que José R. del Castillo, para definirlo -

cuando dijo " formada aquella agrupación, el partido demo-

crático, a ciencia y paciencia de Diaz, rué destinada en • -
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principio a 8l'!lenazar los Ímpetus de la opinión pública, hn-

c1indola entrar por un largo camino de sanas, aunque lentas 

teor!as... tan pronto como v1Ó el autócrata que ol p111•t1do ••• 

so presentaba co1110 un campeón verdndero y autónomo en 111 lu 

cha, proclamando nnn candidatura de su olP-cciÓn, perdiéndole 

todo afecto y pretendió d('soreoniznrlo 11 (34). En efecto la 

vida de esta conlici¿n politlca no dejb meo huella que el in 

tenio que trn tó de re ali :rnr par'.!. controlar lo.o fuor7.n:J de 

oposición sin log1•arlo po.rn ol propio e~t1gmo. de su ol'igen. 

Sin partido~ que permjtferan al puetlo hncorse escu- -

char, es evidente que, nadie pod~n detener y~, la i:;tst1Ón -

del poderoso alzamiento popular, que trataría de destruir e~ 

lllO objeto inmediato, la d1ctlldura que le opr1mls. y neei1ba. 

los más elementales derechos políticos a. los ciudadanos y c2 

mo meta ulterior, lograr la tranaformnciÓn do la.a condicio-

nea econom1cas iniciales del pa!n. 

En eate arob1.ente de agitación de la condenc1a ciudada· 

na surge el libro de Madero, la suaec1Ón ~residencial, en él 

explica que era deber de todo ciudadano preocuparse por la -

cosa p~blica y ~xpresa claramente la necesidad de formar un 

partido politico ~ue aglutinara al pueblo y qu~ tuviera como 

tinhlidad, arrancar parte del poder al General D!az, idea 

que manifiesta en la siguiente cita: organizar al pueblo en 

partidos pollticos en la próxima lucha electoral para arran-
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car parte del poder al General Dlaz a t1n de crear una situ~ 

o1Ón tal, que haga 1mp6siblo la oontinuaoiÓn de la dictadu-

ra, no solamonto paro. el sucesor del General Dlaz sino pura 

él mismo en su prÓxjmo periodo. 

Es importante ncfta.lar que Madero ;¡a tenia una idea pre

cisa de como forrmr un partido poli tico y para ello utiliza

ba la concopdÓn del principio democrÓ.tico de formarlo de 

abajo hnc1n arriba, es decir, que fuese el pueblo reunido en 

convenciones democr&ticns quien eligiera libremente a los 

cnndidntos y d1era vida n la agrupación para lo cual princi

piarin por utilizar a aquellos individuos quo tuvieran ideas 

afines a las suyas y que estuvieran dispersos en el territo

rio nacionnl a fin de que, formaran clubes politicos locales 

en el lu~ar de su residencia, estos se asociarían dentro de 

cada en ti c!ad federa ti va para formar un frente uniri cado con 

su club central director y éste a su vez, se pondr!a de acue~ 

do con otros para nombrar en la capital de la república, un 

oomi té di re e ti vo que serviría de centro director de los tra-

bajos del partido (35). 

Madero pen:iaba que una vez da.dos éstos primeros pasos, 

era necesario convocar y llevar a cabo una gran convención -

que formulara dl!>fin1tivamente el programa, métodos y objeti

vos del partido. 

El Propósito de Madero para crear un partido empezó a • 
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gestarse en mnyo de 1909 para cristalizar posteriormente en 

el partido antirrelecc1onista, cuyo programa se caracterizó 

por ser exclus1vrunente de Índole politico, ya que el momen

to histor~co de lucha contra la dictadura, era el primor- -

dial motivo para el que se agrupaba el mnyor nÚmero de ciUd! 

danos. 

La vida del partido antirreleecion1sta, ruó efimera, 

ya que, la causa quo le dio origen, la lucha electoral de 

1910 propicio su carácter trann1tor1o, pero ea !negable que 

los conceptos expresados por Madero, en su libro y en su fo

lleto, sirvieron de base para futuras orientaciones en mate

ria sobre partidos pol1t1coa. 

La calda del General Diaz en mayo de 1911 desenr.adenó -

por el clima de libertad que vivía el pais la efervescencia 

polltica 1 a~i aparecieron en el mundo politico varias agru

paciones, todas ~llas de caracter transitorio y con el obje

to exclusivo de participar en las nuevas el~cciones que para 

prenidente de la republ1ca se celebrarían en ese mismo año, 

prueba de lo que acabamos de señalar la dá el periodico "El 

Pals"-d1ar1o-catÓ11co- en au editorial titulado Los Partidos 

Pollticos y la Democracia, en donde se expresa la forma apr~ 

surada con que se formaban y aurgian estas agrupaciones y 

las criticaba cuando decia que los partidos politlcos, no se 

improvisan, ni se inventan. Los partidos politicos se orga-
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nizan; y afiade que, loa partidos politicos aon el resultado 

de las tradiciones, tendencias y modos de ser de un pueblo -

(36}. 

Sin embargo, si bien es cierto que aquellas agrupaeionee 

surgian sin arraigo en la opinión pública, y sin ol deseo de 

constituirse en organos permanentes que sirvieran para expre• 

sar la voluntad popular, también es cierto que fueron 1nten-

tos balbueeantes de los ciudadanos para organizarse y part1c! 

par en la vida pública. 

El partido constitucional progresista que sirvió de sos

tén a Madero en su triunfo electoral de 1911, eorrio la misma 

suerte de todas las agrupaciones que se hab{an formado en las 

proximidades de la lucha electoral, se diluyo al igual que -

laa otras una vez cu:mplido el objetivo que las habla creado. 

Sin embargo, cabe hacer notar que este partido. conei- -

guió conqu1nt8l" una representación mayoritaria de la cámara -

de diputados, integrando la legislatura XXVI, a quien toco C,2. 

nocer y dicta.minar favorablemente el proyecto de ley que est!, 

blecla el sufragio universal directo que, unido a las ideas -

democraticas como ¡a lo hemos señalado han sido directrices -

que propician la creacion de part~doa politicos permanentes. 

pues resulta indudable que mientras el sufragio no ruere eje!:, 

cido directamente por todos los ciudadanos sino a través de • 

electores primarios y secundarios como lo señalaba la consti-
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tueiÓn de 1857, no podr!n existir un auténtico régimen demo~ 

critico de donde pudieran surgir los partidos politicos como 

grupos permanontes que oxprosaran ln voluntad popular de las 

masas en la conducción do los negocios p~bl1cos, 

Pero todos aquellos que vieron lastimados sua intereses 

por la revolución, jamás nceptarian el nuovo ordon politice 

y pronto ae apre~tar!an n usar l~ vlolenciA y el asesinato, 

seria necesario arrancar por medio de lns armas no sólo los 

derechos elvicos, sino las relvindicaclones de carácter econo 

mico y social que el pueblo anhelaba y quo la estructura cnd!!_ 

en del régimen porflrista se nogaba a darles. 

Cayó Huerta ante el empuje conjunto de tuerzas carranc1J!. 

tas, villiataa y znpat1atas que exiginn au dimisión por el -

asesinato cometido y lo eapUl'iÓ de su investidura. 

Desaparecido el en~rn1go común y derrotando el ejército -

porfir!sta, las facciones triunfadoras creían ser cada una, -

las representativas de la revolución con exclusión de las - -

otras y as1 se enfrascaron en unR lucha intestina que culminó 

con la victoria del carrancismo, 

Bajo su egida, nuestro pals diÓ sus primeros pasos en su 

organización polltica a través de la ley electoral promulgada 

por el presidente don Venuestiano Carranza el lo. de agosto -

de 1918, en ella se conc~de a loa partidos politicos una par

ticipación muy importante en el proceso elnctoral, sin embar-
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go, se debe hacer notar que esta avnn~ada legislación animada 

por ln generosidad de loa ideales democráticos de sus autores, 

presuponla la existencia de verdadero~ pe~t1dos pol!ticos - -

bien organizadosJ estables y con capacidad para intervenir en 

la función electoral. 

De los nñoa de 1915 n 1920, vemos surgir cuatro agrupa-

ciones de caracter nacional que hacen su aparicion ligadas a 

fuertes personalidades, caudillos que ae distinguieron en el 

movimiento armado, estos fueron llamados partidos: Liberal -

Const1tuc1onal1ata (PLC), creado por insinuación del general 

Obregón en 1916 y que les sirvió para encalar la primera ma-

gi.straturn el pais; el Partido Nnc!ona1 Cooperatista (PNC), -

fundado en 1917; el Partido Labor1nta (PL), constituido en --

1919, agrupación que trataba de organizar a los trabajadores 

para que participaran como grupo, no sólo en el campo sindi-

cal, sino en el polltico, el Partido Nacional Agrarista (PNA), 

i'undado en 1920 con la participación de crunpeaino3 y con el -

Ún.ico propósito de lograr el desarrollo de la reforma agraria. 

