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A MIS MAESTROS, A LOS QUE ADMIRO 

POR SU ESPIAITU OE LUCHA, ENCAMI 

NAOA HACIA EL BIENESTAR SOCIAL, 



A MIS AMIGOS 1 EN LOS QUE ENCONTRE UNA JUVENTUO 

PREOCUPADA POR LA SITUAClON POLITICA Y SOCIO 

ECONOMICA DEL PAIS 1 Y A LOS QUE CON SU OPTI 

MISMO ME AYUDARON EN MOMENTOS OIFICILES 



A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

RECINTO INMACULAOO,FACTOA DECISIVO EN EL 

OESARAOLLO ECONOMICO Y POl.ITICO OEL PAIS 

A MI HONORABLE JURADO 



A LA JUVENTUD DE MEXICO CON EL DESEO 

FERVIENTE DE QUE NOS UNA LA MISMA 

CAUSA: 

LUCHAR POR LA JUSTICIA SOCIAL 1 POR 

LA IGUALOA0 1 POR UN MEXICO MEJOR 
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Y ADMIRACIÓN 
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CAPITULO I 

RICAROO FLORES MAGON EN EL 

MOVIMIENTO OBRERO 

1, El Partido Liberal Me)(icnno 

2. Las Humlgna de Cunaneo y de 
Río Blanco 

3, El R6gimen Maderista 



EL PARTIDO LIBERAL 

MEXICANO 



- 13 -

Ricardo Floree Mag6n es un hombre con una doc 

trina revolucionaria fija¡ con una prepuraci6n oocial ampll

sima en carta dirigidcc1 n Prn><edi!J Guerrero dice "debumos 

dar las tierraa al pueblo en el curao de lu ravoluci6n de 

ese modo no ne engaAar6 despuee a loo pabraa .. ,, Oabemca 

tambiAn dar poseai6n al pueblo de las Fibricuu, de loo 

minas, etc., Iremos despojando a loa burgueses y reetitu 

yendo a! puebla". 

Flores Magón no se propuso cumplir con aus ide -

ae hasta que la revolucl6n, alcanzarn el triunfo, sino que-

recomendó la acción de beneficio popular en el curso de la-

misma revolución y planteó demandaa no sólo niveladoras, 

sino reivindicatoriae, 

Sentó, asimismo bases para el fortalecimiento de-

la solidaridad y la conc.iencia do clane obrera: 

"Daremos a loo trabajadores las negocia -

cienes que hayan cerrado los burgueses- -

pare que ellos loa sigan explotando 

bajo un pie de igualdad" 

En el Programa del Partido Liberal Mexicano(l906) 

se pronuncia categoricamente en Favor de las mayorias margi

nadas, plantea una profunda lucha de clases; una pugna de 

perspectivas insospechadas entre e><plotados y explotadorea,

que estuvo presente a todo lo largo del proceso revoluciona-

ria. 

Para comprender la posición del Partido Liberal,

habri que atender al texto de su programa, pero tambi6n a la 



/ 
ampllaima expoaici6n doctrinaria, que a trav~s de discursos, 

~irtfculo•:i, dinrlos, c:onftwancio!d, cr1rt<J!J 1 etc, 1 deuarrolla -

ron BU!d prlncipalen jafea: AlcBrdo Floreo Meg6n, Praxedis 

Guerrero, Librada Rivera, etc, 

Al plantear In lucha de clueoe, el Mogonlemo pos-

tula la Aevoluc!6n Social 

"La persono.litlad del General Oíaz apare-

ce secundarla en el programa, Antas bien 

lo que importó Fu6 el r~gimen en su con-

Junto. Resultó do rigor que ae propusia-

re un cambio profundo, definitivo, social 

SOCIAL principalmente, de modo que la 

AEVOLUCION IBA A AOQUIAIA EN ESE OOCUMEN 

TO SU AAIZ IOEOLOGICA, de modo tal que,-

andando loG aRoa cuando en 1917 se expi-

dl6 la Nueva Constitución, varios de loa 

prinuipioe fundamentaJes que informaron-

el Programa quedaron incorporados a le -

nueva Carta Política",(*) 

Por lo i111portanci13 de dicho documento lo trana 

criba: 
21, Establecer un m6ximo de ocho horas -

de trabajo y un salario m[nimo en la 

proporción sigui~nte: de un peso dia 

ria para la generalidad del país, en 

el que el promedio de los salarios -

eu inferior al citado; y de rn6s de -

(•)MANUEL GONZALEZ AAMIAEZ, La Aevoluci6n Social de M'xico, 

México, t.I, p. 57 
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un peso para aquellas regiones en 

que la vida en miu cara y en loo

que este salario nu bnntar[a para 

salvar de la miaerio al trabajti -

dor. 

22, Aeglomentación del servicio doméa 

tico y del trabajo a domicilio, 

23, Adoptar medidas para que con el -

trabajo a destejo loa patrones no 

burlen la aplicaci6n dol tiempo -

máximo y del salario mínimo, 

24, Prohibir en lo absoluto el empleo 

de niños menores de catorce añoa, 

25, Obligar a lo5 dueños de minae, 

fábricas, tellereo, etc., a manto 

ner les mejores condiciones de 

higiene en ous propiedades y a 

guardar los lugares de peligro en 

un estado que preste seguridad a

le vida de los operarios. 

26, Obligar a los patrones o propio 

tarios rurales a dar alojamiento

higiénico a lo9 trabajadores, 

cuando la naturaleza de éstos 

exiju que reciban albergue de 

dichos patrones o propietarios, 

27, Obligar El los patroneo o pagar 

indeminizaciones por accidentes -

de trabajo, 



- 15-

28, Declarar nulos los odel1dos aotua -

lea de loa jornaleros del campo 

paro con lar; omon, 

29, Adopt~ir medidm; para que los due -

fíat> de ti errns no abusen de los 

medieros, 

30, Obl lgar a lot; arrendadores de 

campos y casas, que indeminicen a

loa arrendatorloa de aua propieda

des por las mejoras que dejen en -

ellas, 

31. Prohibir a los patronos bajo seve

ras penas, que paguen al trabaja -

dar de cualquier modo que no sea -

dinero efec ivo; prohibir y casti

gar el que ae impongan multao a 

los trabajadores, o qua se les 

hagan descuentoa de su jornal, o -

se retardG el pago de le raya por

máa de una semana o se niegue al -

que ae separe del trabajo, el pago 

inmediata de lo que tiene ganado;

suprimir les tiendas de raya, 

32. Obligar a las empresas o negocia -

clones a 110 aceptar entre sus 

empleados y trabajadores sino una

minoría de extranjeros, no permi -

tir en ning~n caso, que loa traba

jos de la misma clase se paguen 

peor al mexicano que al extranjero 
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en el mismo eatablecimiento; o que

ª loa mexicanoa se les poguo en 

otro formu que a los oxtrnnjeroo,--

33, Hacer obligatorio el descansa 

dominical. 

En concluai6n el Programo postula que: 

"Es lfl encarnación de muchas nobles 

aspirocionee 1 el rornodlo de muchoe

malau, al correctivo de muchas in -

juaticlau, el término da muchas in

famiea, Ea uno trensformación radl 

cal; todo un mundo de operncionas,

de crímenes, que doseparecon para -

dar paeo o otro mundo más libre, 

miis honrado, máo justo". 

Y concluye con esta frace esperanzada y profütica: 

"TODO CAMBIARA EN EL FUTURO" 

La cuestión obrera es motivo do primordial aten 

ción en el Programa liberal. La clase obrera os el instru -

mento indispensable de la transformación social y económica

del futuro. Ea, también, el nervio vital de la revolución -

social a la que convoca. 

El intento de resolver el problema del trabaja, 

en términos que se alejan del liberalismo clásico, para 

hacercarae al socialismo, aparece magistralmente considerado 

en dicho Programa, que aboga como lo digo anteriormente por

una mayor protección legislativa a las tr~bajadores. 

El principio jurídico constitucional que hoy cobi

jan las principales cartas pol[tico-socielee del mundo:'' a -
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trabajo igual Balaría igual" Fuá una aportación original de 

dos modestos obroroa, miembroe del Partido Liberal, y des -

puéR constituyentes, Esteban Baca Calderón y Manuel M. 

Dieguez. 

Lue pr~dicea de Ricardo Florea Magón a los obre

ros no ee inspiran en un odio destructor, que aniquile irra 

cionalmente el ~!timo veetigio de la explotación y de la 

propiedad privada, aino que orienta el ejercicio de la 

huelga en beneficio de lo misma cloae obrera. 

Así, condena enfAti~amento la destrucción ln~til 

y dice1 

"Laa huelgas de carácter revolucionario ae han -

concretado a volar f6bricaa con dinamita, a arrasar plantioa 

a desplomar mi11oa; pero hay quo rof'lexlonar sobre esto, Si 

se destruye lo maquinaría poco ee ganará, Hay que tomar 

resueltamente pooesi6n de loa Fibricao, de los talleres, de 

las minas, de las Fundiciones, etc, En lugar de dejar caer 

la herramienta y cruzarse de brazo!;, en lugar de destruir -

el patrimonio común, compañeroo, hermanos trabajadores, 

seguid trabajando¡ pero con una condición: de no trabajar -

para los patrones, sino para vosotros y vueatras familias". 

Incita a los obreros a qua se armen para defender 

lo que yo es suyo 1 y para que se concerten, en un nuevo 

orden social 1 q1.Je el concibe, con otros grupoo de trabajado 

res, posegionados tambien de las Fábricas y se intercambien 
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los productos que cada qui en o l obora, "Trabajad (lea di ca) 

parA que nada oa falte durnnto esta tremenda lucha en 

contra de todau l a!l oprrrn i o nen". e~·) 

(*)AICAFIOO FLORES MAGON, Semilla Libertaria, (artículos) 

t, II, p. 24. 



LAS HUELGAS DE CANANEA 

Y OE RIO BLANCO 

•' 



- 21 -

La influencia del panaamiento Magnniete so refle 

Ja en la agitaoi6n eetudinnt11, caroctoriztica de loo aAoe

de 1908 o 1911; &e munifiestn en ln nctitud plnnu do cligni

dad clasista de loa obroroa de Connnoo y Are Blanco¡ en loo 

innumarableo broten de rabeli6n ormoda que bnjo la ineplra

ci6n da la Junta Organizadora da] Partido Llbernl, agltaba

la tranquilidad de la AepGblica y sembraba ideeD do odio 

contra la dictadura y au eoatAn, la burgueela. 

En Cananea, Estado da Sonora nea dice el maestro 

Trueba Urbina, se organizó la Unión Liberl'!l "Humanidad", a

fines de enero de 1906, por iniciativa de Manuel M. Dléguez 

tambi~n ae conatituy6 en AoquilJo, el Club Liberal de Cana

nea; estaa organizaciones ae afiliaron a la Junt<~ Organiza

dora del Partido Liberal Mexicano, que tnnfa su uede en 

San Luia Miaaouri. Eoteban B. Calder6n, con ou valor civil 

admirable alentaba a los trabajadores para defenderse de la 

férula capitalista que cada día ero más dewesperante: bojea 

salarioa y recargo de trabajo a loa obreros, para aumant~r

las pingGee ganvnci9~ de la empresa. A Fin de controrres -

tar aeta situación se reunieron los miembros de lo Uni6n 

Liberal "Humanidad" en sesi6n secreto, proteotando contra -

la tiranía industrial, y como consecuencia da a&ta reuni6n

celebrada el 28 de mayo de 1906, se realizó un mitin el dfo 

30 del mismo mea y a~o, en un sitio pr6ximo a Pueblo Nuevo, 

al que concurrieron máa de doecientow obreros. Hablaron 

en el mitin Carlos Guerrero, Esteban B. Calder6n y LAzaro -

Gutlérrez de Lora, acordándose un rnovimiento de huelgfl para 

contrarrestar la explotación capitalista, 
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En la noche del :11 da mayo, en la mina "Oversight" 

ea daclar6 lo huelgo, en el precleo inotante de loe cambios -

de opur~rion y mineros, nag6ndoee los ontrantee a cubrir las-

vacantes que dejaban sus compaAeroe, El movimiento ea daoa -

rrollo pnciFicomente 1 abandonaron la mina loe trabajadoree, -

El gerente de lo CompoAia Minarn "Cananea Consolideted Copper 

Company'' 1 coronel Willioms C. Green, aetlm6 serio el movimien 

to, demandando en eu auxilio la lntervenci6n del gobernador -

del Estado de Sonora. 

En las primaras horas de la maAana del día 1o 1 de

junio da 1906 1 m6s de dos mil trabajadorae huelguistas rece -

rr!an los tallaras y las minan con objeto do engrosar sus 

filas y llevar n cebo uno gran manifeataci6n. A las diez de

la maAana ocurrieron loa Jfd5reo de loa huelguistas a las 

oficinae de la empreoa, en donde ae encontraba el apoderado -

de la negociación, licenciado Flliberto V. Barroso, Comisario 

Pablo Aubi o y Juez Menor Arturo Ct~rr í l lo. Los representantes 

de los huelguistas: Esteban B. Calderón, Manuel M. Diéguez, -

Justo Félix, Enrique Iba~ez, Francisco Néndez, Alvaro L. 