Los partidos pollticos de ésta época, no fueron organiz~ 

ciones establea, formadas conforme a una concepcion politica 

definida de ln vida pública ni se preocuparon por educar a -

sus miembros ni por constituirse en tuerzas permanentes de -

orientación en la vida nacional. Su objetivo el amparo de 

loa prohombres de la época, rué el de participar exclusiva--
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mente en las luchas electoral~s, salvo en contadas ocasiones 

en que dinron la impresión (como en el caso del PLC cuando -

propuso l&. reforr11a. const1 tuci onal de 1921) de que pugnaban -

por el eatablecim!r~to de un nuevo principio social (37). 

En conclusión todns los corrientes de opinión y agrupa

ciones pol! tic as que existiflron en nuestro pals hasta 1928, 

no fueron partidolll polhicos aunque aa! se les haya llamado 

fueron fuerzas pcrmanPntee de opinibn y de accibn, soateni-

das por ln voluntad consiente da sus miembros. 

Sin embargo, la existencia de las cuatro agrupac1ones -

menc1onadn3 influyó poderosamente para fomentar el inter~s -

de los 1nd1v1duos pnra pnrticlpnr nct1vnmente en lRs tareas 

politico socillles q:le demandaba ln conducción de la vida pú

blica y ns! sus mi~mhros com~nzn:ron a formarse el hábito de 

militar en un partido, de d1~cut1r dentro de ¡l y de resol-

ver en forma colectiva los asuntos pollticoa, no obstante -

que caree{nn de unn nítida concepción y de una doctrina de ~ 

partido. 
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AJ. observar ln vida social, distinguirnos agrupaciones -

tales como: la muchedumbre, In frunilia, la aldea, la aiu- -

dad, la naci¿n, la e~cuela, loe partidos pol!ticos, la igle

sia. Todns ellas 5on conjunto configurados por hechos soci! 

les .• los cuales presentan de 11m1 taciÓn y unidad o conec- -

ción, real o mental desde nlgÚn punto de vhta, ya sea. por -

coincidencia o concordancia de interés materiales o espiri-

tua.lea, por lazos psicologicos o porque consisten en una pat, 

t1c1pación en ciertos modos colectivos de vida o bien porque 

son una mezcla de eaoa vinculen. 

Entre las figuras colectivas que mencionamos anterior--

mente, diatlnguimos grupos no 1natituc1onal1zados y grupos -

1nst1tucional1zadoa, de nh! que, para daber que clase de - -

agregados soc1ales son los partidos políticos s~a necesario 

establecer la d1stinc1on de unos y otros, plll'a lo cual, rec!:!, 

rr1remos a la teoria que al respecto han elaborado diTOrsoe 

autores. 

Raul A. Orgaz, considera que, son grupos no inst1tuc1o

nalizadoa aquellos que se hayan constituidos por individuos 

que se encuP.ntran en relación o acción reci!proca sin la ex

pl!ci ta 1nterm~d1ac1Ón de normas externas obligatorias. 

Y grupos !natitucionalizados los que resultan de la 

coexoietencia de seres humanos que desenvuelven además de -
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relaciones no re~1lndas, relnciones reguladas por normas e~ 

tablecidas, y que, po::ieen en cuant0 a grupo unidad funcio-

nal y estructural o sólo la primera. 

Este mb;-io nutor escribe a continuación que "un grupo 

no 1nst1tuclonnlizndo de ~onnn ton u6lo por les reciprocas 

influencias de unos sujetos sobre otros, en cambio, "!l gru

po 1nst1tucional1zado entraím relnc1onen que habit1wlmente 

derivan del grupo co·no unidad organizada o func1 onal. As1 

el grupo 1nst1tuc1ona11zado esti compuesto por individuos -

doblemEnte socializados, es decir, reciproca.monte influl- -

dos y además influldos por la total !dad uni tar1a que es el 

grupo constituido por ellos (38). 

Este autor señnla de manera precisa, la diferneica en

tre grupos 1nst1 tuci.onnli zados y grupos no inst1 tuc1ona.11z!_ 

dos, por lo que, con lo hasta ahora expres~do podemos conal 

dere.r a los partidos politlcos como grupos 1nst1tucionaliz!_ 

dos, de ahi que, sea necesario ahondar sobre el concepto y 

caracter!sticas de lo institucional. 

El diccionario de sociolog!a establece que una institu 

c1Ón es una configuración de conducta duradera compleja, in 
tegrada, organizada mediante la cual se ejerce el control -

social y por medio rie la cual se satisfacen los deseos y 

necesidades rundf1Jllentales y que, una institucion social, es 

la 8Ull1a total de las pautas relaciones, procesos e instru-

mentos materiales estructurados en torno a un interés so- -
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cial de importancia. Toda inatltuoiÓn puede comprender tr!_ 

dictcne~, costumbres, leyes, funciones, convenciones, junt! 

mente con instrumenten ris1cos como edificios, máquinas ai!!, 

temas de comunicación, etc. (39). 

Abraham Kardiner denomina 1nst1tuc1oneo a los medios -

por los cuale3 la influencia eopee!rica de la sociedad ao-

túa sobre el individuo (40), 

George Maad establece que, las instituciones no son -

otra cosa que, sistemas organizados de actitudes que se han 

ihcorporado a nosotros por 1ntrospece1Ón y que dirigen nue!. 

tro comportamiento (41). 

P. Fauconet y Marcel Mauas señalan que la palabra ins

tituciones parece suficientemente apropiada para indicar -

los modos de pensar, de sentir, ¡ de actuar que el 1ndiv1-

duo encuentra prestablecidos y cuya transmisión se efectúa 

generalmente por via de la educación. En este sentido son 

instituciones tanto las ideas, creencias,simbolos, etc., l! 

gados por la tradición como las instituciones pollticas ju

ridicas o religiosas. Una institución es "un conjunto de -

actos o ideas ya instituido que los individuos que se en- -

cuentran ante si y que, se les impone con mayor o menor ri

gor. Y a continuación observan que, n laa verdaderas ins

tituciones ca.rrib1an sin cesar y las reglas de acc1on no son 

comprendidas ni aplicadas del mismo modo en momentos suces1 
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vos aunque osas fcrnulns que las expresnn :i1gan ii1endo lit~ 

ralmonte le.s m.1 :J:·1·,3 " (112). 

Paul LRcombe hintoriador frnnc·~:; dd ::iglo pu:rndo !ld!!_ 

la. cor:io caract.('.'rlsticn <k lo in:1Ut;ic\onnl :rn carnct..,r de 

cont1nuldn<l n ctifcrncico de lo h!~torlco quo es ~nlco. 

M:rnr1ce !!Aouriou !H'íinlu ln::i cnracterl!'lticns d., un1. in!!_ 

ti tuciÓn par& despuÓ:J d~f1n1r1n c1:«n<lo e:it.ublece: lo. - que 

e5 uno idea de obra inprena que se realizo y dura en un me

dio social; 2o.- pnra ln renllr.aciÓn de esta idea tic const!, 

tuye un poder¡ Jo.- entro los miembros del grupo noc!al 1n

tercsndos en la renlizncibn de la idea se producAn ~an!fes

taciones de comunidad d1r1g1don por loB organiamo9 del po-

der y rer,ulados por proc~d1~ientos y a continunción señala 

que lns 1nnt1 tuci ones o grupos 1n!1ti tuc1onnl1 i.ado!l ae per-

feccionAn por la "interpretac1on de lns c1nnc1ne 1nd1v1dua

les11 y for!'lnn cuerpos conatituido3 talos como el e:itado, 

las aaoc1ac1ones, los sindicatos, los partidos politicoa 

etc •• y la define "como una idea de obra que Be realiza y -

dura en un medio eoc1al ••• en virtud de la realizacion de -

esta. idea se organiza un poder que eren Órganos; por otra -

parte, entre los miembros del grupo social interesado en la 

realizac1Ón de eeta idea, se producen manifestaclones de e~ 

munidad dirigidas por los Órganos del poder y regulado!:! por 

determinados procedimientos" (43}. 
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Por otra parte, Luis Recnsens Siehes señala que la in~ 

titución es un pensamiento de empresa, de un quehacer activo, 

que ha encarnndo pa31t1vllJ'llente n una determinada realidad 

social, estructurundoln y además encauzando efe-ctivamante !!U 

acción de modo unitario. La idea de une tarea a realizar 

que se le ha ocurrido a una persona o a varias germina en ~n 

grupo de concienciaa, impulsando a sus sujetos a poner en 

práctica los comportamientos prelim1nnrcs necesarios para la 

realización de ese propósito que sólo en co:nún_puede cum.pli~ 

La idea de una obra en común se convl~rte en una dlrec· 

triz interior a 111 misma empresa, en función de ésta y posee 

una capacidad de rei ternción y enriqueci.miento constantes. 

Esta idea al germinar activamente en varios sujetos, -

determina que una serie de actividades de éstos formen ya un 

grupo de limitado, en el cual surge un poder y también un 

principio de organización, es decir, de estructure. y repar-

to de labores. 

Surgida ya es ta organi zac1Ón y eonsti tui do un pode1•, S3! 

cede que la estructura y finalidad del grupo se reinteriori

za en las concjencias de sus componentes, es decir, se refl~ 

jan en las conciencias de los sujetos que integran el grupo 

en el sentido de suscitar en éstos un senti~iento y una re-

presentación ••• tal sentimiento y tal representación de una 
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responsab111dad colectiva consisten en el hecho de que los -

sujetos se consideran como miembros del grupo, con ideas - -

propias del grupo, con tnrees a realizar por cuenta de ¡ate, 

CO!'l\O repre3ent!lt1vas de (i;,te y de~iempeñan funciones que no -

son prop1as '.) s1ngulnrPs de 11us virln:i en tanto que individuos, 

:iino específicas de ln colectividad y n0ces11rias para el CU!!?, 

plim1ento de loe fine~ de la mismo. Cuanto esto ocurre y la 

vida de la colectiv1dud con!'liste en el ejercicio de act1v:1d~ 

dea concientes ¡ responsnbles por los individuos integrantes 

de ella, l~s cunlns no son act1v1dadea 1nd1v1dualos, sino -

que se dosnrrollon en virtud y por cuenta de ollas, enton-

ces, •• la. 1nst1tucion constituye una person9.lidad moral, - -

Con ésto querernos expresar que, lo. institución representa un 

centro de act1vidad d1Rt1nto a los individuos que lo forman. 

Claro está que la institución sólo puede obrar por medio de 

las conducta2 de los hombres que la componen, ?ero estos -

comportamientos, a pesar de ser realizados por individuos, -

tienen como razón de ser la colectividad y en ella encuen- -

tran su orientaelÓn funcional y finalista (44). 

Luther L. Berna.rd considera que una institución es un -

grupo funcional dentro de un .9.gregndo total o en ciertas - -

circunstancias ident1caa n él. 

Y a continuación define la institución social como un -

grupo funcional dentro de un ugregado total o en ciertas c1!:,. 
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continúan en el tiempo y en el espacio y dentro de las cua

les el grupo agregado total existe (45). 

Del exrunen dol concepto y caracteristicas de lo insti

tucional concluiremos que por cuanto al origen de los gru-

pos 1nst1tucionnl1zndos Maurece Hauriou y Recnnsens 31ches 

conciben a éstos grupos como producto de una idea que germ! 

na en un mcd1o soc1nl determinado, mientras que Bcrnard --

acepta que lns instituciones soo1nlea son resultado de las 

necesidades sociales que plante_! la v1da colectiva y que -

lleva a los hombres n asociarse para dar satisfacción a - -

ellas, 

Pero sea cunl fuera el origen de las instituciones so

ciales, lo cierto es que estas contienen elementos que se -

repiten y que nos permiten esbozar lo que las caracteriza. 

l) Que toda institución es un grupo social, pero que 

no todo grupo social es una 1natituc1Ón. 

2) Quo una in~t1tuc1Ón aoc1al ea un grupo o agregado -

que aurge como respuesta a las necesidades sociales funda.men 

tales que plantea la vida grearla del hombre, en consecuen--

Cia .• 

3) Se trata de un grupo social que realiza una tun- -

ción dentro de la sociedad. 

4) La función que realiza as! como las relaciones re--
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c!proco.s que se e~tablecen entre aquellas que la for".llan, se 

encut"ntran r~gulada.s por unn serie de normns expresas o tási 

tas que le dan cont1nuldnd en tiempo y en el espacio. 

5) Es unn orgnnizllc1Ón rle control social que sirva pa.

ra. condicionar l'\ conducto. de los hombres como miembros de -

la sociedad. 

6} Es un grupo que posee unn 11 Dinnm1Cll lnnti tuciono.l tt, 

que va paralelo. al desarrollo de la sociedad. 

~alinoYsky define lll entructura de una institución como 

un conjunto complejo del cual dn unn 1den. 

Y explica: toda 1natltuc1Ón tiene una carta fundrunen-

tal li¡:ads n mi tologins, doct:rl nns reUgi osas, principios m2. 

ral~g y jurÍ di co~ del gru<·,o en que la encontramos. Esta car_ 

ta. tiene por unn ¡H\,"'te, ln definición, la estructura y el -

objetl vo del erupo formado en institución y por otro las re

glas de e3te (rupo debe obedecer ••• el personal comprende 

a log :n~embro~ del grupo, no solamente considerados según su 

núrn,.,ro, sino también según el lugar que ocupan en ln jernr-

quie. y su espednlización en la di.visión rle las tareas. Laa 

norr.rng son reelas técnicas que se agregan a las regla!J rumia 

mentnles contenidas en la carta. 

El aparato material difiere en cada grupo. Toda insti

tución tiene también sus actividadeis propias que su personal 

encara obedeciendo las normas y utilizando su aparato ma-- -
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terial con vistas a alcanzar su objetivo. Todas estas noc1~ 

nos implican la noción de una función, de unn necesidad fun

damental, que esta función está. destinada a satisfacer (46). 

Lns instituciones sociales tienen como principal fun- -

ción dentro do la sociedad, el control social, mediante éste 

se losrn ln nI'lTlonin la conformidad, ln comprensión, la uni-

!ormidad de la conducta de los intereses del grupo¡ por me-

dio de ellos se desarrolla unn cooporacion social, asi como 

el ajuste colectivo de los que integran un grupo o sociedad 

deter:nlnnda; supervisan el cumplimiento de los deberes reco

nocidos que tienen las diversas personas entre ~i y los indi 

viduos hac.ia ..,1 conjunto aocinl lo mismo que el de los con-

juntos sociales hacia los individuos, procuran prevenir y -

castigar los relnciones en contra de loo derechos y privile

gios de grupo o personas legitima.mente establecidas; crean -

las for'?'las populares y sancionan y refuerzan las costumbres. 

Son agencias por medio de la3 cual"s la sociedad se sostie

ne como unidad activa y como 1nnt1tuc1¿n total (47). 

Los conc~ptos teorices hasta ahora esbozados a.9! como -

la definición de Alfredo Povifia cuando dice que los partidos 

politices son ogrupaciono!l permant'lntes de ciudadanos que me

diante la conquista legal del poder público se proponen rea

lizar en la dirección del estado un determinado programa po

li tico social, presupone como integrantes de la noción aocig, 
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logica de los partidos pol!tieos: a) La agrupación de ciu

dadanos; b) Ln conqul~ta del poder pÚbl1co efectuada por m~ 

dios legales como rln 1h.11edinto y me,uo para lograr; e) La 

realización de un programa pol1t1co aocinl. 

t.:lomo señal11111os anteriormente, la. defin1c1Ón expuesta y 

los concepto2 teor1 cos propios ton noR brindan lo::i 1Jle:>ient.os 

necesarios ¡nra definir desde un punto da vinta sociolÓgico 

y de manera deseriptlva a lon partidos pol1tJcoR corno: -

l) Grupos lnt1Ht.ucionnU zadon que surgen como respuesta a -

las necesidades gregar1ns del hombre de influir en la direc

ción de la vida política; 2) Son grupon con estructura pro

pia; 3) Que tienen continuidad en el tiempo y ~n t1l espn- -

cio¡ 4) Y que regu1an de m11Mra tásitn o expresa las rela-

ciones reciprocas que ae establecen entre aquellos que lo 

t'orman; 5) Tienen un programa pol!tico social a rM11znr 

que entrañan la conjunción de 1nter•ines econÓmlco sodnll'ls e 

ideolor;lcos de quienM lo con::itl tuyen y 6) tienen como fin~ 

lidnd 1nmed1ntn ln conquista y conservación del poder pÚbli

eo po~ medios legales. 

31 la ciencia socio1Óg1cn ha venido en nuestro auxilio 

para e~plicnr la eonst1tuc1Ón, estructura y funeionruniento -

de los partidos políticos como grupos. Habremos de añadir -

el concepto juridlco de los mismos, para lo cual tomaremos -

la defin1c1Ón qur. al respecto cons1e;na la Ley Federal Elect~ 
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ral vigente en el artf oulo 27 de la misma y que dice: los -

partidos pollticos son asociaciones constituidas conforme a 

la ley, por ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus -

derechos pollticos, para fines electorales y de orientación 

pollticn. 

Este concepto preaupone: lo. Qu~ desde un punto de vis

ta jurídico se trata de grupos permanentes consti tu!. dos con

forme a la ley; 2o.. Q.ue pueden estar formados por ciudada-

nos mexicanos lo cual presupone eatnblecer las condiciones -

d~ naturaleza legal que dan la calidad de ciudadano mexica

no y que, se encuentran consignadas en los nrticulos JO, 34, 
35, y 38 de la constitución polltica de los Estados Unidos -

Mexicanos y 3o. Establecer los derechos políticos que debo 

ejercitar el ciudadano mexicano en ~l mArco estructural de -

los partidos políticos. 
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El Partido Revolucionario Institucional sustenta los --

principios de lR Revoluc1~n Mexic9nn. Su principal objetivo 

es conquistar y mantener el podl'r público mediante el sufra

gio y a travós de su ncciÓn perinanente en la lucha por el 

perfeec1ona>niento democrático :¡ lo. justicin social, a r!n de 

conservar la estabilidad polltica y acelerar el desarrollo -

económico y social que demanda ln nnción. 