Diéguez, Juan J, Rías, Manuel S. Sandoval, Valentín López, 

Juan C. Besh 1 Tiburcio Esquer, Jesús J, Batras, Mariano Meaina 

e Ignacio Martí'.nez 1 presentando un "memorándum" que contenía

loa siguientea pun~oa: 

1o. Queda el puebl~ obrero declarado en

huel ga, 

2o, El pueblo obrero se obliga a traba -

Jar sobre las condiciones siguientes: 
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I, La destitución del mayordomo Lulo 

II. El sueldo mfnlmo da! obrero será

cinco pesos por ocho horas de tra 

bajo. 

III,En todos los trabajos de la "Cana 

nea Consolidated Copper Co, 11
1 se

ocupar6n el 7SX de mexicanos y el 

25% de extranjeras, teniendo los

prJmeroa los miomas aptitudes que 

los se¡-Jundos, 

IV, Poner hombres al cuidado de las -

jaulas, que tengan nobles aentl -

mientas, para evitar toda clase -

de lrri tación. 

V. Todo mexicano, en el trabajo de -

eata negociación, tendrá derecho

ª ascenso, aegGn se lo permitan -

sus aptitudes, 

El abogado de la empresa calificó de "absurdas" 

les peticiones obreras, pero los huelguistas estaban deci

didos y ae mantuvieron en diqna actitud. Como fuoron nega 

das categ6ricemente las peticiones, en seguida se improvisó 

un mitin frente a la mina "Overeight", en el cual loe comi 

sionadoe informaron que la compañia no había aceptado sus

peticionee, Desde oste momento se inició la llJchu, organi 

zándose una manifestación compacta que pflrtió da la mina -

can direcci.ón al barrio de "La Mesa", a efecto do invitar

a los operarios de la maderería de la empresa a secundar -
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el movimlentCJ, Pero el garanto do la negaciaci6n minera, 

que da antemano conocrn la dohi l idml di!! uun r·azonl.'t!l1 pre 

paró otroc; nroumantos pr:ir·o Ól mÓ!,; eFlcucon, y pronto lou 

puso en prúct.ic:n: Lm6 do lw• nmnt:r-nl.ludoron, 

Ln mnnifastoción dn lo•:> obrurc.H; flf') dirigió a lo

maderer[a paro invltor n los obreroo de unte dapnrtemanto -

qua hicieran caueo com~n con Ion huelguiutae; como loa tra

bajadores ebandanor~n dicho dopnrtomflnto RLM~ndo&o ~ Ion 

huelguistas, Gaorae Motcelf prntondió impudir la uallda de

l os obrerot>, y como no 1 o c:Dntil guil'i, con uno m<mg~1orf1 roe í 6 

de agua a los manifeotontce, ayudado por ou hermano William 

empapando lrm bunderm;; qtm 1 lovobt"ln 1 entre "lloa la inaig -

n!a da Ja patrio, Lon huelg~iiatBo ea ncercoron amenazadora 

mente al adifi.cio, gritando: "que 1H:.1lg0 el gringo deogru 

ciado" y lo rnspucrnta fue uri1~ detonfwlón y un obrero ceÍdo-

EntonceB eo inicl6 lo lucha: 

loa obreron rn·rojubun pi edran y lor,, hermi,inaa Motcalf cantea 

taban con balas; ac antobl6 uno pelan enngriontu entre huel 

guiGtos y ouo agreeorea, ao incondi6 In maderería, herldoe

y muertos, entra 6stou loo ngreeorea, 

Oeepu6a del sangriento euceeo, loa obrero~ conti 

nuaron en manifeetaci6n con direccl6n a l~ Comiaarfa de 

Aonqu1 11 o, en demondn de jurn; ir; i <i; pero et.. ando ae •~cercaban 

al palacio municipal, una deecargu de fusi,eríu aobre los -

obreros indefensos hizo nuevao vfctlmas: aeie personas 

muertas en el acto, entre ellas un niño de once años. 
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El argumento del naberbio empresario se ponía en -

práctica, la "moseacre'' fr fr1 y premadi tadEt empezaba •.• , Loo _ 

obreros, indignadoe, no podfon repeler le Agresi6n por 

encontrarGe inermes. Conteetobon a Jos disparos con maldi- -

clones y con piadraa, trabándose uno lucha d"e~eperada y 

desigual, El nGmara de loe muertos de eate segundo combate -

lleg6 a diez, ocho de loo cuales eran mexlcanao. Los herl- -

doa eran mis de diecisiete y su muerte inevitable. Los 

americanos habían usado balas "dum-dum", prohibidas en 

todos loa ejércitos del mundo, por lo terrible de aua des 

trozos. 

Este fue el teatro del primer día de lucha en 

les callea eneangrentodes de Cananeo, 

El gobernador de Sonora, Izábal, llegó a Cananea -

con rurales, gendarmea, fiscales mexicanos y con más de 

doscientos norteamericanos, en nu mayoría pertenecientes 

a lee fuerzaa fiscales "rangero" de los Estados Unidoo, 

comandadoa por el coronel Thomas Ainmlng. La misma mañana- -

del día 2 de junio fueron encarcelados más de veinte obreroa

por la tarde, los trabajadores organizaron otro manifestación 

e intentaron habla;- person1'1lmente con el gobernador, pero 

fueron estorbados de nuevo por esbirros de la empresa, enta -

blándose de nuevo la lucha siempre desigual: obreros desar- -

medos y esbirros utilizando magn[ficos miuseres. La reFri- -

ega continuó hasta las diez de la noche, en que prácticamen -

te qued6 diauelta la manifestación, Y en las montañas se - -

seguirá oyendo el eco de la consigna de los obreros: "Morir -

antes que rendirnos". 
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En el periódico c<1pitalino ''El ImpE1rciol" de 3 de 

junlo de 1906 1 ~m publicó un ro~HJmor1 de loEJ BLlcooos: "Oeode

hace varios d[nn, un nrupo do ohroros moxicnnos, de loe que

trob<ljon on 1 n rrnn omprnnn rni ncwo de CnrK1cen 1 sobodoroo do

quo su jornnl, qua juzgnn inferior al que ganan sus campoAe

ras nortoamoriconun, i~o n nor disminuido a~n, von[on prepa-

randa uno huelgm, o lo qua no faltaron incitadores de mala -

fe, como ea com6n en oato clase do conflictoo, Lo huelgo 

estalló el día 1o de junio, pues nada hob[an conseguido loa

obreroa de lu empreeo, Ese mlemo dfo, loo trabajadores -

huelguiatne so dlrigloron o In maderer[o de la nogociacl6n -

para ver de coneeguir el apoyo de loo repreeentantea obreros 

pero fueron recibidon a tiros por los trabajadores norteame

rí canos; loa obreros huelgulstaa repelieron la ngreaión con

piedraa. El resultado de la contienda, seg6n telegrama del

mayor Watts Washington, fue do dos americanos muertos, los -

hermanea Metcalf, y quince obreros maxicanoa, 

"Al día oiguiente, dos do junio, se restableció -

la calmt~". 

Desde entonces, la prensa adjudica a loa dirigen

tes de los trabajadores el título de "incitadores de mala fe" 

porque salen a la defensa de sus compa~eros exigiendo a la -

poderouc. orr.presa rninera ni velación de salarios de los obre -

roa mexicano& en relación con los extranjeros, as! como 

mejores co11Jiciones de trabajo. 

La acU!:mción mas grave que el movimiento obrero -

mexicano ha formulado contra el gobierno de don Porfirio es-
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le dn haber pormlti(~ ul Pº"º do trapon o nortnnmaricnno~ -

armadm..i pm-o protoge1- n 111 Cor:>puf\í n Mi ntwn ''Cnnnnr'!o Conno l i 

dt1t.ed Copper Compor,y", Cumn C! l htH;ho !'.H>tr·nRnt.H1 unr.1 vor¡.¡Üan 

za naclr.ir111l, fil mlnmo psriócJlco"El l•npnrclnl" on r;u odíto -

riol do alota de julio ne ancnrg6 da dnemontlrln, diciendo

que 1 "no 1n; ex neto quo hDynn ont:t·ndtl tropei•; nortonmor i cnn~1a

a l territorio naclonnl¡ el origen de euu varoi6n oo oncuan

tra en la clrcunotnncia de que on ol t.ran qua prucedfe de -

Naco, Ari:zorn,, uubioro11 el gobornurJnr da 5onor;;J IzÓb<11 y un 

grupo do p .. rticulrc1r·nn norttHc1111nricanoB r:irmndou, pero l?HltB!il -

peraonm1 rio fortnrnban pi~rtn do lnf.1 hJor.l'.(Hl de oquol pt~Ía, ni 

portaban uniforme; on uu mnyorfa oran profonionlnttlrl que 

1o1enír:in e informurue do lo ocurrido¡ fJl gcbt1rm1dor· de Sonora 

consiguió do 1u1nu porli'ionrm quo renrom1run oin desoonder dnl 

tren", 

En ln conciencio nHcional ~e la 6pocn ue ten(a -

como cierta l n Bt:ueoción y nun l~uar,do ''El lmp1~rci al" la 

hub i ert!t negado , l 11 verdtid ou que aegún "l prop i Cl por i Ód 1 co, 

en el tren en que virJjol?n el gobernr1dor de Sonoro, ~1ubl6 

un "grupo de perti c~lla1·ou norttHlmericr;nott nrrn111dom", que ea

casi seguro pnri: í e i pf.ron en 1 oo HllCtHJOIJ dti CrJruincn, aur~que

et l gobernador hubit1r<> daclart:ldo que consiguió que no baja -

ran del tren, pero lo magnitud d6l wuceao revela lo contra

rio. 

La actitud resuelta de loa trabajadores de Cana

nea oblig6 a la amprena a tratar con los obraran y llegar -

a un acuerdo con 6stoa, accediondo m sua peticiones, paro -

las supremas autoridades nacionales no lo permitieron, 
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aeg~n ee afirma par personas enteradae, 

El d[n 5 1 mlontroa lo agitación continuobo, fue

ron detenldoG Oi6auez, Coldor6n, lbarra y otros cinco obre 

ros aeRnlndon como dl~octoroa dol movimiento, a quionoo as

lea sometió n "pt'tK.:Erna 1' y ne len cancll1no a extinguir una 

pena da quince uRoo da prisión en las tlnajaa da San Juan -

de Ulúa, 

El ep[logo de aeta lucha Fue la reanudación de -

labores, en condicionee de sumisión para loa obreros y 

castigo injusto de sus dcfeneorea, Pero 6sta fue la prime

ra chinpo de lo Revolución ciue había de alborear después 

para hacer justicia a las víctimas de le explotación capi -

taliste. 

En Afo Blanco, la huelgEI de 1907 no fue la pri -

mera, El espíritu de rebeldía oe anunció en trea movimien

tos que sin ~reµaración ninguna acontecieron sucesivamente

durante el aAo de 1896 el primero, en el invierno de 1898 -

el segundo, y n principios de este siglo, el 28 de mayo de-

19031 el Gltimo, que ya recibió el nombre de huelga con el

que fue conocido, 

El origen de la huelga de A!o Blanco de 1907 

radica en la acción opresora del capitalismo industrial 

contra la organización sindicalista de los trabajadores 

hilanderos, En efecto, a mediados del aho 1906 se reunie -

ron un grupo de obreros tejedores en el jacal de madera 

del obrero Andr's Mota y despu6s de tratar el asunto que 

los reunín, el trabajador Manuel Avila expuso la convenien -
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ele de crear un organiomo de luchn en contra del clero, ol

capital y el gobierno ~ue ora instrumento da ambos¡ ea 

provoc6 Ja diecusi6n corrospondianto y Jos croiutentes se 

dividieron en dos grupos, uno encabezado por Andr~o Mota y

ol profaaar Jos6 Aumbia 1 que soeten[on lo conveniencin da -

crear una "Saciedad Mutualiot¡:i" parB evitr.ir per~;acuníoner; 1 -

y el otro encabezado por Avila, loa hermanan Genaro y 

Atanasio Guerrero y Joo~ Neiru, que Invocaban lo necesidad-

de organizar une uni6n de reeistenciu y combate, Se opt6 -

por crear una "aociedad Mutualintu de Ahorra", f3 Fin de no

provocar lao irea de loa enemigos del proletariado. 

As(, en la oeoi6n que citaron para discutir los

eatatutoa de la Sociedad, Avile insisti6 con vehemencia, 

eocundado por nuevoa prooilitoe 1 an conotituir la unión de

resiatencia para oponeroo a loo ubueoa de loa patronee y sus 

céimplicee, proponiendo que lu agrupación de denominara 

"Gran C!rcu lo de Obreroa L i bret>", Al fin de una acalorada-

discusión, por mayoría de votan, se admitió la propoeición

de Avila y para evitar la destrucción del Círculo, éste 

tendría un doble programa: en público, se tratarfan asuntos 

intrascendentes, que no lastimaran a los enemigos de loa 

trabajadores, y en secreto, sigilosamente, lucharían para -

hacer efectivos los principios del Partido Liberal Mexicano 

cuyo manifiesto era conocido en la región da Orizaba. Aaí-

nació el "Gran Círculo de Obraras Libres", en junio de 1906 1 

y su correspondiente Órgano de publicidad: "Revolución 

Social". 
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Laa ansias de mejoramiento de los trabajedorea e 

imperioeaa nocanidadeo da dufenoa colectiva contra la jor -

nada de quince horao, ~1 empleo de niRoo de seia aAoa y las 

arbitroriodudau de loa copataceo, hicieron, naturalmente, -

que el nuevo orgunismo ea desenvolviera con inusitado auge, 

pues en poco tiampo ua orgonizaron sem'!nt<1 aucursalt11s en 

Puebla, Tlaxcala, Veracruz, M6xico 1 Quor,taro y el Distrito 

Federal, Indudablemente que esta actividad obrera causó 

profundas inqul.otudes entre loa industriales. 

Las industriales de Puebla aprobaron el 20 de 

noviembre de 1906 el "Aaglamento para las Fábricas de Hila-

doa y Tojidoa de Algodón" cuyo contenido eeenclal ea el 

aiguiante: 

"La Clóuaula Primera fijó h1 jornada -

de 6 a.m. a B p.m. Loa sábados, el 15-

de aeptiembre y el 24 de noviembre, ae 

auapenderán lea labores a laa seis de

la tarde, La entrada al trabajo será -

cinco minutos antes de la hora, a cuyo 

efecto ae darán dos toques preventivos 

a las 5.30 y a las 5.45 de la mañana.

La Cl¡uaula Catorce fijó loa d[as de -

fiesta: 1o y 6 de enero, 2 de febrero, 

19 y 25 de marzo, jueves,viernes y 

sábado de la Semana Mayor, Jueves de -

Corpus, 24 y 29 de junio, 15 de agosto 

B y 16 de septiembre, 1o y 2 de noviem 

bre, y 8, 12 y 25 de diciembre. La 

Cláusula Ooce autorizó al Administra -

dor para fijar las indeminizacionea 

por los tejidos defectuosos, Le Cláu

sula Trece prohlbi6 a los trebajadoree 

admitir huéspedes oin permiso del Admi 

nietrador, en l~s habitaciones que 
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proporcionaba la fábrica, La misma -

Cl,uaula indicaba que en loo caeos 

de oeparución daber1l'i el trabajador 

desocupar la habitación en Lm plazo -

de tres dfas". 

Este reglamento oe publicó el dfa 4 de diciembre 

de 1906 en laa fábricas de Puebla y Atlixco, provocando una 

huelga de los obreros, 

El Centro Industrial de Pueb.la ordenó un paro 

general en los factorías de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, 

Querétaro, Jalisco, Oaxaca y el Distrito Federal, lanzando-

e la calle o nua trabajadores, con objeto de capitalizar la 

situación de angustie y mieeria quo produce el desempleo y-

domeñar a laa masas prolotariaa en su primer intento de 

aoocieción sindical. 

En la raglán de Or.i.zaba, Veracruz, loa obreros -

protestan en&rgicamonte centro tal procedimiento industrial 

pero loa patronea veracruzanoa en connivencia con loa de 

Puebla, aprovecharon la oportunidad para fijar en sua fébri 

cae el Reglamento poblano. Como consecuencia de este acto, 

los obrerora abaridonan sus laborea, p¡1ra aolidari:zarse con -

eue compañeros de Puebla y defenderse también del ataque 

que entrañaba la actitud patronal. Desde este momento loe-

campea quedaron deslindados y entablada la lucha entre capl 

tallsmo y sindicalismo. 

Loa industriales textiles y sus trabajadores 

sometieron el conflicto provocado por al paro patronal al -

arbitraje del Presidente de la República; los obreros pansa 
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ben que el dictador, en un rengo human1tar1o 1 leo hiciera -

Justicia, L~s comlaionao do obreros e lnduGtrinlea ee tras 

laderon e ln Metr6poli pnru trotar la cueati6n con al viejo 

preaidente, El d(a 5 de enero de 1907, los comieionadoe 

obreros fueron obl!gedoa o comunicar u loo trabojadoros que 

el fallo del 2Ah•~~1 Porfirio ora~ hobfo sido favorable a -

los int-<!reaeo da los tr,,b<Jjadorr10, El "Gran CCrculo de 

Obreros Libres" convocn ti r>uB agremiados parrJ el d.Ía siguien 

te, domingo 6 1 con objeto de informarles sobre el arbitraje. 

El domingo 6 de enero se reunieron los trabaja -

dorea en el Teatro "Gororitiza", y cuundo les dieron a cono

cer el laudo presidencial, advirtieron que se trataba de 

una burla sarcástica, quo el árbitro no era más que un ins

trumento de los industriales, provocándose una reacción 

violenta contra el dictador. Acordaron no volver al traba

jo, contrariando el artículo 1o del laudo arbitral que 

declaraba expresamente que el lunes 7 de enero de 1907 se -

abrirían las fábricas en los Estados de Puebla, Veracruz, -

Jaliaco, Quer&tero, Oaxaca y el Distrito Federal, y que 

todos los obreros entraran a trabajar en ellas, sujetos a -

los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus 

propietarios hayan dictado posteriormente y a leo constum -

brea establecidas. 

"El lunes 7 de enero-dicen loe List Arzubide

emaneció brumoso y pesimista, Las Fábricas lanzaron su 

ronco silbido, llamando a los trabajadores a la faena; los

industriales estaban seguros de que loa obreros no ee atre

verían a desobedecer el laudo presidencial, máxime cuando -
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habfon hecho correr la var1:1ión de qua las autoridadea del -

Cantón ele Orlznbr.i tenínn árdenea aotrictem de hacer que el

trabnjn L'l'l rBnnudnrn desde lueno, para que al comercio no -

aiguioro uufriando con el puro. Da todna lna callea que 

conducen n l 110 Factor .l l'IO, oc vi o avnnzrir l El mana compacta -

de obreros, qua loo amce, nntlsfochos veían regresar ven 

cidoo. Pronto eo deuenga~arcn1 aquel conglomerado no llaga 

ba como otro& dina, aumiuc y dominado; cada trabajador 

traía loa puRoe Fuertemente crispadoa y hab[a en su rostro

odio y dolor, Lot> dra1,.1 dEl huelgn, con su cortejo de hambre 

de zozobre, leo hobfnn ncwRodo un gemto de amargura, y 

sabiendo qua hab[a llagado el momento de la lucha afirmaban 

su paao formld~ble. Vinluron o uituaroe Frente al edificio 

de la F5brico en actitud de deaaf!o, para que los propieta

rios vieran clnramente qua 1>e1 negaban n trabajar, a pesar -

de la conmínnci6n preaidencial, y vinieron también para 

saber qui6neo, entre ollon, flaqueaban rompiendo laa fllea

proletorim1, para castigarlon". 

Hombre y mujeres encolerizedomente se airlgen a

la tienda de raya de A[o Blanco, toman lo que necesitan y -

prenden fuego al eBtablecimiento; despu~n la muchedumbre ee 

dirige a Nogales y Santa Rosa, ponen en libertad a sus corre 

ligionorios qua se encontraban en las cárseles, incendiando 

6stas y laa tiendas de raya. El pueblo se hizo justicia 

con sus propias manos frente a lo tiranía; una nueva chispa 

de lo Revolución, pues la muchedL1mbre gritaba: "Abajo Por -

fírio Díaz y Vivo lo Ravcllución Obrera". El corolario da -

esta acto fue el asesinato y fusilamiento de obreroo, una -
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vl!lrdadera "massocre", que llevó r1 csbo al general Roaalino

Martfnez, an cumplimiento de 6rdeneo preoidonciules, 

"Ea du noche, dicfln GnJa¿rn~ y Eucobedo, el sol -

en su Ú 1 timo rayo 1 BO hn 1 lfJvudo l Ob ¡xir.>trerou a 1 i entos de-

1 oa vlctimudoe; In luna, con omnnto compoReriamo, envuelve

ahor-a J º" c1mrpoG r¡ulll yricen i •y;npu.1 tos r~n e 1 eol i torio e;;, -

mino, qlm hLielo o pól voru y o nonore; loa "chacales" husmean 

an los contornoG do lao F6bricae poniendo altio a los pro -

!etarios hognree; n lo d6bil claridad de la Diosa Salene 

siguen motar.do a obreros i ndofonnon". 

Se han cumplido Jnq 6rdonae del Palatino, agre -

gan loa mencionndoa aacritoreo 1 el Cisar mand6 le muerte a

loG plebeyon tojedorea, y 'aten lu han recibido en la mis -

altivo formn; loa vfctima& non llevados en carros a ignora

dos lugare!>; el "Gran Cfrculo de Obreros Libros" ha hallado 

gloriosa derroto; el dolor impera en la deaolada serranía;

más el honor proletario irradia inc6lume como la bruñida 

cumbre del Citlaltipatl. 

Después de los asesinatos colectivos llevados a

cabo por la autoridad, el orden fue restablecido¡ d!as des

pués Ge rer:;liz¡:¡ron aprehensiones de obreros pera ser- depor

tados a Quintana Roo, y finalmente ea reanudaron las labo -

res en laa f6bricaa con le aumisi6n de los obreros supervi

vientes, a quienes no les qued6 m¡s remedio que obedecer y

cumplir, pero guardando en el fondo de su Alma odio y ren -

cor contra loa explotadoras del trabajo humano y de su ins

trumento, el viejo tirano Porfirio Oíaz. 
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Tree aAoa mis tarde la Aevolucl6n había triunfado 

y el octogenario obandonabct el pt.ÍB en al vapor "Ipirm1gn" -

con rumbo a Europa, donde no tuvo tiempo suficiente de recor 

dar a todas suu v[ctimae, porque la sorprandi6 la muerto en

el destierro antaa de terminar ol balance de su vida. 

El eatudio del Porflriato, desde eu nacimiento 

hasta su termirnci6n, lo han realizado con acierto doa ilus

tres historiadores mexicanos; Volad'º y Coaío Villagoa. 

Imposible rese~arlo en dos lfnea~, paro on lo esencial sobre 

salen las finanzas pGblicae por encima de la agricultura, la 

minaría, la industria, as[ como la ambici6n rentiate del 

e epi tal i ato. Ante todo ea punto da partida del desarrollo -

industrial besado en la explotaci6n del obrero. 

El Porfiriato 1 con sus brutalea principios poli -

ticoa, propici6 el advenimiento de lo Aevolucl6n Mexicana, -

originalmente burguesa, 
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Corresponda al gobierno revolucion<>rio da 

Don Francisco I. Madero, crear el primer 6rgano de gobierno 

pera atender y reeolver loa problemas laborales, 

El 13 de diciembre da 1911 1 Oon Francisco I. 

Madero e:o<pidi6 un decreto que crea al Departamento de Traba 

Jo; au texto es el alguiente1 

Artículo 1o.- Se establece una oficina deno 

minoda Oepartamento del Trnba 

jo dependiente de la Secreta

ría de Fomento, Colonizaoi6n

e Industrie. 

Artículo 2o.- El Departamento del Trabajo -

estará encargado: 

I. Oe reunlr, ordenar y publicar 

datos e informaciones rela 

cionadas con el trabajo en 

toda la República, 

II, Servir de intermediario en 

todoe los contratos de braco

roa y empresarios, cuando loa 

interesados lo eoliolten. 

III, Procurar fQcilidadee en el 

transporte de los obreros a -

laa localidades a donde Fueron 

contratados. 

IV. Procurará el arreglo equita -

tivo, en los casos de conflio 

to entre empresarios y traba

jadores y de servir de 
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Artículo 3o,-

Artículo 4o,-

Artículo 5o,-

érbitro en sua diferencioa -

siempre que aaí lo soliciten 

los interaaados, 

Loa datoo o informeclonea 

relacionados con el trabajo

sa darin a conocer periódica 

mente on una publicaci6n con 

sagrada a este objeto; la 

cual ae diatribuir6 profusa

mente antre loa particularoe 

o empreaaa, nagociaoionea, -

c~maras de comercio, agricul 

tura o industria, autorida -

des, etc. Así como en los -

centros interesados en astas 

noticias, tanto nacionales -

como extranjeros, 

Se autorizará al Ejecutivo 

de la Unión para expedir el

reglamento de la presente 

Ley. 

Se amplía el Presupuesto de

Egresos vigente, ramo octavo 

en la siguiente forma ••••• 

José N, Macias, Diputado 

Presidente. J,M, Pino S,, 

Presidente del Sanad;, Daniel 

García, Diputado Secrotario.