El Partido Revolucionilrfo Im1U tuc1onal impulsa y enea~ 

sa el esfuerzo que r1.'aliz.a el pueblo mexicano a rln de es- -

tructu:rar una. nue·1a sociedad caracterizo.da por el cabal dis

frute de los b!enfls materiales y culturales que requiere el 

~ hombre para vivir con libertad y dignidad. 

La exper1enc1a h1stor1ca del pa!s señala que la lucha -

del pueblo por forjar esa sociedad, debe realizarse por vla 

paclfics y med1onte procedimientos pol!ticos, legislativos 

y administrativos, al amparo y en cumplimiento de la Const! 

tución. 

El Partido sostiene la necesidad do que so fortalezca 

la conciencia de nuestra nacionalidad, entendida como una -

colectividad de hombres libres, que tienen en común el te-

rritorio, la historia, la cultura y la vida económica y so

c1 al, el ideario y que marcha pacificamente hacia su trans-
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formación social. 

El Pnrtido declara que la Constitución Polltica de loo 

Este.don Un1don Mt1:dcanoii, ndemÓ!:I de ser el ordene.miento Jurl 

1 
, • 

d co runrl~M~ntnl de l~ naclon, constituye el progrnmn be.aleo 

de 103 1:obil'!rnog revoluc1c,rrn:r1os f:Or que plaiimnn los ideales 

del pueblo y encnuzn la trnnnformnción social del .ea!s. 

Ademá:i ex:ígirá. que la Constitución sea respetada y curri

pl1da porque significa la expresión jurídica. polltica y ao• 

cial más completa de nuestro ser nacional y estructura el --

si~temn de gobierno surgido de la realidad de nuestro pue- -

blo. Al propio tiempo, luchura enérglcarnente contra toda -

tendencia que pretenda desvirtuar la naturaleza y los fines 

democráticoa del Estado Mexicano. 

Manif1 esta que la Carta. Magna de 1917 es bandera del -

pueblo y fuente de 1nsp1rae1Ón en su lucha revoluejonaria, -

seguro de que por su consecuente aplicación arribará a méto

dos superiores mediante soluciones propias, eficaces y acor

des con nuestro 1deosincrac1a. 

El Partido lucha por la soberania e integridad territo

rial de ln República; por el sometimiento de gobernantes y -

gobernante a y gobernados al imperio de la Consti tuc1Ón; por 

ln preservación de las garant!as individuales del hombre 1 

del ciudadano; por la efectividad y desarrollo de las garan

t!as sociales; por el derecho del pueblo a la educación y la 
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cultura; porque el interés colectivo prevalezca siempre so-

bre el intorés individual; por crear lns condiciones propi-

cias para que los campesinos, los obrero~, el sector popular 

y el pueblo en general disfrute de una vida soc1alm~nte más 

justa; por un desarrollo oconomico acelerado med1nnte plnne~ 

ciÓn económica y social; por el perfeccionamiento de ln dem~ 

cracia; por el establecimiento de un ordnn internacional ba

sado en los principios de autodeterm1nnc1Ón, no intervención, 

igualdad jur!dicn de las naciones y paz cimentada en la jus

ticia, la obgervnncio de los compromisos internacionales le~ 

gal y libremente contraldoa y lq conv1venc!q pacifica entre 

todos los pa!~es, in~ependientemente de su r¡gimen social y 

politico. 

El Pnrt1do sustenta ln convicción de que las lnst1tuci~ 

nes revoluc1onnr1as cristalizan los ideales de nuestro dese~ 

volv1m1ento histórico y tienen profundo arraigo en ln con- -

ciencia nacional, porque expresa su voluntad indeclinable de 

esforzarse para que ellas subsistan, se vigoricen y perfec-

c1onen, 

La forma democrática, representativa, republicana y fe

deral del Estado mexicano consagrado en la Carta Magna, es -

el resultado jurídico y politice de las luchas del pueblo -

mexicano por alcaniar la independencia, la libertad, el pro

greso y ln justicia social. 
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En el orden federal, el Partido considera quo los Pode

res Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben prestarse la oo

laboracion noce:rn..rin para ren.11 zar 3\lfl respectivas atribuclg, 

nes en bonet1c1o de la comunirlnd. 

Sostieno asimismo, ln sobernnh de las ontJdaden feder.!!. 

t1vas y la autonom:la de los rnunicipio:i, auspiciando ln más -

amplia capacidad econÓm1ca de unos y otros para el mejor des 

empeño de aua funcionen. 

El Partido sootiene que loe regimenes revoluc1onar1o8 -

d-e gobierno, tienen como lmpl'lrativo impostergable, la conti

nuidad y el fortalecimiento de todas aquellas tareas tendie!l 

tes a elevar las condiciones de vida de los más amplios sec

tores a la población del pals. 

La seguridad soc1al es unn de las bases indispensables 

para alcnniar la justicia social. La seguridad social exprs 

sa legitimas aspiraciones del pueblo: Garantiza la diaria -

existencia de los trabajadores, su capacidad productiva, la 

tranquilidad y el bienestar de la familia y el mejoramiento 

de la vida en el hogar. 

El Partido se esforzará porque el régimen de seguridad 

social se extienda a los campesinos y a otros núcleos socia

les de bajoa ingresos, de tal suerte que su acción beneficie 

a la mayoria de nuestra población. 

Todos los mexicanos tienen derecho a la salud, entendi-
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da como b1&nestar ris1co y mental del hombre para la prolon

gac1on de su vida y la superación de su eficiencia soc1tll, -

Para preservarla se requiere mejorar la alimentacibn popular 

extender la educación higiénica y ampliar la saluhridad y -

asistencia pública, 

El Partido proclama que ln educación publica satisface 

una necesidad social de pr1mnr orden, porque n través de ella 

el pueblo prepa.rn a las genoracionea que han de continuar la 

lucha por las metas 9uperiores que se han trazado en la eoo

nomla, la cultura, la democracia, la justicia social y la -

paz universal, 

Por razones h1stor1cas y sociologicas, la función so- -

c1al educativa corresponde al Estado, porque de su realiza-

ción depende la cabal int~grac1Ón nacional, el desarrollo 1 

el progreso de ln colectividad. 

Para que el derecho del pueblo a la educación tenga -

plena eficacia y los benef1c1os del saber y la cultura~se e! 

tiendan preferentemente a laa grandes mayorias, es preciso -

que la gratuidad de la enseñanza que imparte el Estado se -

practique lntegramente. El Partido defenderá, por lo tanto, 

los libros de texto como una de las conquistas del pueblo m~ 

xicano para la consolidación de sus valores hiator1cos y su 

emancipación intelectual. 

Es imperativo permanente que los beneficios de la educ! 
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ción se ext1endanJ en todas formas a quienes carezcan de - -

ellas y que, de modo semejnnto, se intensifique lli batalla -

contra el analfabetismo ¡:.-ara lograr su completa eliminación. 

El Partido considera quo el desarrollo económico del 

paiu no constituye un fin en si mismo, sino un medio para 

elevar los niveles de vida de la coleotivldad. Es un proce

so orientado n lograr el Rprovechamiento e!'iciente de los 

factores de ln pro<iucción con el propod to de aumentar la 

productividad y, por connlguiente, la produccion del sistema 

economico, estableciendo los procedimientos adecuados para -

una mejor distr1buc1Ón de la riqueza y del. ingreso en el ám

b1 to nacional. 

Son demandas populares que el desarrollo económico debe 

satieracer: El aumento de la producción, de la ooupao1Ón y 

de la remuneración del trabajo, dondequiera que éste se rea

lice; el fortal~c1m1ento del mercado interno; la reduccion -

del desnivel entre la v1da rural y urbana y la atenuación de 

las desigualdades entre los diversos sectores de la pobla- -

ción. 

Condición esencial del desarrollo en la estabilidad po-

1! tica. Esta depende, de la equitativa distribución del in

greso, de la realización de la reforma agraria integral, del 

respecto a los derechos de los trabajadores, de la presta- -

c1Ón eficaz de servicjos pÚblieoa y sociales especialmente -
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educación, salud y seguridad social, del cumplimiénto cabal 

de los principios de la Rovoluc1Ón Mexicana. El Partido so~ 

tiene que sin eslabil1dad polltica no hny dennrrollo y que -

sin desarrollo se rompe la estabilidnd pol!t!ca. 

El desarrollo económico dept1nde dol trabajo del pueblo 

y se apoya en la inversión del sector público y en la de los 

diversos grupos de la comunidad. Sl Estado es responsable ~ 

de que la tasa de desarrollo de la comunidad sen satisfacto

ria. Debo por tanto estimular la actividad de los empresn-

rios progresistRs y d1nrun1cos, entre otras forrn11a, mejorando 

constantemente la infraestructura, sobre la cual ha descans! 

do el progreso del pnls, y el mismo tiempo, d1be 3uplir a 

esos grupos cuando lo nctividnd de ellos no contribuya en 

forma suf1c1~nte para alcanzar el ritmo de desarrollo neees!_ 

r1os. 