Francisco Alfare, Senador 

Secretario, 

. ' 
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Por tanto mando oe imprima, -

publique y circule y so le d~ 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder

Ejec•itivo Faderal, t.m México, 

a trece de diciembre de mil -

novecientos once. Francisco-

I. Madero, Rúbrica. Al C. Lic. 

Refaal L. Hern6ndez, Secreta

rlo de Estado y del Oespacho

de Fomento, Colonización e 

Industria. Presente, (•) 

Por acw9rdo de 1 Presidente Madero, e 1 gran obre

r iste Licenciado Antonio Romos Pedrueza, quedó al frente del 

mencionado Departamento del Trabajo, Que posteriormente en-

1933 se convirtió en Departamento Autónomo del Trabajo, y 

desde 1940 eo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

Don Francisco I. Madero llega a la Presidencia 

de la República, al amparo de loa principios de SUFRAGIO 

EFECTIVO Y NO REELECCION y se inicia con él una nueva era 

política, económica y social, anteriormente señal6 el primer 

paso emci al • 

El Presidente Madero ya tenía en cartera los pri

meros proyectos de leyes agrarias y del trabajo, precursoras 

de las garantías sociales, y que tienen su antecedente en el 

programa presentado por Don Francisco I, Madero en abril de-

.. 
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1910 al ser proclamado candidato anti-rreeleccionista1 

"Hará que mi presenten las iniciativos de ley 

convenienteo poro asegurar pensionas e los obre-

ros rnutilodoa en lo induatrio, en las minas y an 

la ogriculturo, o bien penoionendo o sus parien

tes cuando aqu,lloe pierdan lo vida en al servi-

cio de alguna empresa. Además de estas leyes 

haré lo pooible para dictar las disposiciones 

que sean convenientes, y favoreceré la prornulga

ci6n de leyes que tangan por objeto mejorar la -

situación del obrero y elevarlo de nivel, inte -

lectual y rnoral ••. ,. 11 

En el "Plan de San Lula" de 5 de octubre de 1910 

y en el artfculo 7o señala el 20 de noviembre para tomar 

lea arman en ctmtr1-1 dal Gral, Porfirio Oíaz e impedir que -

siguiera al frente del poder ejecutivo el anciano dictador. 

La Aevoluci6n triunfa y en el r6gimen Maderista, 

corno lo señalo anteriormente cuando se inicia una nueva era 

política, econ6mica y uocial orientada a hacerle justlcia a 

la clase trabajadora, paro quedó interrumpida al ser asesi

nado el Presidente Madero. 
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Impedido por le preni6n del enemiga, Carranza 

sali6 de Saltillo, ya en abierto pugna con loo Fuerzas huer

tistaa, Lo ocompa~aban un orupo da of iclulas j6venan de lae 

Fuerzas irregularen del Estado, y algunou tropaa del mismo -

origen. El d[a 26 de marzo, en la haciendo de guadalupe, se 

discuti6 y se aprob6 el documento que serviría de baoa o lo

revoluci6n y que tom6 al nombra da plan de guadalupe. 

La discuai6n, preoidida por Lucio Blanco, oe 

torn6 animada. En medio de ellu '' •• , •• empozaron lea propues 

tea para agregar al proyecto del neRor Carranza, lineomien -

tos agrarios, garant!am obrereo, reivindicaciones y Fraccio

namientos da latifundios, absoluci6n de deudas y abollci6n -

da tiendas de royo''. No obatente, prevaleci6 el criterio de 

Carranza, qui6n argument6, en apoyo da au proyecto, la nece

sidad de polarizar todas las fuerzas nacioneleo en contra de 

Huerta al usurpador. Por tanto, el plan de guadalupe no 

tuvo sino un contenido eatrictamanta político, deaconociendo 

a Huerta como presidente de In República, a loo poderes legi 

alativo y judicial de la Federaci6n, eoí como aquellos go 

blernos de los Estados qua después de treinta días de publi

cado este plan reconocieron aún los poderes federales. Pro

clamaba, adem6s, como primer jefe del ej~rcito constltucio -

nalista al propio Carranza, quien una vez que fuera ocupada

la ciudad de México se encargaría interinamente del poder 

ejecutivo de lo Nación, y convocorío, al consolidorne lo paz 

en el peía, a elecciones generales. 

Firmaban este plan loa jefes y ofici~les presen -

tes en la Hacienda de Guadalupe, a los que se unieron otros-
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pertenecientes a le guarnioi6n de Piedraa Negras, Con eata

bandero1 iba Carranza a emprender la gran cruzada de rehabi

litaci6n nacional y a poner a prueba al pueblo Muxioano, 



CARRANZA Y SU 

IDEARIO SOCIAL 
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El plan dtt gundnJupe, fu6 suscrito el 23 do marzo 

de 1913 por Dnn Venu~;tionu Cnrronzn, quo unf.lrbola como bon -

dero ol rentoblocimiunto dul ordon conatltucional, quebran -

twdo por la u!Ourpoción clH Victnrinno Huerta, quián violó el

art!culo 01 ~o 1~ constituci6n do 1057 ul no haber convocado 

a alece! onrn:;, El plan dvnconncu, en conDacuencie 1 el gobi -

erno de Huerta y convoca o unn nuevn robellón. 

Eeta hecho demuoctra haatn lo oecledad la prava -

lencie del intar6e pol[tico nobra al inter~a eoclal. Pudo -

haber sustentado Carrnnzo GU rebelión en un derecho vuparlor: 

el derecho n ln vldn, poro prefirió fundamontarla en razonas 

de !ndola looal. 

Anta ln altornatlva, Carr~nza optó por la Revolu

ción Polftica, 

Ahora bien, ¿ fuá Huerto juridioamente un usurpa

dor? ¿ o s6Jo Fu6 un traidor y ambicloao?, 

51 aflrmomos lo primero, entoncea había razón 

para invocaran auxilio da lM rebell6n carrancista la consti 

tución violadi'.!, Si Huerto n6Jo fu6 un traidor nade pard!a -

al levantamiento carranciotn, al apoyarse en un derecho inf i 

nitamente superior al que adujo: el derecho de las clases 

d'blles a la reivindicac16n. 

Carranza tuvo en BU5 mano9 lo suerte de la revo 

1uc16n social, Conciente de ello, lo desempe~6 en aras da -

la rovoluci6n político, justificando au levantamiento en 

argumentos de pretendida legalidad, 
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Huerta no Fu& jur[dicamente, un uGurpedor, EJ 

procedimiento conotituclonel se cumpli6 lnpecablemente, 

Madero y Pino Su6rez renunciBron. 

Así el Secretorio de Aelncionea ocup6 proviolonal 

mente la Presidencia por mondnco del ortfculo 81 constltu 

cional. La C6marn de Diputados acapt6 aumiea la renuncia de 

Madero y f'ino Sufirez, en uE;o de la facultad concedi.do por el 

tlrtículo 82, Estos Últimoo no tuviercm Ja firmeza da denun-

ciar que sus renuncian habían eido arrancadas por Ja intimi-

daci6n y luego por la ~iolancia. Su silencio convalid6 un -

acto afectado de nulidad. 

A su vez, el Secretario de Relaciones erigido en-

Presidente Provisional designó o Huerta para ocupar la Secre 

tar!e vacante y deapu&o renuncio a la Presidencia, por lo 

que aquél pea6 a ocupar la primera Magi~;tradura, 

El maestro Tena Aamfrez nos dice al respecta: 

"El gobierno de H1Jerta no fué de usurpación, El-

jurista que se precie de tal tiene que acentuar -

ese hecbo, rigorasamente exacto desde el punto de 

vista formal, por más que en el aspecto moral e -

hist6rico enGrgicarnente la traici6n mas ignomino-

ea de nueatr-a historia",(*) 

Luego, al margen del derecho jurídico, Carranza -

pudo Justificar au rebelión en consider-aciones de mayor je -

rar-quía revolucionaria, como la desigualdad económica que el 

mismo pudo constatar, 

(*)FELIPE TENA RAMIAEZ, Derecha Constitucional Mexicano, 

México, 1944 1 p, 87 y 88, 
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Inatilmente, Carranza lntent5 legalizar ou movi 

mientQ 1 primero con al ortfculo 2 del Oecroto del 18 de fe 

br-ero do 1913 1 u><podido por Ju ln¡;¡lnlnturo de Conhuila, 

"para noutonnr ul ordi:ir1 con!;ti t11c ionn 1", pouter i ormtJnte 1 

medianto GUG 13luc;ionnc; pnrn ntronr udepton •11 "movimient.o 

legitirnintn11
1 o "In loualidod", "n •,:;a•:itonor el f)Obierno cons

tituido", et.e,, Inútil, digo, porque Carr<JMZfl mioma praco 

ni26 el car6ctar dn In ravoluci6n nocla!, cuyao banderas asta 

ben doaplegaaae, 

El 24 de eoptiembro de ene minmo eAo, Carranza 

ante ol ayuntamiento da Hormooillo, eeboz6 un programa de 

gobierno revolucionnrio, oootanlendo quo la cuostión no se 

limitaba u rnpurtir lo~ ticrrou y loo riquozoe nacionales, no 

ere el mufrnglo ofoctivo; ni ln apertura do eocualaa 1 sino 

algo mas grnndo y m&n angrodol entnhlecor la justicia, buscar 

la igualdad y hacer deeapnrecor a loo poderosos, 

En lo mlama intervenci6n, reconoce que la luoha de 

clases impero como caracterfztlca lncueetionable de la revo -

lución social: 

"Pero sepa el pueblo de Méxi1;0 que, terminada la -

lucha armada a quo convoca el Plan de Guadalupe, -

tendr6 que principiar formidable y majestuosa la -

lucha social, la lucha do claees¡ quer-amoa o no 

queramos nosotros miemos y op6nganae loo Fuerzas -

que ee opongan, laG nuevao ideas sociales tendr,n-

que impone~ae en nuestras manaa ••••••• 

Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al-
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obrero¡ pero eotoa serán promulgadas por ellos 

miamoo, puaste que olloe oar~n loe quo triunfen -

en asta lucha reivindicntorin y Eocial''.(*) 

Pero Corran~a obodeci6 mio a nuo ambicionoa qua a 

aquello que pareció en principio unn convicoi6n. Su discur-

so por otra porte eata enterrado en loe pluyao dos~rtlcas 

del olvido, 

Salvó a nueatrn Revolución ln genialidad da! cons 

tituyente de 1917 y la f6 db laa maeoe obrera y campesina en 

su emencipaol6n, poro triunf6 la revoluci6n pol!tica, 

(*) JUAN BAAAAGAN AOOAIGUEZ, Historia del Ejército y de la 

Aevolucl6n Conatitucionelista, México, 1946 1 P• 215. 



EL CONGRESO CONSTITUYENTE 

DE 1916-1917 
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Al triunfo del ej~rcito conetituclonalista, al -

C, Frlmer Jefe, Don Vi:muntl.nno Cmrrnn:z:n, r:onvocó n un Con -

greso Constituyente que inició sus trebajou al 1o dn 

diciembre da 1916 y loe concluyó al 31 de onero de 1917. 

El Teatro de la República, da la ciudad de 

Quer6taro, fu6 el escenario magnífico da asto histórico 

encuentro de las concienciao libras da México. 

Por decreto de Oon Venust i ano Carranza, de 14 

de septiembre da 1916, los enemlgoe del Conotituclonalismo

no podrí~iri participar en ninguna forrna en el Conureso Cons

tituyente, Esto quedó clararnenta precisado en el artículo-

4o del citado decreto, que entre otras cosos señalobal 

"Paro oer electo diputado ol Congreso de lF! 

Unión; pero no podrán ser electos, además de los 

individuoa que tuvieren los impedimantoa que 

establece la expresada Constitución, los que 

hubieran ayudado con lao armas o sirviendo en 

empleos públicos a los gobiernos o facciones 

hostiles a la causa constitucionalista".(*) 

En esa forma gran parte ~e . .lf.! c.ludadania quedó -

impedida políticamente; sin embargo, el magno evento reunió 

en eu aeno a genuinos representantes de loe intereses de 

les clases menesterosas. Los obreros y los campesinos, 

estuvieron dignamente representados. 

Este Congreso, crisol glorioso del derecho social 

creó la Constitución más avanzada de México y del Mundo. 
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Loa trahajou ce iniciaron teniendo como basa el

proyecto da Con~.;t i t.uc; i ón que Don VentiE;t iuno Carranza onvl ó

o l CongrfJao, LoB uut.nr·m; dEJ l rnonc i o nado pro ye e tr., f \jBron -

loo licenciado•> Jcmé. Nntividarj Macíwi y Luin Morn•al Aojus, 

L11 i.1Vnnzudt1 mo11U'll i dnd de l or; connti tuyentas, 

superó al proyecto c¡¡rronci~;t.Ll quo sólo modificaba fluperfi

cialmanta la Constituci6n da 1857. 

Cada uno da loG articuloa constitucionales, fui

motlvo da profundoo y opaolonadoe dabntan, porque a pesar -

da que todoa loo diputados antabon ligadon en olguna forma

al carronciomc, nu ~1nbíu unided ideológlaa. 

01.H.;dft que r,e inició el Congreao, lot1 diputados -

se dividieron en doa grandes olan¡ una de ellas formada por 

los moderador1, fiel1H1 cil punm;,imitmto de Carranza y algunos

procedenteo de Jo lagialotura Maderista, eataba encabezada

por Luis ManuAl Aojas, Josi Nati~id~d MucrH~ y Filix Fulgen 

clo Palaviclni. Lo otra, llamada de loa jacobinoa, astaba

integrada por revulucionurior.; inr'lL1idos por loe idealea pro 

clamados por el Magonismo del pucto, r.;ellado con sangre 

obrera, que el 17 de febrero de 1915, Fuá celebrado entra -

el constitucionaliamo y la casa del Obrero Mundial. 

En ln nosión inagural del Congreso Constituyente 

de Querétaro del primero de diciemlwe de 1916. El c. 

Venustiono Carranza, Primer Jefa del Ejército Conatituciona 

lista y encurgado del Poder Ejecutivo Federal, pronunci6 

importante discureo y entreg6 el proyecto de Conatituoi6n -

al Supremo Parlamento de la Revolución Ma~icana, 
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EE1 ciflrto qua en el proyecto no eportlce ningún -

capítulo de reformas eocialee, olno fundamuntulmente de 

car6ctar político; pero eato obedoció al criterio tradicio

nal i stn do l on r:ibogndon que rodactBron, por encrir~¡o do Dor>

Venuat i ono, los reformes u ln Canotituci6n Polfticu de 1857 

esto eis, se ninuló el mismo corto de ác;ta, con .l1a circurm -

tanoie de que e] Primer Jefe reiteró eu credo revoluciona -

ria en el sentido de dejar e cwrgo de lee leyeu ordlnariau

todo lo relativo a raformau aocinlee, como puede verue a 

contlnuoc.ión: 

11
, ,,, .y con la facultad que en lo reforma de 1a

fracci6n XX del artfculo 72 se confiere al Poder 

Legislativo Federal, para expedir leyes sabr~ el 

trabajo 1 en loo que De implantarin todon Las 

inatitucioneu del progreso social en Favor de la 

clase obrera y de todos los trabajadorea, con la 

limitación del número de horas de trabajo, do 

manera que el oparario no egota oun energiao y -

si tenga tiempo para ol descanso y el solaz y 

para atender al cultivo de su espfritu, para que 

puede frecuentar el trato de sus vacinoo, el que 

engendra simpatías y determina hibltos de coope

ración para el logro de la obra común; con las -

responsabilidades de los empresarios para los 

casos de accidentes; con los seguros para los 

casos de enfermedad y vejez; con la fijación del 

salario mínimo baotante para subvanir a las nece 

sidades primordiales del individuo y de la fami

lia, y para asegurar y mejorar su situación •••• " 



- 54 -

" Con todos tw t;m, ref ormrn·;, repito, espera f uncia 

damente al gobierno do mi coroo que lns instituciones pol[ 

ti cos de .1 po í n respur 1dnné1n ;;nt i uf actor i arnBnt.f, n 1 mo; ni;,ceEJI -

dade5 suc.: in l t~''' y que e•C>tn, unido a qun .1 fl<'l ~J Jront Í W3 protec 

torns de J n 1 i bur tnd i nd i vi du;i l '"1r(1n un fiocho ef fJCt i va y -

no meras promesas irreollzoblas, y qua lo d.viai6n entre 

loa diversas romas del podar p~bl leo tondr5 raalizaci6n 

inmediata, fundor6 ln damccrncin mexicana, o neo el gobier

no del pueblo do Mjxlco por la ccopernc16n qua buscar6n su

bienastar en al reinado de lH ley y en ol imperio de la jus 

ticia, coneigulendo qua inLo sea igual pera todos loa hom -

brea, que defienda todos loa interoses leg[tlmoo y que ampa 

re o t.ochni lnfi nspiracionoG ncibles", 

El nucimlento del Art[culo 123, se encuentre Fer 

malmente en al Congreso ConGt!tuyente do 1916-1917, al dis

cutirse el di ctmnen dul Art.rculo 5o, Consti twcional; pero -

también esta r•n todo el movimientü sir1dh~al quM la clase 

obrera hmb[n deaorrollado anteriormente, Desde los inicios 

de la vida de M6xico, como Estado Independiente y soberano, 

loA trabajadoreo participaron con pusi6n en todos loa movi

mientos armndos que ha habido en nuestro pa[a¡ en relaci6n

a esa participación revolucionaria. El Partido Popular So

cialista afirma en su Oeclaraci6n de Principios que "Oesde

la Revoluci6n de Independencia, que alumbr6 el nacimiento -

de M¡xico, hasta la Aevoluci6n iniciada en 1910, pasando 

por la Revoluci6n de Reforma, el principal actor del drama-

hist6rico he sido el pueblo trabajador, El mérito de los -
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gr~~de~ hombree quo lo guiaron en eeae etapas críticas resi-

de en que eupieron mJr· fHJ!' fiol!ls intérpretes",(>:•) 

Ademán 1 con!.1iderm1do lo amplitud del Artículu 123-

Conati tucionul 1 quB on uuu t.reir1tn frnccionos oriuinales 1 

establece divareoa basen protectoras y relvlndicadoran en 

beneficio do lo claoo trabajadora, encontramos, que la ooen-

cia del mismo eotaba en lo mento y en la conciencie de gran-

parto de loo dirlgonton obreros, quo desdo Fines del siglo -

pasado venían luchondc intenoamonto on defensa de sus Intere

ses de clase, Las raCcea ldeol6gices de eee ortrculo, eetin

en todo la historia dol movimiento obrero mexicano, e inclu-

sive en la del movimiento obrero mundial. 

Sin embargo el m'rito innegable de los Conatltu -

yentes de 1917, fu6 haber nmpliodo loe normaa protectoroa del 

trabajo dándoleu un Sentido reivindicatorio, y en beneficio-

no ten s6lo de loe trebajedorea de la industria, sino de todo 

el que presta un servicio a otro; y adernls rebasando el corte 

de las constituciones clásicao, haberlas elevado a rango cons 

tituoional, Esa gloria pertenece a todo el Congreso Constitu 

yente, pero especialmente a los invenciblas diputadoa Heriber 

to Jara, Héctor Victoria, Froylán Manjerrez y Francisco J. 

Mújica. 

Por lo que respecte a los antecedentes jurídicos -

del Artículo 123 1 deben considerarse en ese sentido, las leyes 

laborales que expidieron loe gobernadores porflristas, José -
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Vicente Vi ll<~do y Bernardo Reyes; y kmbra todo, las leyes 

de trHbnjo dicLuduu ol triunfo del corroncismo, con loa 

gobernadores do rrocodoncia mnderiuto Salvador Alvarado en -

Yucot~n y C6ndldo Aoui lor, an Verocruz. 

Por otra porto, debamos reconocer quo nuestro 

Artículo 123, en su oxpoblci6n da motivos y en au texto mismo 

expreso une clara concopci6n da lo lucho de clases, o sea, -

que realmente por Du idoologfa, el Artfculo 123 de la Consti 

tuci6n de 1917 1 ee uno da loe m6o preciados frutos del movi

miento eocioliota internacional. 



CAP.'ITULO I 11 

PENSAMIENTO SOCIAL OE LOS 

CONSTHUYENTES OBRERISTAS 

DE 1916-1917 

1. Revolución social: Cayetano 
Andl"'ade, 

2. Tl"'anaformación constitucio
nal 1 Heribttrto Jara, 

3, Boeee fundamentaleei1 Héctor 
Victot"'ia. 

4, Constitución con derechos -
obrol"'ol!ll Alfonso Cravioto, 

5, Aadicaliamo: Francisco J. -
Mújica. 

6, Esencia de le legislación -
del trabajo: Joaé N. Mac!aa. 



REVOLUCION SOCIAL 

CAYETANO ANORAOE 
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Lao Coni;1tltucionem, ciartamonte que, como lo dijo 

muy atinadamente ol nafíor Mod1na 1 no dobun nor un trntucJu do 

les mlaariaa humanoa, nl mucho monou una ospecle do terapfiu-

tica nacional, en decir, un cut6logo de loa remedios que 

nacesi tl1mos; pero sf máo o menoe deban marcarse l.[H; tondt~n -

cias, las aspirocioneo 1 dar rurrbo y gu(oe para el prooreso -

de una sociedad, Lo Conatituci~n actual debe reapondor, por 

constitucionalista, que no fue una revolución como la moda -

rlsta o la do Ayutlo, un movimiento meramente instintivo 

para echar abajo a un tirano¡ la revolución constltuclona 

lista tiene la gron trascendencia de ser uno revoluci6n ami-

nentemente social y 1 por lo mioma, trae como corolario una -

tranaformaci6n en todos loa 6rdenes. Uno de loa grandes pro 

blemes de la revolución conatitucionaliata ha sido la cuas -

tión obrera que se denomina "la político social obrera". 

Por largos años, no hay para que repetirlo en grandes perra-

Fadaa, tanto en los obreros en los talleres como en los 

peones en les campos, ha existido la esclavitud. 



TAANSFOAMACION CONSTITUCIONAL 

HERIBERTO JARA 
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PL~aa blen; l<J~;. juri~;connulto~;, lor; trrJtfldistos 1 -

las aminencino an aonar.11 nn motoria do leaislnciún, proba -

blemont:et ancuontron hHUtH r'ÍcfÍculri º'·'tu prupor>ición, ¿cc'.irno -

Vl!l o coni:-.inn11r1;e rn11Jnn Cnnntitucíún 111 jorrmdn máxi.mn de 

trt'b13Jo? ¿ c6niu •;o vu n c•1;1Íi•.i.lor al tí q1Jl1 al intlividw:i no 

debe trnb••.inr m5n quel ocho l1orrH' nl tlfn? Eno, t>!~oún ollor.; 1 -

os irnponibl~; nso noaún nllun, partennce a lo rcglnmontaclón 

de l t:m 1 nyr.ni; ¡.mrn 1 prnc i t'nmontrJ 1 iier1cirtHJ 1 osn tendencia, 

entl1 toe.ir fu 1 ¿qu6 un 1 o qut'1 ho hucho? Que nuant.rn Cnnst i tu-

ciún tan llbérrirnl1 1 tnn nmpliri, t:nn buonn, hayo rfff,ultado, -

como )cj l lanmbori Ion 1.•nf\or-m1 c!antíficoo 1 "1Jn t.r·1:1jo de luces 

para el pueblo mt1.~icclho 11 1 pot"quo Ft!lt.6 1JH~1 ruglr1montoni6n 1 -

porquo jamár• we hJ 20. So dl'ljnron connignmlon loo principios 

genet"aloa, y all[ cancluy6 todo. Deupu6a, ¿qui6n Ro encarga 

do reglrnnentnr? Todon lcm uobiorno('l tienden o comml ldar'ilo-

y a mantonor un oBtf.ldo de coHatl y dejan o lofl innovmdorea 

que vengan a hacer tc•il o cual rf.lfor·mo, Oo oll( ha venido 

que, no obstante la libertad qua aparentomf.lnte ae garantlza

en nuestra Carta Magna, haya sido tan restringido; da ollr -

ha venido que los hermoson capf tuloe que contiene la reFeri-

da Carta Magna, queden nada m&e como reliquiae hist6ricas 

ell[ en eae libro. La jornada m6ximo da ocho horas no es 

sencillamente un aditamento para aignlf icar que es bueno que 
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sólo se trabaje eso número de horas, es para garantizar la -

libertad de los individuoo, ee precisamente paro garantizar-

su vido, ea para garantizar uu& enarg[na, porque hasta ahora 

los obroroe mexicanos no han nido mis que cerna de explota -

cl6n, Oaj6moela an libertad paro que trabajo as[ amplia 

mente, dejAmosle en Jibartad para que trabajo en la Forma 

que lo concibu; l?~ lmpugnadar~e de esta proposici6n quieren 

sencillamente, dejurlo a merced de los explotadores, a mer -

ced de aquelloa que quieren eocrificarlo en loa talleres, en 

las fAbricaa, en laa minao, duruntu ~uce 1 catorce o dleci 

a~is horas dlariae, uin dejnrla tiempo para descansar, ain -

dejarle tiempo ni paro ntender u laa m¡a imperiosos neceeida 

des de su familia, De all[ que resulta que d[a a d[a nuea -

tra raza, e11 lug~r de mejor~rDc 1 on lugar do vigorizarse, 

tiende a la decadencia, Señoreo, si ustedes han presenciado 

alguna vez la solida de los hombres que trabajan en las fá -

brices, oi ustedes han contemplado alguna vez c6mo sale 

aquella gleba, macilenta, triste, p~lida, débil, agotada por 

el trabajo, entonces yo estoy seguro que no habría ni un 

voto en contra de la jornada máxima que proponemos, 



BASES FUNDAMENTALES 

HECTOR VICTORIA 
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Ahora bien¡ en verdadorornenta aenaibla que al 

traerse o diacuei6n un proyecto de reformoa que e dice revo 

lucionor1o, deje pmmr pot- nlto leJG llbertadea p1jblicm• 1 

como han poendo haoto ahora loo eatrellaa sobre aa cabezas-

da loa proletorioo; ¡allfi a lo lojoal 

Vengo o manifeetor mi inconformidad con el 

artículo 5o en lo formo en que lo preaenta la Comlai6n 1 as!-

como por el proyecto del ciudodono Primer Jofe 1 p1 rque en 

ninguno de loa doa dictámenaa se trato del proble e obrero -

con al respeto y atenci6n qtJe tie morace, Oigo ee1.o, eef'ioree, 

porque lo creo as(, repito que soy obrero, que he crecido en 

loa tallereo y que he tenido a mucha honra venir hablar a-

esta tribuna por loa fueros de mi olaae, 

Por consiguiente 1 lo único quo cabe on l artículo 

So, es señalElr las boeei; fLmdamentaleo sobre les q1Je deba 

legislar, y en con5ecuencio, no creo que la Comieic'n deba 

limitarse, por lo tonto, a decirnos que el convenlc de traba 

jo ha de durar un aAo, cuando paea por alto cuestiones tan -

capitales, como lae de higionu de minas, Fibricas y talleres, 

Alguien dlr6 que eeto es raalamentnrlo; o!, señores, puede -

ser muy bien; poro como dijo el diputado Jari'l acertadamente, 

loo trabajndoreD estLJmos enteramente cansados de la labor 

pérf i d<1 qun on detr i rnentn de lr:is 1 i bortedos pÚbl i ca[ han 
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llevado a cebo loe ecad&micoa 1 loa iluatree 1 loe aebioe 1 en 

una palabra, los juriaconaultos. 