La inveraión extranjera en nuestro pala debe ser un me

dio complementario del ahorro para activar el crecimiento -

económico. lnvor1nbl~mcnte habrá de subordinarse a los pln· 

nes, condiciones y programas de desarrollo, Q rin de prote-

ger al invers1on111t11 me;r.icnno y conool!dur ln independencia 

econÓ~ica nacional. 

Las po11t1cns fiscales, monetarias, ored1ticas de deuda 

pública, de industrialización, de comercio interior y exte-

rior y de precios, son instrumentos que el Este.do debe usar 
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coordinndrunente dentro de un plan nacional de desarrollo ec~ 

nómico y social. 

!..n plnnllnción <lel dtH1t1r-rol lo económico y :iociJJ.l 1ncorp.2_ 

rndo co1no principio nl sbte1'1n polltico de la Revolución Me-

xlcana, es 1n:ltrumento rundn.:r.('ntnl que debe ser consustnn- -

cinl al ojerci~io de lns responenbilidndea p~bllcas y priva-

das, 

La plnnención o::i co;n¡:ntible con 1•1 libertad y debe apo

ynrae en la realidad, 111 t.;cnicn y la. democracia. 

El ffirtido ¡me;na por ln elabornción 'J ejecución de pla-

nes y programri:J nncionnl.,11, regionales y local~s de desarro

llo económico y social. 

En slntenis 1 sin desarrollo ~conÓmico equ1librndo, no 

podri haber verdadera justicia social, y sin justicia so- -

cial no habrá pnz. 

Por lo que :respect1.< A. la Reforma Agraria. como base tun

da.mental del progN1so <le M.ÓJ:ico, considera el Partido que -

por sus ca:racterlsticns d1nrun1ens,es indispensable actunli-

za:r incesantemente los medios y procedimientos de aquella, a 

tln de acele:rnr su uplicación y llevarla hasta sus renl1za-

e1ones finales. 

El Partido declara que la existencia de lat1tundios es 

contraria a la esenci11. de la. Revolución Mexicana 1 al desa

rrollo económico de México; en consecuencia, debe extinguir-
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:ie hasta el Últlrno vestiglo de lntHundismo. 

Los pequeñas propiednde::i ennaderns protegidas por nues

tras leyes constltuyen bases del sano desarrollo de la econ2 

mla nac 1ond. 

Cunndo las ex9lotaciont1s ganaderas sólo !"r.Hlicen -explow 

tac!ones precar1os de las conees1on~s otorgndn3, entns no se 

justifican ni sjquicrn desde el punto de v1stn económico. 

Por tules rnzcn~s. el Partjd~ sosti~ne que no deben - -

otorcnrse nuevas conceslon~s cnnAderan y que deben cenaelar-

se ln3 que violen ln ley o no cumplan con lon requisitos es-, 
tablecidds en la mism~. 

La. existencia del minifun~!o es contraria a la economia 

del pn!s y la juntic1o social, por lo que debe procurarse su 

reagt•upe.miento a rlr. de conntituir solidas unidades econÓmi-

cas. 

El ejido constituye el elemento básico de l~ democraci~ 

r~~xicana, pcr lo que hny que vigorizar su régimen interno y 

respetar de no 1nvar1nble, el derecho de autode ter111inaeión -

de lo~ campe3inos, exprc~ado a trav~a de su autoridad supre

mn que es la Asamblea General. El Partido sostiene la no -

reelección de las autoridades Ejidalea. 

Deben suprimirse totalmente los remanentes del casiqui! 

mo en todas nua manifestaciones y demns formas de explota- -

ciÓn y extorsión de los campesinos. 
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La auténtica pequeña propiedad agricola, que con el eji 

do y las comunidades agrarias e indigenas constituye el r~gl 

men de tenencia de la tierra creado por la Revolucibn Mnxica 

na y consagrado en la Constituci~n General de la Rep6blica, 

merece respeto, garantias y estimulo para su explotacion y -

progreso. 

El Partido con31dera indispennnble la planificacion in

tegral del ejido, institucion cuyas ralees se adentran en la 

Historia Mexicana, para que sean aprovechados todos los re-

cursos en bencfic1o del pa!s, y en forma directa y exclusiva 

a los campesinos; organizándolos como unidad econbmica. 

Se pronuncia on favor do que la agricultura sea planif! 

cada en escala regional y nacional._ 

Considera que el crédttoes bnsico y esencial para el -

fortalecimiento de la Reforma ~grar!A y el desarrollo de la 

actividad agr!cola e industrial del campo. 

Los campesinos deberán disponer de crédito oportuno ba

rato y suficiente para financiar su producción. Este crédi

to deberá s'r sumin13trndo tanto por los organismos banca- -

rios nncional~s, como por las institucionfls privadas de cré

d1 to conforme a 111a reglas que n este respecto dicten las au 

toridades monetarias del pala. 

La elevación del poder adquisitivo de los campesinos es 

meta invariable de la Reforma Agraria y preocupación consta~ 
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te del Estado, 

Ln tranquilidAd en el crunpo es esencial pera la paz de 

la Republicn y contribuye a mantenr.rla el ro9peto A los de--

rechos ind1v1du.ü~:i y !JOcln1es de todo9 los mexicnnos. En -

con:'\ecuenc~ 'l 1 dche velnrsc escrupulona:n()nte porque los ej1d,! 

tarlos, cornunú9 y autenticas peque~o5 propietarios disfruten 

de ellos dentro de un récim~n ,\e t:nri1nd na y seguridad en 111. 

po5es!Ón y ~provechnmiento de lo tierra, como medida pnrn l~ 

E~nr y d1sfrutnr, coda vez en mayor escala, de los beneficios 

de lq pol!tic& reiv1nd!cBt1vn y de justicia social soqtenida 

por la Revolución Me>:icann para alcanzar su libertad e indo-

pendencia económica. 

Por lo que si! refiere a las comunidades lndÍgenns, el -

Partido po11t1.1la continuidad de ln. polltica ind1gen.1sta, :"ru

to de la Revoluci6n Mexicnnn, cuyas fin1lidades esenciales -

consi flten en im:)ulsa.1• la integracii:m y el deaenvolvirn1onto -

de las comuniduces inrliecnas dentro dt'! lo. colectividad nacig, 

nal. 

Las comun1 dad e :.i indieenas deben ser objeto de a tenc1 Ón 

especial, de tal man~ra, que logren superar las barreras 11!). 

güisticas, culturales. econÓMicas y aociales que las mqntie

nen rezagadas en la evoluc16n del pals. 

El Partido, pugnará porque se intensifique la acción Sl! 
f 

bernrunental, a rln de unir a los grupos indlgenas economica 
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y socialmente con el r1rnto del pa!s y considera que es impe

rativo impostergable 111 incorporación economlca cultural y -

social de todos los grupos indigenas. 

En cuanto r. la clase obrera, considera el Partido que -

los obreros y sus organizacJon~s constituyen una de las fue~ 

zas básicas del mismo. 

Dentro del concepto de justicja social formulado por la 

Revoluc1Ón Mexicana y expresodo en nuestra Carta Magna, al -

mejoramiento económico y sodnl de los obreros, es meta per

manente de Partido. 

El mejoramiento de los trahajadores depende fundamental 

mente de la efectividad de sus derechos, cuyo ejercicio tien, 

de a garantizarles un nivel de vida decorosa. Por ello el -

Partido afirma que la totalidad de los obreros debe recibir 

la protección sindical; que el sindicato debe estar consti-

tu!do sobre bases de auténtjca democracia que garantice la -

libre expresión de ln voluntad de sus integrantes para que -

cumpla sus runciones de lucha y defensa, que corresponde só

lo a los trabajadores procurar el mejoramiento interno de -

sus organ1zncionrs; que loa sindicatos tienen la responsabi

lidad del movimiento obrero y sus finalidades no se agotan -

en la def~naa de los intereses económicos sociales de sus -

agremiados, sino que tienen el deber de participar en la - -

acción política en el Partido, para defender y mejorar sus -
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conquistas. producto de la Revolución Mexlcnna. 

El Partido cons1dern que la contratación colectiva rea

liza la doble función de eli'!var los nivehs de v1dn de los -

trabajndores y de fortnle~or los sindicatos. 

Estnbll':c,. que la hu~lcn. e3 ln mas importante arma de 1!!, 

cha que lit Revolución pone en Planos de los trabajadores para 

asegurar la vigencia y efectivjdnd de sU!l derechoa pero con

secuentemente con su posición de defen:>r. del orden coniitI tu

eionnl declnra que su ejerc1clo no d,.be npnrtarse de lon ca

minos de lR Ley, que son amplios y efect1vos. 