El artículo 5a a discusión, en mi concepto debe-

trazar laa baaea fundamentaleo sobre las que ha da legia 

larae en materia do trabajo, en~re otrao 1 loa niguiantea1 -

jornada máxima, salarlo mínimo, deacanoo semanario, higieni 

zaoi6n de tallerea 1 Fábricas, minas, convenios induetrielea 

creación de tribunelee do conoiliaci6n, de arbitraje, prohi 

biclón del trebejo nocturno e lea mujeres y niños, acciden-

tes, seguros, e indominizeciones, etc. 



CONSTITUCION CON DEAEqHOS OBREROS 

ALFONSO CRAVIOTO 
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Para que conste nueatra filiación exacta an la -

historia de este Congreoo Constituyente, en nombro de mio -

compaAeros declaro que, con laa tondonciaa que he esbozado-

y que son las que sostenemos en la realizoci6n Inmediata de 

la política militante, no encontramos otro ~djativo que 

caracterice esta entremezcla entre el liberalismo y el 

socialismo, noaotroo nos proolamamoo renovadores, deoigna -

alón de la que no hemoa rcmogado ni renegaromoo nunca, 

Insin~o la conveniencia de que la Comisión reti

re, si la Asamblea lo aprueba, del artículo So, todas las -

cuestiones obreras, para que, con toda amplitud y con toda-

tranquilidad, presentemos un art!culo especial que sería el 

más glorioso de todos nuestroo trabajos aquí; pues, as! 

como Franela, después de <ou revolución, ho tenido el alto -

honor de consagrar en la primera de nus cartas magnas los -

inmortales derechoo del hombre, así la revoluciDn mexicana-

tendr6 el orgullo legrtimo de mostrar al mundo que es la 

primera en consignar en una Constitución 108 sagrados dere-

chas de los obreros. 



ESENCIA OE LA LEGISLACÍON DEL TAABAJO 

JOSE N, MACIAS 
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Señorea diputados: Cuando el Jefe nupremo de la

revoluclón se eatubleaió an el puerto da Veraoruz, au primer 

cuidado fue hebor dado bandera a la revolución nueve que 

entonces se iniciaba; y esa bandera quedó perfectamente esta 

blecide en las adiciones que al Plan de Guadalupe se hiele -

ron el 12 de diciembre de 1914. De entre iErn promeuaa que -

el Jefe supremo de la revolución hocía a la República, ae 

hallaba la de que se le dar[an durante el período de lucha,-

todas las leyem enoaminadao a redimir a la clase obrara, de

la triste y miserable oltuaci6n en que ae encontraba, De 

acuerdo con eetoo promenao, el »eílor Carranza nos comisionó-

al aeAor licenciado Luis Manuel Aojau y ul que tiene al 

honor d" dirlgirae la palabra, paro que !'orm6aemoa inmediato 

mente un proyecto o leyeo, o todou loa proyoctos que ful!lran-

neceaarioa, en los que ae tratoae el problema obrero en aua-

diversas manifestaciones. Cumpliendo con este encarga, el -

aeñor licenciado Aojas y yo formulamos ese proyecto, el que-

sometimos a la consideración del aeñor Carranza en loa prime 

ros dfas del mes de enero de 1915. Se eatudiaron esos prn -

yectos en unión del señor licenciado don Luis Cabrera, y des 

pu6s de hab~raeles hecho algunas modificaciones y de haberse 

considerado los diveraoa problemas a que este problema gene

ral de lugar, acord6 el señor Carranza que se publicaran loe 
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proyectoe en lo prensa, con el objeto de qua todoo loe traba 

jadoree de loa luanrea que entoncon controlaba Jo revoluoi6n 

les h i e i eran 1 <JU ob,~er vuc i one•; quu out i mL1uon convenientes, -

Eoto reaoluci6n del aoílor Currnnza obedeci6 n que las comuni 

dc1des y lnG corparacionen obrer~v.> del pLierto de Verocruz 1 al 

tener noticias de que oe hnbfan pr~porudo o ne esteban prepa 

rendo loo proyecten de len Jegialncioneu obraron, monifeote-

ron en un curso que preeentoron nl cludodano Primor Jefe, 

que ae lee dieoe a conocer cado uno de lou proyectos, con el 

objeto de estudiarlon y hacer leo obeervaclonem que creyeran 

conducentes a le reivindlcaci6n do eue derechos. 

Ahora bien, lo cueeti~n entro la clnse obrera y -

el capitalista, viene de esto: que el capitalista le da una

cantldad muy pequeAa ol trabajador, de manera que el trabaje 

dor reciba, cama es la parte más débil, la porte menor, la -

más insignificante; saca luego el cBpitalieta el capital 

invertido y paga el lnterls, que siempre la Fija alto, paga

el trabajo del inventor, la prima que da al inventor por 

hacer muchos de loa descubrimientos, y todav!a cobra un exce 

dente, y ene excedente se lo apllca al capitalista, porque -

el capitalista, como en la fábula del le6n 1 dice: esto me 

toca a t!tulo de que soy el empresario, esto me toca a títu

lo de que soy el inventor, esto me toca a título de que no -
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me doblego, porque soy al m'e fuerte, y de aquí vienen cona--

tantemante loa pleitos entro al trabajo y el capital¡ al ca--

pitalista exige que en eoe sxcedente qua queda tanga 61 uno--

parte; de manara que hoy qua ver qua ol cnpitaliata no vaya--

a llevarse todo eso excedente, sino que le d¡ una porte lmpor 

tente al trabajador en relocl6n a lo importancio da suo sorvl 

cios, Aquí tienen ustede5 expuesto, en t6rminos aencllloa 1 --

la causa eterna de la cuestión obrera y el conflicto eterno-

entre el capital y el trabajo. ¿Cómo se resuelve eato? 



FIAOICALISMO 

FHANCISCO J, MUGICA 
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Voy a empezar, aoAornn dlputodoe 1 por entonar un-

HOSSANNA al radicollamo 1 por podir quo ao oecribn la fecha -

de hoy como mamorobla en loo nnaloo do outa Congraao, porque 

al atruvimionto, del valor clvi l de loe rndicnlna, de loa 

l l amadou j <'!cob i noH 1 hu van l do mm r.1ttc l ur ne i Ón so 1 omne y 

gloriosa da qua el Primor Jnfe del Ej6rclto C~natituciono 

lh:;t9 ea tan radical y mi tnn jucobínn como not>otron 1 qua 

penaamoe y oantimoa lao llbartodan pGbllcas y el bien gene -

ral del pah1. El aeñor llcenclndo Mncfnm nos ncl!lba de decir 

elocuentemente 1 con fWl:'I proyactD de lay que l'!omaromonte noa-

ha presentDdo oquf 1 quo ol Primar Jel'o deuou, t;lnto come los 

radicalea de eata C6moru 1 quo ott dur, ul trobnjador todar& las 

garantías que neccmit1:1 1 qutt 1.10 dé 1e1l pofra todo lo que pide 1 -

que se le d& a lo gleba todo lo que lo hoce falt~; y que !o

que hen pedido loa rodicolen no ha oldo nunca un deaprop6 

sito, sino que cada uno de uun peticionea tia oatado inepira

de en el bien general y en el oentir do la nación, Y1 sin -

embargo de esto, ~:;eñoree, e 1 So no oa mal o todav ! a 1 aun no -

puede volver ol corral; el artículo So puede roaiatlr otrao

varas, aunque no sean las del reglamento, En al artículo So 

se han puesto 1!lgunas adiciones que no han sido combatidas -

por loa oradores del contra, que no han sido tocadas funda -

mentalmente y que, por lo mismo, lo Com.isi6n tiene el deber-
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do conmlderer oGn como buenas paro subsistir donde han sido 

pue&tao: nunquo lo Comici6n creo que no oon todaa las edl -

cionee que pudiaron haberse agregado el mismo artfculo So,-

pues portiondo del criterio nantado ya por el licenciado 

Cravioto y admitido por al eoRor licenciado Moc!oo, lo Comi 

ai6n pudo haber puesto en el art[culo 1 o Fuerza, como hubie 

sen cabido, todos loa roformaa que demanda la necesidad 

obrera en lo AepGblico Mexicano. Pero como se ha argumen -

tado mucho contra de eaau odicioneo, metidas de fuerza, como 

el señor diputt"3do Llzordi dijo que loo adiciones que lo 

Comioi6n habra hecho el artículo So oran metidao all[ de 

una manera forzada, como una tranoacci6n política, la Comi-

ai6n crey6 dobido nntee de oacuchar esos argumentos aquí, -

porque ya con «'intorioridud úu hub!an esgrlmido en la mlama-

forma al dlscutirau otros artículos, crey6 de BU deber, 

repito reservar algunas paro ponerlaa en otro lugar de la -

Conotituci6n, donde fueoe propio, o hacer como se ha inal -

nuado, un capftulo especial para ponerlas allí todas comple 

tau, a Fin de satisfacer eau neceoidad que los diputados 

que han venido impugnando el proyecto desda hace tres díea-

so~alaron una a una, 



CAPITULO IV 

SURGIMIENTO OEL OBRERO COMO 

CLASE PARA LA TAANSFOAMACION 

SOCIAL OE MEXICO 

1, El mensaje del artículo 123 

2. Loa te~toa del derecho del
trebajo y de la previsión -
social. 

3, Derecho a la Revolución 
proletaria. 
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EL MENSAJE DEL ARTICULO 123 
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''Loa que ouscr i b i moa, di putadoa al Congrerno Com; 

tltuyente, tenemoo el honor de presentar o le conaideración 

de 61 un proyecto de reformas el artfculo 5o. da la Carta -

Magna de 1857 y unas baoeo constJtucionalea poro normar la

logialaci6n del trabajo de carictar acon6mico en la Aep~ 

blica, 

"Nuestro proyecto ho Bido estudiado detenidamen

te, siguiendo un plan trazado por ol C. diputado ingeniaro

Paator Rouaix, en unión del aeñor general y licencledo José 

I. Lugo, Jefe do la Oirocolón del Trabajo de la Secretar!a

de Fomento, Colonización e Jndustrio, 

"Creemos por demilu encarecer o la sabiduría de -

eate Congreso Constituyente la alta importancia de plantear 

en nuestra legislación los problemas relacionados con el 

contrato de trabajo, toda vez, que una de les aspiraciones -

mia leg!tlmae de la revolución constitucionaliata ha sido -

la de dar eatiafección cumplida a las urgentes neceaidades

de lae clases trabajadoras del país, fijando con preciai6n

loa derechos que lea corresponden en sus relaciones contrae 

tuales contra el capitel 1 a fin de armonizar, en cuanto ee

posible, los encontrados intereses de éste y del trabajo, -

por la arbitraria distribución de loa beneficios obtenidoa

en la producción, dada la desventajosa situación en que han 

estado colocados loa trabajadores manuales de todoa loa 

remoa"de la industria, el comercio, Ja minerfa y la agricul 

tura. 

"Por otra parte, las enseñanzas provechosas que-
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nos han dado las pa[eaa axtraRoa, acerca de las favorables 

condiciones on que se daaarrollo au prouperidad econ6mica, 

debido e loa raformos eacialos implantadas con prudencia y 

acierto, baatan o juotificar la iniciativa a qua nos veniamos 

refiriendo pora que oaa llevada a feliz efecto en esta oca 

si6n y ea llene el vac[o existente en nueatroa c6digos 1 defi

niendo exactamente la naturaleza del contrato da trabajo, 

pera mantener el equilibrio deseado en la~ :·elaciones jurídi

oas de trabajadoras y patronee, subordinados a los lntereaee

morales de la humanidad an general y da nue9tra nacionalidad

en particular, que demandan la coneervaci6n de la especie y -

el mejoramiento de nu culturo en condicionea de bienestar y -

de aeguridad apeteciblea. 