Sl Partido apoyará 1ncondic1ona1mP.nte lns demandns de -

los trabajadores quP recla~en la npl1cnc1Ón estricta de las 

leyes laboral~s, y exigirá que lo~ tribunal~s y autoridades 

del trabajo actúen con absoluto apego a 103 mismos, con pro

bidad, e impartan justicia obrc~a con cP.ler1dad y espiritu -

revoluc1onar1os. 

Entre los crupon soc1nl~~ comprad.dos ~n la nueva ea-

tructura que surge como consecuenc1n directa de la Revolu- • 

ciÓn Mexicana e stó. ln clase media que crece y se extiende -

conforme se van cumpliendo los postuladoa de aquella. 

Se encuentra integradn por trabajadores al servicio del 

Estado, maestros, técnfoos, p1•ofeslonistas, artistas, 1nte-

lectualea, coop~rat1v1stas; lndustrlales, agricultores y ga

naderos en pequeño; trabajadores de la seguridad social, ar-
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tesanoa colonos, trabajadores no asalariados y permisionarios 

del transporte qu(l constituyen el Sector Popular del Partido 

y el cual decl~re que lucl1ar¡ por establecer, mantener y pet 

feccionor lH::i inst1 tudones p'Úbl1cas y las leyes que prote-

jan, impulsen y nejoren a los integrantes del Sector Popu- -

lar. 

El Portido considera que la juventu~ del pals debe col! 

borar en el desarrollo del pnls, en el perfeccionamiento de 

nuestras instituciones y en lR lucha por ln defensa de la in, 

dependenr.in y soberania de ln nación, 

Por lo que respecta a la pnrt1clpac15n de la mujer en la 

vidn pol!tica nacional, conoidora que aquella contribuye al 

perfeceionamie.nto de. la democracia. 

El Po.rt1 do sostiene ln igualdad polltica del hombre y -

la Mujer y tendrá como meta inmediata lograr que la mujer 

ejercite lu ciudadnnia en la forma mas adecuo.da posible. 

En Polit1ca Internncionnl, considera que la conviven- -

cia internad onrll sólo puede fundo.rae y perfeccionarse oobre 

las bases de igualdad, justicia y respeto mutuo. 

ConAidera que cada pueblo tiene el derecho inalienable 

de darse el rég!men interno que convenfia a sus intereses y -

de modificarlo libremente. 

A!lrma que en las relaciones interne.c·.:.onales debe man

tener el principio de no intervención, norma invariable de 
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nuestra politic~ exterior. 

Se decl~rn en favor de ln paz univeraal como condlc1on 

necesaria para que los 1nd~v1duos y los ¡.;ul'blos ae consagren 

con sei:;u.ridnd y ef1c:i.du n los t(lr<'.'!ls constructivas, 

Estn a fnvor de ln noluc!bn nmiotosa de lnu controver

sias 1nternac1tmn1es y conden'I cu<J.lquier formn de interven-

ción de uníl nacion en los nsnnto3 de otrn. 

Con respecto al si:..ten:1 electoral, con~\ldern que la Re

voluc1 on Me xi cana ha transformado la es true tura poli tic·a del 

pa!s, creando un si:Jtema t'l~ctoral democrÓ.t1co con un regi-

men de part:idos que osp.guru 111 efrct1vidad dl'l sufragio. 

Sus ell'l1l<mto:i ir<Jjil'escind 1 ble:i son: El sufragio Indivi

dual directo, secreto y universal; los distritos electorales 

territoriales; la responsebjlidad concurrente de los pnrti-

dos politicos, con ln de los oreanismos electorales y ln ca

lificncj onde lns elcc~iones como facultad exclusiva dr laa 

CÓmaraa del H. ConGreno de la Unión. 

Se declara en favor del siste:na de cornic:l.os basados en 

ln votación mayoritaria para la ~lección del titular del po

der ejecutivo de 111 Union y para los integrantea de la Cáma

ra de Senadores y apoya el sintema mixto basado en el princi 

p1o de la votación mayori ta.ria y en el principio que otorga 

valor n las votacione~ de los partidos pol!ticos minorita- -

1·ios, y les asegura un número adecuado do diputados con la -
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mi ama categoría. cona ti tucional que los electos por mf'.yoriaa 

de votos, 

Defiende ol principio de no reeloccion, porque constit}!_ 

ye la sntisfncci¿n de unn exigencia popular de rala hist6rl

ca que contribuye tant.o n ln estabilidad in11titucional, como 

a ln fle:d.bi lidad del regimtm poli tioo y coadyuvo. a la movi

lidad social. 

l'or Últ1rno el Pnrt.1do (lr.>clnra que ge esforzará por lo-

grnr el perrecc1onnm1ento de lns leyes electorales, federa-

les y estatales y lu~l:nra cont.rn todo tipo de prnctJcns, ac

vidndes y re curaos º"&ªt 1 vos comunea en todo:i los sistemas 

electornletl, 

F!.nfllrr.f"nte la Declnrnc1on de Principioo termine. con un 

menirnje en el que SI" sl!nala que el eafut'!rso ten&z del pueblo, 

unido estrechamente a la obrn publica de los gobiernos revo

luo1onnr1oo en el terreno social, pollt1co y cultural, ha -

transformado rápidamente a México. 

51 se compara ln actualidad del pala con épocas pasadas 

y aU!e annl1~a su progreso sobre el oscuro fondo de facto- -

res de toda lndole que conspiraban contra el, se advierte 

que posee ya el impulso cnracter1st1co de los pueblos que g~ 

b1ernnn su destino. Sin embargo, la tarea no e3ta concluida, 

primero, porque el Programa de la Revolueion rebasa laa me-

tas logradas y fue concebido para cubrir un largo tramo de -

la Historia de México; segundo, por que la solución de los -



- l3ó -

problcuna.e, engendra nuevo.!'\ p't'oblt-!l;aa, 

El f!'lrt1do mR:\1 fie:'.ltn t:1U afán inquebrantable de aeguir 

luchandc ¡::or lri 11q11jdHd Ón d'I ln injusticia; porque el idef! 

rio de la Revo~uciÓn s igl\ cUMpl1endo lenl y eficazmente y -

porque se rM!tlelvnn con !l.cie:-to los nuevos problemns que sa

len al encuentro del pueblo de ~~xico, 

El Farttdo se nfnnaro por vigorizar y perfeccionar nue!. 

tr•s 1nnt1 tnc1onf':J revoludons.I'lns, cuyo rln Último es ser-

vir y proteger al ho:r.hre dentro del si ste1na republicano, de

nocrtÍt1co, representativo y federal, que establece nuestra 

Cnrta Magna, 

E~ Port!do Revolucionario lnRt1tucjonal ideologicamente 

acepta los pr1nc1pio11 fun<!~mentnles que quedaron consagrados 

en la Constitución Me:d cRnn. de 1917. F'!'ecuentemente recibe 

criticas por e~to, pero nosotros pensamos que por aer el pa~ 

tido hl!!redero del ¡:en~r...n1,.nto rr.volue!onar1o no pod!a adop-

tar otron principios qui!! no fUt<:rnn precbn:nente los emanados 

del mov~miento armado de 1110. 

Por lo tltnto no tiene nada de raro que el Partido Revo

luc1onnrio In2t1 tuc1 cnal declara que acepta corno principios 

.fundan1mtales los postulados const:ltucionales, y11. que estos 

han servido di!! gula e inspirac1Ón todos loa ciudadanos mex!M 

canos que han dir~[i<lo los destinos del pala a través de - -

cuatro decenios en su afán por lograr la transformación eco-
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nómica social de nuestro pa1s, hecho que sin lugnr a duda -

han lot:rado y de la cual somos fieles testigos. 

Sin embargo, consideramos que loa principios fundrunent!. 

les aún no han sido alcanzados cabalmente, y que, si bi&n el 

articulo 27 ha sido de enorme beneficio para el paf s, puesto 

que ha contribuido junto con la reforma agrarill, al robuste

cimiento de la nacionalidad y a la independencia económica ~ 

de México, 

El Petróleo es nuestro y la tierra pertenece en la in-

mensa mRycrin de lc=i casos a los mexicanos, .dn embargo, es 

menester confesar que todavia existe~ latifundios y que hay 

cientos de miles de campesinos sin tierra por ello estamos -

de acuerdo con loa deseon del Partido cuando establece que -

luchará por destruir el latifundio que aún subsiste y por -

perfeccionar la estructura territorial ~U9 es meta de la Re

volución, puesto que la tenoncin de la tierra ha sido y es • 

todavía el problema fundamental de México. 

Creemos que ha a1do un grave error la parcelación de n~ 

merosos ejidos, creando minifundios que eon contrarios a la 

economia del pa!s, ya que imposibilitan au cultivo con técni 

eas y procedimientos modernos y que además no han sacado de 

la miseria o la pobreza a sus usufructuarios. De aqul que -

tengamos la con•licciÓn más firme de que es necesario urgente 

e inaplazable "reformar la refo?"ma agraria" con el r!n de C!. 
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dn ejido se e~plotn colect1vru~ente, s1n excepción nlguna, a 

rln de con:1tru1r unidades arrieolns bajo normas cooperati--

vas. 