''En consecuencia, eD incueationable el derecho 

del Estado a intervenir como fuerza reguladora en el funcio -

namiento del trabajo del ho~bre, cuando es objeto de contra -

to, ora Fl;a1~0 la duración miwtA ~ue debe tener como l[mite

ora señalando la retribución máxima que ha de correeponderle

ya sea por unidad de tiempo o en proporci6n de la cantidad o

calidad de lo obra realizada, tanto para GUB en el ejercicio

del derecho do libertad de contratar no De exceda con perjui

cio de su aalud y agotamiento de aus energfas, estipulando 

una jornada superior a la debida, como para que tampoco se 

vea obligado por la miBeria a aceptar un jornal exiguo que 

no sea bestunte e satisfacer sus necesidades normales y las -

de su familia, sin parar mienten en que los beneficios de la

producci6n reali7adn cor1 su esfuerzo material permiten, en la 

generalidad de los negocios, hacer una remuneraci6n liberal -
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"En loe últimoo tiempos ha evolucionado notable

mente el contrato de trabajo, en relación con el progreso -

de las inetitucionau qua tianden a borrar las odioi:ms deal

gualdadea entre laa caataa de la humana oapecie 1 tan marca

damente seAaladon en la antiguedad con loa reg[manen de la

eaclavitud y nobleza, En el contrato da trabajo, conaide -

redo hasta hace pocos d[a~ como una de laa modolidadee del

contrato de arrandamionto 1 en el que oe entendía por cosa -

del trabajo humano, era natural que se conniderane al traba 

jador una verdadera condición de aiervo, ya que al trabajo

no puede separarse del que lo ejecuta, y a6lo en fuerza de

la costumbro siempre difícil ?º desarraigar en un pueblo 

flagelado por las tiranfea de laa clanes privilegiadas se -

han mantenido hasta hoy com~nmente euau ignominiosas rala -

cienes entre "emou y peoneo o cr~i adoa" 1 que averguonzan a -

los pueblos cultos y ofenden a la dignidad de la sociedad, 

"Reconocer puea, el derecho de igualdad entre 

el que de y el que recibe el trabajo, es una necesidad de -

la justicia y ae impone no sólo el aseguramiento de las 

condiciones humana& del trabajo, como las de salubridad de

loceles, preservación moral. descanso hebdomadario, salario 

justo y garantfas para los riesgos quo l1me11acen rJl obrero -

en el ejercicio d~ su empleo, sino fomentar la organización 

de establecimientoe de beneficiencia e instituciones de pre 

visión social, para oeietir a los enfermos, ayudar a los 

lnv&lidoa, socorrer a loe ancianos, proteger a loe niílos 

vbondonados y auxiliar o ese gran ej¡rcito de reserva de 

trabajadores parados involuntariamente, que constituyen un-
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peliRra inminente para le tran~uilidad pública. 

"Subido OH corno •:;o f-<rronlribnn lau dern:ivenencias -

Huroid.:H; tlntru lo~; f"HJtrc1t1n!1 y lo~:J trt:1hajodorou del pL1Ís: 

se lmponio un todo cGuu 1,1 omnfmodn voluntad de loa caplto -

listrm 1 por el incondiciom:d npoyo quo l"n brindsbo el poder 

púb 1 i ca¡ nu dempruc i nllo en ocer vo cuando m'l otrt<:v r a a emp le

or medios colectivos para diuputar un modesto beneficio a 

loe opulentnA burgueses. Lo~; cód i uno poca hob l nn de 1 o pres 

tnción de bor·vicios y, c:on•:mcuenteo con lot' principios aecu-

1 r1res quo loG i n•;piruron, ne dtnrnntienden de lo manif.i esta -

Inferioridad del trabnjndor respecto del principal, el cele

brar loR contrutoe corrospondiontos, Hoy ea preciso lagis -

J ¡-¡r s;obra ae>tu mot.er i <J y c1Ji dnr de que 1 a 1 ey ~>!oJiJ observada

y qua J l.lb cnntro vor-.., i 1H> titHJn rasue l tas por orgon i srnos adecua 

dos, paro que no seun interminables y oneroGas las diligen -

cias: In conclliaci6n y el arbitraje satiefacer mejor que 

la interv~ncJ6r1 judicial este necesldud, desda todos los 

punteo da vista qua se considere este problema. 

"La focéiltad de flGOcírirse está reconocida corno 

un derecho nAtural del hombre, y en caso alguno es mis nece

saria la unión que entre los indíviduofi dedicados a trabajar 

para otrn por un sAlario 1 a efecto de uniformar las candi 

clones en que se ho de prestar el uorvicío y alcanzar una 

retribuci6n m~s oquitotivo. Uno de los medios eficaces para 

obtener el rnejorrnnieni.;o npetecihle pur lar..; tr·nbajadores 

CLJAnclo 1 º'; pntrone:,; riu occedon a ~;us demandaG, es e 1 de casar 

en el trabajo colectivamente (HUELGA), y todos 
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los pa!aes civilizodou reconocen e&te derecho o loa asola -

r-iadas cuando lo ojerciton uin violencia. 

"En nuestro ¡:ir-oyoctu va i ne 1 ui d<.1 unn novedad que

puede sorprender o loo q1.m dm;conucen 1 un e í rcunr;tnnc i <1n 

que conc:.aJrren en lo~• contru•, dt'l tr1:1bajo de l n AepCJb 1ica 1 

donde hf.3 hnb ido i nvrir i ub l emEmlo lo ~ um3,.;t11 ti "nda de raya, -

trampa inexoroble en la que aron cogidos lou trobajndnras,-

perdiendo no s6lo el fruto quu les portonacfa por el audor-

de su Frente, Rino h<HH;n c;u libertad y nun dorec:hon polítl-

cos y civiles y encadenando por uno delincuente y abominable 

pr6ctica Reguida on los odmlnietrncionep patronulan, a eus-

infel icaa deGcondiontes, con lao enormes deudos que pemaban

sobre oqu,lloe y que oumontahan en ruz6n directa del tiempo-

o duroci6n de la aorvidumbre. Lo justicie exige que no 

sean recor~cldou oemojonteo cr6ditus provenientes da aumi 

niatroB de merconcfou de mala calidad y aprociadaa n un 

tipo exorbitante, poro oaclaviznr o un hombro cuyo trabajo 1 -

vilmente retribuido, enriquecfo oxtraardinarlHmente al omoi

la ley debe ser rigurona en BFJta tc1rd!o rept'lrFJción, declar·an 

do extinguidan loo deudas de loe trebGjadorae, por razón de

trabajo, hayan contraído con los principalea o sue interme-

diarios y, aunque sea una redundanc!a, prohibir que las deu

das futuras de eGta Índole, en nlngGn caso y por ningGn 

motivo, podr6n exigirse a los miembros de au Familia. 

"No tenemoi:; la pretenoión de que nuestro estudio-

esa un trabajo acabado y mucho menas de que venga El aliviar-

por completo los penosos males sociales que afligen a nue9 -
tro país. el que, teniendo grande a recursos naturales para -
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prometerme un porvenir envidiable de bieneater y prosperi 

dad, ha tropezado con obot&culoa en ou deuenvolvimiento 

econ6mico y ost~ perdiendo uno riqueza conoiderable can la -

emi groe i Ón cree i ente do l ot; trnboj E1dort'm a lo vecina Aopú 

blica entre otrno caunas, por lo carencia de una saludable -

legislaci6n aobre el trabajo. 

"Nos nati.Bfocci cumplir con un elevado deber como

'ate aunque estemos convencidoa de nueotra lneuficlencia, 

porque esperamos que la iluatroci6n de eata Honorable Asam -

bleo porfer::ci ot1ará ma¡Ji ntralmente ol proyecto y cona! gnará -

atinadamente en In Conotltución Política de la Aep6blica 

las bases pnro ln lagialaci6n del trabajo, que ha de reivin

dicar lcrn d1;,rechos del proleturlado y asegwrar el porvenir -

de nuestra patria".(>:<) 

(q)Cfr.DJAAIO DE LOS DEBATES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE, t. l. 



LOS TEXTOS DEL DERECHO 

DEL TRABAJO Y DE LA 

PREVISIDN SOCIAL 
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En la nooi6n de 23 de enero da 1917 GB discutió -

y ap1-ob6 por la Ac,ftrnblon Le[Ji!Jli..1tivu de Outir'ét:riro, el t.nxto-

clel ortículn 12~J, ror· cior1Lo !>tH;ont.o 'I trn!; c.iucJ¿rd.inur; dipu-

tadoG coné:.t i tuyontnu, cnmo ¡J<.Jrtn i nt.nq1-;·1nto do 1 n Connt: i t1.J 

ción c•nc:;:.J, bajo iJl n1b1·" DEL TRAf:lAJO Y DE LA PREVISTON 

SOCJAL, qua origin6 ol Eatadn de dnrocho social con gar11ntfaa 

socialen poro loE> tr-Bl.:Hljado1·eti, f"rEJIOto r-i 1<1 Conntit1Jci.ón polf 

tica con otro copftulo farmudo con goront[a~ individualea y -

la organización de loe ~Jderes p~blicos; legil3lotlvo, ujecuti 

voy judicial, que intogren el moderno EstaJo político, 

Artículo 123. El Conorano de In Uni6n y los le 

gisleturea da loN Estados dnhnr6n e•podir leyes aobfe el tra

bajo, fundodne on lao necenidodaa de coda rogi6n, sin contra

venir a Jos baaaa oiguientes, laa cuoluu regir'n el trabajo -

de loa obreros, jornmlerou, ampleadoo, domimticos y artesanos 

y de una manero general t.odo contrato de trabajo, 

I, L'J duroc.ión do lo jo1··nada máxime 

será de ocho horas¡ 

II. Ln jornada mixime de trabajo noctur 

no aeri de siete horas. Quedan pro 

hibidua loe laboren insalubrea o 

peligrosa!> pnra las mlJjeres en gene 

ral y para Io!:i jóvenes menores de -

diecisáio <;i'ios, Queda tambiin pro-

hibido n unoe y e otros el trabajo

nocturno industrial; y en los esta

blecimientos comerciales no podrAn

trabajar despuis da las diez de !a

noche¡ 
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1I 1. Lon jóveneq mnyorer> cJo docei nños 

y merioro!• do di He i r;Ú i '·', tnndri'm

comc jornndn mhximn, In da ~ala-

ser rlbjnt.o do cnnLrtH.u: 

IV. Por codo snlu d[u~ da trnbojo 

deberh disfrutar ni nperorlo do-

un d Í t'I de dcncanc;o, cuundo mtuios; 

V, Lon mujer1.1•1, durilnte lcv·; tres me 

seo anterioren al porta, no de -

tiompef\ar6n tr-abnjon ffglccn> que

eMljan eRfuur~o moterial conalde 

En ul mtH; ulguinnte al -

p1:1rto, di ~;frutarán f'ori-or;amente

de deacaneo, dobiendo percibir -

0u ealar-lo (ntt:igro y conoervor -

fPU emploo y los derecho~.i que hu

biere adquirido por nu contraito. 

En el puriodo de la lactancia 

tondrin das deacensoa oxtruordi

netrí.oa por dÍu, da '-'-t"Jdic-1 hora 

cada uno, para amaml'!ntar a ~;us -

hi jbl!lij 

VI. El tmlario mfnlmo que deberá dis 

frutar ol tr~bojador ser¡ el que 

ae considere suflclente, atendien 

do les condiciono& de coda región 

para aatiufacar loa neceaidudeu-

normales de la vida, 
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del obrero, su educación y sus pla

ceras honentoe, consider6ndolo como 

jefe de familia. En toda empresa -

agrícola, comercial, f~bril o mine

ra, los trabajndores tendrin dere -

cho a una participación en las uti-

1 idadea, qua uar6 regulada como in

dica la fracci6n IX; 

VII. Para trabajo igual debe correspon -

dar salario igual, sin tener en 

cuanta sexo ni nacionalidad; 

Vlll, El balorio mínimo, quedará excep 

tuado de embargo, compensación o 

descuento; 

IX. La fijación del tipo de salario 

mínimo y de participación on lea 

utl lid~den A ~m Re refiere la frac 

ción VI, se hará por comisiones 

especiales que se formar6n en cada

munici pi o 1 subordinadas a la ~unta

Central de Conciliación que se eats 

blecerá en cada Estado; 

X. El salario deberá pagarse precisa -

mente en moneda de curso legal, no

siendo permitido hacerlo efectivo -

con mercancías, ni con vales, fichas 

o cualquier otro signo representati 

vo con que se pretenda substituir -

la moneda; 
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XI, Cuando, por c!rcunntanciaa extra 

ordinorids, daban oumantarsa laa 

horaa de jornada, se abonar~ 

como salario por ol tiempo exce

dente, un ciento par ciento mia

da lo fijado pm·a loa hora~1 nor

males, En ningún caso el traba

jo e~traordinario podrá exceder~ 

de tres horas diarias, ni de tres 

veces conoecutivaa. Loa hombree 

menores de diacleéía años y lao

mujerea de cualquier edad, no 

serán admitidos en esta clase de 

trabejoa; 

XII, En todo negociaci6n agrfcola, in

duetrial, minera o cualquier otra 

clase de trabajo, loa patronos 

estarán obligados a proporcionar

a loe trabajadoras habitscionea -

cómodas e higiénicas, por las que 

podrán cobrar rentas que no exce

derán del medio por ciento mensual 

del valor catastral de las fincas. 