Por otrn p11.rtt:o, no rcs11ltn ju:it1f1cnble nl juRt1f1cndo 

qne se f~ je unri m11~·cr extengiÓn de t1errn innfecto.ble cuan

do ue cu1 ti va con ;\r'C•!·.ictos de rr.'.lyO!' rend1m1t1nto por lo quo 

es conven11!'nte red:inr ln leg1::ilnc1Ón sobre explotaciones -

cn~aderas parR e~1tar que unn vez conseeuido el certificado 

de in&fectabil ~ f.r.d ae cul t1ven productos de rnA.;¡or rend1mie!!. 

to. También ,]-::be:-1 f':·:l.tarse con ¡lrc!:i~Ón "J energln la con-

cer.tra.ción fn.;•;1l1or {!e 111 t~e!'l'f\ r¡ur e:dl'lte en lo!l d1stri-

tos de riero con mene~• 1Pl ~9pir!tu de ln reforma agraria. 

De acue:--do con lo ant .. r!cr, yn nt· r;,.:.,e pi>rl1\H!rse que pers2_ 

nnjea influyl\11tes co;¡tinuen slendo 1lul'!f:o3 de 1000• 1500 y -

200C ~ectr.:-easo n:á:::, :r.!entr!is 1r.1les de campesinos sin tie-

rrr. esper1n de:;Huc! 0!11irlos el curnpl1M1i::mto de lo que se les 

ha pro~etido un~ y muchns veces. 

Por lo tonto, crl\e~os que debe "rerormurse la reforma 

azrar1a 11 si quer"lmcs nv,.1:1znr con paso firme en la historia 

y el prorrerc. de r.éxir.o, 

Considera~os q~~ es necesario plnnificar el desarrollo 

de 111 agricultura y esta.rno:i de acuerdo con la proposición -

pnra que ésta sen llevada a su real1zqc1Ón tanto a nivel r~ 

gional co:no nacional. lcuo.lmente conaideramos dignos de 
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mención la~ aspiraciones del Partido para enfrentarse decid! 

da.mente en lR solución del problema crediticio pnra. que 105 

campe sino~ cuent~n con crÓdito bnsico, oportuno y sufic:!rnte 

que les per:nita incrementar la productividad y con ello !'lle

var su nivel de vida. 

Por lo que res¡~t1ctn al desarrollo económico, estamos de 

ncut1rdo en qu~ este no constituye un r!n ~n s! misno, s1no -

un roedio para elevar los niveles de v1<ln de ln colectividad 

a tr111T~s de ln politicn econÓr.ij.ca qut"t sustenta el Estado Mex.t 

cano y que corresr,ondl't a la e:Jtructura poll ti ca juridica del 

misrno, según la cut1.l, el Estado Mexicano es liberal en tanto 

qu~ el derecho no sólo obliga al particular, sino también al 

Estado, y en tanto existe una esfera de acción del individuo 

que impone un "no hacer 11 al Estado, un detenerse respetando 

ese t~bito de acción propia del individuo y, finalmente, en 

la medida en que para evitarse el a.huno del poder, se esta-

bleee la divis1Ón de poderea, buscando que el poder detenga 

al poder. 

Pero el E~tado Mexicano no es exclusivamente liberal,,. 

es profundamente social ••• y participa activamente en la vi

da economica de la nación. 

El Congreso Constituye de 1916~1917, logro la inclusión 

de preceptos constitucionales que llevaron a nuestro pals al 

const!tuc1onal1smo sedal. Do ésto se derivó el intervenci!::_ 
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n1smo soc111.l del Estado Mexicano, t!'!l cual viene a regul!'ir -

las llRmadan libertades económicas que t~en~ como finalidad 

lograr la justicln oocinl a través d' ln creación de r1queia 

nacional y de un<, Nejor distr11'udón de ln nlsma • 

. l::n ~'ocns pnlnbra.3 se buoca un de311rrollo económico como 

fo:rmu de lorrn1' y extender el bienr"ntnr social y este desa-

rrollo no es otra cosn qut' el <lesol'rollo econÓ:r.foo delibera

do, el cual 1npli:n lA 1ntervenc1Ón del ERtndo en la vida -

económicll, rnrn correglr 1011 males prorl.ncios por ln!l !"ullr-

zas econé:dca.s en ou libre juego, ¡·ara ampliar ln demanda m~ 

dlante invers~bn p~bltca, pnra aplicar lns medidos sociales 

-Reforma A~rar1n, Pol1t1co de Trnbnjo, Seguro Social, subsi

dios al con:rnr.0 1 etc.- que proporcionan el mercado necesario 

para el desa1·r0llo económico. 

Un de:inrrollo econÓr.!co deliherndo que 1ig11e la conser 

vac1Ón y lll buen:i n¡::Ucnc1Ón de los recursos naturales, que 

n&c1onnl1ce las 1n~uatrine bis1cas a fin de evitar escollos 

en la sntl sfnc:::d ón de 1nrl'.l!ltr1.a3 secund1r1 ns y que 1rnp1da. 

las 1ntervenc1cnes extre~as que frenan nuestro progreso. 

Un desarrollo econbmlco del2~erndo que hace 1nvers1o-

ne!l en infraestructura y concurr~ con recut'sos pÚbli cos a -

ci~rtos renglones de inversiones que por sus bajos rendimie!! 

tos econÓm1cos no :ion iibsorbldos ror los capitales privados; 

que supla, <!n fin, nl ccpital privado en ~1 ~rtas ro.rt'iS neoe-
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snrlaa para un deenrrollo econbmico coordinindolo en nachos 

CRS03 y est1mul~ndolo y alent~ndolo, la inverslon prfvldn en 

ciertas .1n(lustriris o nct:lv1dndes económicas {48) 

fara logrnr el desarrollo económico y la Justicia so- -

ciol, deherb empleqr9e ln plnncac16n ccon6m1cn-soc1el, elnb~ 

rondo planes y programRe de caricter local, reglon~l y nac!o 

nal, que Uendan n cle·mr el nivel de vida de ln poblacion. 

E.'n cuanto 11 la c111se obrera, consideramos qu,.. <:'s una de 

lns fuerzns básicas d"ntro del Partido, el procrott:o del mis

mo ahoo1 por el entricto cumplil'l~~nto de la l"fiolac1Ón lab2. 

ral y l~ npl1cac16n de los preceptos Constitucionales en ma

teria de trabajo. 

Deagraclndan1nnte no podemos ufanarnos de que las bases 

de la legislnciÓn laboral tengn pleno acatamiento, ejemplos 

de fnl ta de cump11m1 ento n lo:i di 3posic1 ones cona ti tuc1ona-

les, ten~Mos pnra no citar otros, el 1ncumpl1m1ento de la -

jornada de ocho horas, el trabajo de nil'los menores de doce -

años, salarios mínimos insuficientes, explotación inhumana 

del trabajo a domicilio, etc. 

Debemos considerar que muchas veces la realidad se opo

ne a la consecución de los mejores propósitos, pero es cier

to también que ha faltado decisión, desinterés, energia e -

lmpetu creador de los gobernantes para hacer cumplir los pr! 

ceptos conat1tuc1onales en materia laboral. 
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Por lo tanto, consideremos necesario que el Partido lu

che de manl'rn deddidn por hocer cumplir los prece¡;tos lega

les que la Constituc~~n consaern en favor de la clase obre--

ra. 

Por lo que respecta o ln polit1cn internacional, conal

dernmos qne é::tn reapond"l n nuestra mejor tradición hiatÓl'i• 

ca bunodn en las relaciones de lcualdad, justicia y respeto 

mutuo entro loa palaea. 

Consarrn los principios de no intervención y autodeter

minación de los pueblos, as! como el de la solución pacltica 

a las controversias 1nternnc1onales. 

El exámen suainto q11e hei'los llevado a cabo de la 1deol2_ 

g1a del Partido Revolucionario Illatitucionnl, nos permite s~ 

ftalnr que sus asriraclones e ideales corresponden a la real! 

dad nacional, sin embargo cr~emos que es necesario que revi

se sus métodos y su proyección politica hacia el pueblo. 



C) EL PATITIJC F:L'!CLUClcN;rno HT3T1TUC!CUAL 
cc;.:o ~;·,Tac: '.' ~ .. ', )l'nl .-.e lO~i .;'l!'iIDICA DL 
SU3 T:t,\:~tt.tL\D~1 !1~3. 

M 14.3 M 

Unn verdn.'.lern orgnn1 z11ciÓn politicn se somete de mntH:lra 

constnnt.e 11 un rle:uroso rroce110 de ex:á111en de !lu estructura -

interno. En el seno del Partido de la Revolución se h11n op~ 

rndo refor1•11:1 !lll~tnndoles de ncuerdo con el nivel de desn--

rrollo de 1113 diferentes etnpos de nuestro pn!s y lo fluctuau 

te eorrelndÓn de fu~rzan que tionen lu¡;nr en Mé;.;ico a trnvés 

de la nov111<lnd ~oc!nl -que 111 propio Revolución ha provoda-

do- 111 lnnu~1rnr todos los dlos nuevas posibilidades de des--

arrollo pnrn diferentes estrnton y clnsee oocinles. PNR, PRM 

y .PHI 3on tre3 1n3tnncbs rundnmentnles que sign:Uican ciun- -

bios de fondo, dP estructuro y de edtrntegia polltica dentro 

de lR linea 1deo16cicn de ln nevoluciÓn Mexicana. 

kls triunfo,~ 1nd~ ;;cu ti bles de la RrvcluciÓn generan los 

c:lJ'lMos n que ~11" m1 srr. 11 deb" so:nt1ter!le pn.ra prolongnr su vi-

gencin h19tor~ca. El Estndo moderno mnxlcnno es la palanca 

fundn:rwntel que ha cren(!o lns nuevas condiciones sochles y 

pol!ticas q\1e, en 1971, plnnt'!'nn al gobierno -y 111 pueblo 

organizado en el fnrtido- la n,.,ces1(!ad hfatÓrica de dar el -

gran pnso haclA adelante. 

En un pa1s corH; México, dimÍmico, comproir.etido en su con.! 

to.nte procl'!so de cnrnhto aoc1 nl -·1ert1glnoso y profundo- la re~ 

lido.d, que presenta. todos los d!as nuevas caracteristicas y f!_ 
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cetns, con~t1ye un reto l~n~ndo o la imneinncibn polltioa de 

los me::i::fonnoti. 0~9) 

El fnrtido :~evolnc1onnrio Inot!tucionul sootiene lo::i pr·I!!. 

c1pios fun:ln;ri~nt.nle:i concncrrd,...;¡ ¡:or lrt Connti tución de 1917, 

por lo tanto, sus nspirncionc3 e lrlenles concuerden de mnnera 

general con loJ n~1~los rle ln rrnn rnnyortn <l~l punblo mexicano, 

de tn"!. na:-,ern que l'\ :1c1ec 1 on de ln problemnticn naclonnl debe 

resolverlR el Partirle n trnv~~ del planteamiento de d~rectrl-

ces que ln ricdÓn í;olit1c.n debe llevar hnstn sus Últim.<:1s consl 

cuenc1n::; rnre. Lncer renUc!!<r1 loi> anhelos y nspiracionoa del pn~ 

blo mexicano con:'1&f1'ad11s en ln connti tución y que hastn ahora -

perrr,anec~n 1nelump11rlo5. 

Tal es el cnno de ln r.Hun.ción jur!dica de su:i trnb11jndo-

cial de lo Ley Fede;onl tll!'l T11 0.bnjo -de que hn servido la Revo

luc1bn- si dbtf!1[:Ue ll fU'I trnt'.ijO.dores de \lll!l de las enrantltts 

sociales ln m~s marcada hn~ta nueatros dios como lo es le Ley -

Laboral. 

Acaso los tro.br1 _;;-.rlore'.1 del Po.rt1do no están FUnparados por 

la Ley Federal del 'l'rn1,njo -q11e no tien~n derecho- a que se -

les eriplaci> a ln firrr.Jl de un contra.to colect1 vo de trabajo o a 

tener un sindicato. 

La protección de las leyes pn1•a loa trabajadores es mlnima 

de tal modo que el contrato colectivo como ente bilateral entre 
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la organización aindical obrera y los patrone3, generalmente e~ 

tructura un derecho aocinl nuperior. 

La prácticA riel contrato colect1 vo ha su¡ e rudo la rll 'Ón 

doctrinarill en ClPmto n ln. nnturn.lezn normativa europeo. y de ej!_ 

cuc1Ón r:ie:1::icnna, por le que tanto el 3indicato como sua Ml!!ml:iro~ 

pueden e~ercer yn s"3 colectiva o indlvidUAlmento loa derechos -

que cer!vnn d11l rnis:n.o 

El contrato colectivo tiende a auporar la tensión entre laa 

clases; ea un •lerecLo promint'lnte de lucbn de clases :r no constl_ 

tuye una tregun en lu. luchn de ln clase obrera durante !!U v1ee.n 

eia.. 

No se puede conceptuar porque el Part1.do Revolucionario -

Instituciono.l, un Partido que lttcha por los idea.les rinolueion.'l 

rios sea el que viole los derechos que asint"n n sus trnbaj1do-

res. 

Los trabajnrlores d ... 1 Partido actualmente son considerado!! 

no corno trabajndores n!no como colahorador~s y su paga no ea con 

a1derada co~o salario sino como compensación por los servicios 

prestados. 

Porque si la. Ley Laboral en 11u Articulo Bo. eatablece que 

trabajador es la personn risica que presta a otra rlsica o mo

ral, un trabajo personal subordinado. 

La aplicación de una aptitud cualquiera, subordinada al --
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ser11icio d~ otro, convi"rt(! en tr;{bo.jndor a ln per3ona que lo 

de ne:npeña. 

El 3erv1clo pre~todo ru('de 3Cr precedido por unR ba3tn -

p:-ep~1:"fl.C~Or: O ble:~ tlli"df' ser de f,I'fll1 3M1C !1 lez, nl poner~e en 

contacto con l~ ba~tn ~,..c¡nJcn <lel trn~njo entra en un ~1ndc 

lH!¡·ecin', t11"r:" T~e ron-.•,.rt.~r~1e en '.'!Ujeto de un fenÓrieno ,:ic--

chl el tr~,h•~c· y ¡.o:· "'n•'e :ie com•!erte en ohjeto de unn le-

f'.~:ilri~1Ón ric,1t:1~'!1'nrlo .~ .. ~·,..d,011 y eontrnyenrlo debores, 

~or lo que ne refiere nl nalnrio el nrtlculo 82 nos di--

t:e: 3hl1r1o e~ l retr.1tuc1Ón qu~ debo pngar el patrón al-· 

trnt:;jndor ¡:o:' ~u trabnjo. 

De ~nnern que ~odr!nmon connlderer quo todo lo que apor

b ':e su e ~i,.rzo ¡:ier!'lonal en trobHJador en servicio del pa-

trbn en traba~o. 

lguH lm.,nt e, todo cuanto rec1bn el trabajador del patrón 

es s:;lario. 

l::n cur.nt.o '11 p:itrón -qu~ ncnso no lo es el Partido nevo

luc1onar1o InatHucionnl-. 

El articulo 10 de nuestra Ley Laboral preceptúa que pa

trón es la persona rlsica o !lloral que utiliza loa servicios 

de uno o varios trabajadores. 

El articulo 11 d~ la ley dice: Los directores, admini,! 

tradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de 
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dirección o administración en la empresa o establecimiento, -

serán considerados representantes del patrón y en tal concep

to lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. 

La Log1slne1Ón Laboral es de integración social en bene

ficio de los trabajadores. Las normas de trabajo no sólo son 

protccc:l onistns o tu1 t1 vas de la clase obrera sino que tienen 

una función reivlndicator:la, como por ejemplo: la huelga, la 

participación en lna utilidades de la empresa, la aaoclación 

profesional etc. que tlenden al mejoramiento de las condicio

nes económicas de los trabajadores a la creación de un dere-

cho autónomo del trabajo superior a la ley 1 a la transforma

ción de las estructuras económicas y sociales. 

Por lo que 2e refiere al sihdicato el articulo 356 sefia

la que; Sindicato es la asociación dt trabajAdores o patro-

nos constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de -

sus respectivos intereses. 

El derecho de asoc1ac1Ón_profesional se consigna en la -

fracc 1Ón X:Vl del apartado A del articulo 123 Constit•.icional; 

pero la asociación nacional de trabajadores y patronos pers! 

gue distintos objetivos: Ln asociación profes'onal de loa -

trabajadores es un derecho aoclal que tiene por objeto lu- -

char por el mejoramiento de las condiciones económicas de -

los trabajadores y por la transrormación del régimen capita-
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lista; en tonto que la anoclac1~n profealonnl de los p~tronea -

tiene ~or objeto la defen~u de suo derechos pntrimoninles, en-

tre eston el de pro~iP<lad. 

Y es rcr lo e'~'U•' :i to cr.:e "'l trRha joder que t1 ene conoc1-

m1ento ele su CUJ;'l\"'l,J 1rl lnlornl, dl)b!"' pf'raonnlrri,.nt.e rcripro111eter 

su n;:ortad Ón en rnzc.n -J·· que n::iume lf.1 r1-apon3;ib111d1d de una -

jorn'.lda y de que rcr ella obtiene ln 1lt'f:ilt'Idad de un tinlo.r1o. 

Creer.00,1 que e!" n,.,,cr-:mr.\o e innplnznble al~r;n:-:nr las rnetas 

que sefinln la Con~titticl&n en ben~f!cio de grunles nectores de 

población pue:i de lo con~ rnr1o se fr!"'no el de::inr1•ollo económico, 

político y socinl <iel pnls, ¡J()l' unt1 fn1.tu de fl(~ecunción d~1.que

llcn con la rea11dnd :;~clonnl, por lo tanto en nrcesario que el 

Partido revine sus m;todos y nu proeycción hnc1a el pueblo. 
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