Igualmente deberán establecer ee

cuel as, enfermerías y demás servi 

cios necesarios a la comunidad. -

Si las negociaciones estuvieren -

situadas dentro de las poblacio -

nea y ocuparen un número de traba 
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jedares mayor de cien, tendrán la

primera de laa obllgaclonea mencio 

nadas, 

XIII, Ademáo, nn aetas miomas centroa 

XIV. 

de trebejo, cuando su poblaoi6n 

exceda de dooclantos habltantea 1 -

deber6 reuervaroe un eopacio de -

terreno que no será menor de cinco 

mil metros cuadradoo, para el oeta 

blecimiento do mercados pÚblicos,

insteloci6n de edificios destina -

dos a loo servicios municipales y

centros recreativoa. Queda prohi

bido en todo centro de trabajo el

eetablacimianto de expendios de 

bebidas embriagantes y de casas 

de juego de azar¡ 

Los empresarios serán responsables 

de los accidentes del trabajo y de 

las enfermedades profesionales de

los trabajadores, sufridas con 

motivo o en ejercicio de la profe

sión o trabajo que ejecuten, por -

lo tanto, los potronoe deberán 

pagar la indeminizsción correspon

diente o simplemente incapacidad -

temporal o permanente pare traba -

jer, de acuerdo con lo que las 

leyes determinen, Esta re~ponsa -
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bllidad subsistirá aun en el caso

de que el patrono contrate ul tra

bajo por un intermediario; 

XV. El patrono eotaró obligado a obsar 

var en la instalaci6n da aus eata

blecimientoa, los preceptos lega -

lea sobre higiene y salubridad y -

adoptar las medidas adeucadas para 

prevenir accidentes en el uso de -

1 as máquinas, i natrumentos y mate

rial de trebejo, así como a organi 

zer de tal manara éate, que resul

te pare la salud y le vida de los

trebajadores le mayor garantía 

compatible con la naturaleza de le 

negociaoi6n, bajo las penas que el 

efecto establezcan lea leyes¡ 

XVI. Tanto los obreros como los empre -

serios tendrán derecho para coali

garse en defensa de sus reapecti -

vos intereses, formando sindica 

toa, asociaciones profesionales, -

etc.¡ 

XVII. Lea leyes reconocerán como un de 

racho de loa obreros y de los pa -

tronas, las huelgas y loe paros 

comprendidos en las disposiciones

de esta Fracci6n, por ser aaimila

dos al Ejército Nacional; 

-.. : 
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XVIII, Las huelgan aerin l[citas cuando-

tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre loo diversoo fac 

torea de In produccl6n, armonizan 

do los derechos del trabajo con -

los del cripital. En los sarvi 

cios públicos será obligatorio 

para loa trabajadores dar avieo 1 -

con dioz d!aa de anticipación, a-

la Junta de Conciliaai6n y Arbitra 

ja, de la fecha señalada para la-

au~penaión del trabajo, Las huel 

gaa serán consideradas como ilí -

citas, únicamente cuando la mayo-

ría de los huelguistas ejerciera-

actea violentos contra las perso-

nas o las propiedades, o en caso-

de guerra cuando aquéllos parte -
1 

nezcan a los estoblecimientos y -

servicios que dependan del Gobier 

no. Los obreros de los Estable -

cimientos Fabriles Militares del-

Gobierno de la República, no 

est~rán comprendidos en las dispo 

alciones de esta fracción, por 

ser asimilados al Ejército Necio-

nal¡ 
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XIX, Loa paros serGn ![citos ~nicumen

te cuando el axcaao da producci6n 

haga neceoario auapendar al traba • 

jo pera mantener los precio& en -

un ![mita costaabla, pravla spro

baci6n da la Junto de Consiliaci6n 

y Arbi tr11 je. 

XX, Las diferencias o conflictos entre 

el capital y el trabajo se sujeta 

rán a la decisión da ~ma Junta de 

Conciliación y Arbitraje, formada 

por igual número de representan -

tes de loa obreros y de los patro 

nos, y uno del Gobierno; 

XXI. 

XXII. 

Si el patrono ae negare a someter 

sus diferencias al arbitraje o a

eceptar el leudo pronunciado per

lo Junta, ee dará por terminado -

el contrato de trabajo y quedará

obl igado a indeminizar al obrera

con el importe de tres meses de -

salario, además de la responsabi

lidad que le resulte del conflic

to. Si la negativa fuere de los

trabajadores, se dará por termi -

nado el contrato de trabajo; 

El patrono 4ue despida ~ un obre

ro sin causa justificada, o por -

haber ingresado a una asociación-
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o sindicato, o por haber tomado

parte en una huelga lfcita, esta 

ri obligado, o elecci6n del tra

bajador, a cumplir el contrato -

o a indeminizorlo con al importe 

de treu mesae dn ealario, Tgual 

mente tendr6 asto obligeci6n 

cuando el obrero ee retire del -

servicio por falto do probidad -

de parto del patrono o por reci

bir de él malos tratamientos, ya 

soa en su persona o en le da su

cónyuge 1 padres, hijos o herma -

nos. El patrono no podrá exlmlr 

so de esta responsabilidad, cuan 

do los malos tratamientos preven 

gan de dependientes o familiares 

que obren con el consentimiento

º tolerancia de él; 

XXIII. Los créditos en Favor de los tra 

bajadorea por salarioa o sueldos 

devengados en el último año y 

por indeminizaciones, tendrán 

preferencia sobro cualquier otros 

en los casos de concurso o de 

quiebra; 
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XXIV. De laa deudas contra[doe por loa 

trabajadores a favor de suo pa -

tronos, da euo nsaciodoo, Fami -

liares o dependientes, e6lo eer6 

responsable el mismo trabajador, 

y an ningGn ceso y por ningGn 

motivo se podrá exigir a loa 

miembros da su familia, ni uerán 

exigibles dichas deudas por la -

cantidad excedente del sueldo 

del trabajador en un mea; 

XXV. El servicio para la colocación -

de loa trabajodorea será gratui

to para éstos, ya so efectúe 

por oficinaa municipales, boleas 

del trebejo o por cualquier otra 

institución oficial o particular¡ 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebra 

do entre un mexicano y un empre

sario extranjero, deberá ser 

legalizado por la autoridad muni 

cipel competente y visado por el 

cónsul de la nación a donde el -

trabajador tenga que ir, en el -

concepto de que, además de las -

cláusulas ordinarias, se especi

ficará claramente que los gastos 

de repatrlaci6n quedan a cargo -

del empresario contratante; 
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XXVII. Serñn condiciones nulas y no obli-

gar6n a loa contraycntea, Dunque -

aa expreeun en al contrato: 

a) Los quu ont ipulfJn unil jornmfo1 

i. nhumann pur 1 ci notCJr i t1mente exce

siva, dada lu r~dole del trabajo. 

b) Loe qui:! fijan lJn solario que no 

aea remunorndor, a juicio de las -

Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

e) Las que eetipulen un plazo mayar-

de una aemana poro la percepoi6n -

rl0l jornal, 

d) Loa que oeñalen un lugar de recreo 

fonda, caf6, taberna, cantina o 

tienda para efectuar el pago de 

salario, cuando no se trote de 

empleados en aaoa establecimientos, 

e) Las que entrañen obligación direc

ta o indirecta de adquirir loa 

artfculoa de consumo en tiendas o

lugares deterrninedoa. 

F) Las que permitan retener el sale -

ria en concepto de multa, 

g) Las que constituyan renuncia 

hecha par el obrero de lao inderni

nizaciones s que tengo derecho por 

accidente del trabajo y enfermeda

des profesionales, perjuicios oca

sionados por el incurnpl imlento del 
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contrato o dasped(rsele da la 

obro. 

h) Tod;:m las demó•,; E15t i pul ne i o nas -

que impliquen renuncia de ulg~n

derecho consagrado n favor del -

obrero an las leyes de protec 

oión y auxilio a los trabajado -

reo, 

XXVIII, Las leyoo determinarán los ble -

nes que constituyan el patrimonio 

de la familia, bienes que serán

inalineablea, no podrán aujetar

ee a gravámenes reales ni embar

gos y uorán transmisibles e tí -

tulo de herencia con sirnpllf ica

oión de las formalidades de loa

juicioa sucesorios; 

XXIX, Se conaideran de utilidad social 

el establecimiento de cajas de -

seguros populares, de invalidez, 

de vida, de cesación involunta -

ria de trabaja, de accidentes y

otroe con fines análogos, por 

lo cual, tanto el Gobierno fede

ral como el de cada Estado, debe 

rán fomentar lo organización de

in~tituciones de esta Índole, 

para infundir e inculcar la pre

viai6n popular; 
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XXX. Asimiemo, sorin conaiderodne de 

utilidad &acial lao sociedades-

cooporotivaa pura Ju conutruc -

ci6n de casas baratou o higi6 -

nicaa, daetinndoa a ser adquiri 

das en propiedad por los treba

jadorea 1 en plazos determinadoe; 



DERECHO A LA 
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En al artfculo 123 de lo conatituci6n mexicana de-

tos m•tar l ot"crn}, unn, 1 n que no i ntf.lorn por porconuD humrmas-

qua ~;or• 1 as quo vi ven do ~;u tr,ibri jo y l <1u ntrn~', quo no eo 

r;ino la perr.;nnificnción do cnterioriw; ncunómicaG, dicho 

tlrtículo , ... e b;•i•;;J on r~l prir-icipio do luc:hn de cl;:wo y en su 

frt1cción XVIII hwblu de Jo~> rJrn"echo~1 cfol trabajo y lot> dore -

chao del capi tol, l~Gto cm ln bn!·.;e de la trwr(o Integrnl del -

ilustre maestro em&rito Alberto Truebo Urbino quien no~ dice-

ol respecto: 

" los der-echo1; del trebnjo aon derechos socinles -

paro lo prott3cc1ón y tul1;:1J., de ln pernona humana 

del trabnjrador y por caneigulento los derechos -

del cnpital non patrirnoniolern, porque el Capital 

corno f¡¡ctor de lrJ producción es una cosa. Y las 

conaa no puedan ser protogidaa soclalmont~, uino 

Por tanta, le cociodad mexicana-

entn dividida en dos claaea: explotador y explo-

tadoa 1 o sea Cupital y Trabajo. 

El maestro concluye asf: 

"El art!culo 123, es por com:iiguienta, el dere -

cho de la clase trabajadora, no aolo del obrero, 

sino del empleado, t6cnico, dom6stico, artesano, 

etc."(>~) 

El cambio do estructuras económicas del r6gimen-

capitalista so precisa en ol conjunto do normas y principios 

(>::)ALBERTO TfiUEBA UR8!NA,N1mvo Derecho del Trabajo, Editorial 
Por-r-úa, Mó;.·jr:o, 197'.), p. 245. 
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que he mencianoda nnteriormanta yu qua on ulluu nu uncuontra 

consignado al derecho o l•i r·mvolución prolot.cirL.1 1 B'.'itu dore-

cho aolomonLo lo ojorcitar~ lo cluau obrer11 y osta se har~ -

por medio do loG instrumentoa que se lea do como son 111 

~ociación profouionol y Ja ~ruelga on gunor11l con el fin da-

que se suprima la clase capital iota y por consocuencin las -

eotructures ocon6micea. 

El juricto burguia no ontonderi lo dicho por el -

maestro Truaba Urbina porque teme al cambio y viva enga~edo-

por la tradícitSn, por oGo hay qtia racordnr las palabroo del-

marxista Stucko: 

"Olctoduro del proletoriado no significa ceoe de-

la lucho de cloues, sino continuaci6n de la 

lucha de el nGeLO en una f ormr1 nut~ vo y con nuevo\'!-

En lo ravoluci6n proletaria la lay revoluciona -

ria y la ravoluci6n ea completan la una a la otra y en obso-

luto se excluyen, La revolución procede como una dictadura-

que oe haya bAjo lu hegelmonfo del partido proletario y la 

dictadura del proletariado act6a a trav¡n de lo legalidad 

revolucionario, Cuando m~s revolucionario ee efectivamente-

la ley, m6o ea hace obligatoria y conprensible la legalidad-

revolucionaria. (*) 

(O) P.l,STUCKA, La Función Revolucionaria del Derecho y del 
Estado, Barcelona, 1969,pp.335 y ss. 

(*) LOUIS ALTHUSSEA, La Revolución Teórica de Marx, Siglo 

XXI, S,A,, México, 1968. 
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La Revoluci~n mexicana Fu• lo primara Aavoluci6n 

Social del mundo, 

La victoria do lf.1 AavolLJción Social Fué pnrc..:ioJ

porque enfrontó el choque de 1n tondencí.u pulf -

tica 1 liberolisto 1 do grupos boliaor~ntas, Ln -

tendencia político tuvo provolancio, poro la 

fuerza de laa noceoidadeo populares y el influjo 

de programas de contenido revolucionario, le 

impuso tu carga de imperativos eociale5 y la 

relación dial~ctlca que dentro de la Constitu 

oi6n guardan las das tendencias y qua ea, al 

propio tiempo, el motor que está generando su 

propia transformaclón jur!dlca y de las condicio 

nee sociolea, 

El triunfo de la Revolución Mexicana conquist6 -

sólo una parte del poder para el pueblo, con el

derecho aociol y la Jnatauración del Estado revo 

lucionario e quién encomendó el objetivo de pro

mover la reivindicación de las clases econ6mica

mente débiles. 

La Revolución Mexicana muere el 5 de febrero de 

1917 el promulgarse la constitución. 

Con el artículo 123 surge la clase obrera en 

México como tal, para la transformación social. 

En el art!cwlo 123 se encuentra el derecho a le 

Rovoluclón proletaria. 



SEPTIMA,-

- 102 -

Lo cluaa obrera y el astado social revolucio

nario culminaran juntos, en alianza irraduc -

tlble, el cambio aocial previo~o por el cons

tituyente, inmerno an le campoeici6n dial6c -

tica da nuestro Carta Magna y en el influjo M 

socialista de los masoo, 
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