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INTRODUCCION 

Es 1a lucha de c1Ases. un fen6meno social de gr~n re~ 
1evancia porqué n6 s61o es en s~ el problema que se enfoca· CE_ 

mo resulte.rite a le t:rensfor1T1Aci6n social.• sino que encie:rrA -
varios matices que creo que debeJTDs analizar• sino, en una ~ 
forme profunde por lo menos 16gica y ordenadamente. 

Creo, desde que tengo uso de raz6n haber escuchado, -
le problemática de les clases, desde luego que esta formR es-
incipiente porque les clases propiamente a les que se alude -
en forma genérica son aquellas a les que e1 vulgo ha denomin~ 
do clase alta, clase medie y clase baje, pero todo esto solo
encierre conceptos genéricos que ::a gente use indistriminade
mente ye que cuando empieza uno a to1TlAr conciencie e nivel r
profesional respecto de les clases, es entonces cuando verda
deramente nos damos cuenta que de acuerdo con e1 sistema cepl:_ 
liste s61o hay dos clases desde el: punto de viste al sistema-
referido que son: los explotados y los explotadores. 

As~ de sirrple resulta ~sta divisi6n ye que el solo h~ 
cho es de por s~ descriptivo; la historie de les sociedades -
como he dicho Carlos Marx, es le historie de 1e lacha de cla
ses; esto es con referencia a que 1e época que vivirros, es 1e 
~poca de 1e burgues~a, desde luego, que p~re nuchos cien~f:L
cos estos conceptos han tenido e-Jo1uci6n o han pasado de un -
estrato a otro pero siempre desde nuestro punto de vistR se--
guirén siendo explotadores y explotados. 
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No es de desconocer que con su dom:i..nio la burgues~a -
ha creado, en menos de un siglo fuerza tal. y abundancia colo
sal respecto de le producci6n rms que todas las gener~ciones
pasades en conjunto. Sin embargo, tAmpoco desconocemos que-
esta burgues~ he pagado por lo prodtJcido une· migaja de lo -
que constituye el precio de lA fuerza ,ae mebajo del proleta
riado y es eh~ donde radica el probleTTlA, ye que si bi~n es -
cierto que unos den y otros reciben, los que dán no dt!in las -
cosas por dÁdiva sino por el esfuerzo que repercute sobre lA
salud e inclusive la vide de aquellos que aportan con el es-
fuerzo de su trabajo a que otros se enriquezcAn, por todo es
to y algo más que ser~a extens~simo de describir es por lo 
que en la actualidad es necesaria lA construcci6n de un nuevo 
sistema de vida social que lleve A lAs meyor~s a unA mejor -
forme de vida, ya que en estA forffiP se logr~rá el verdadero -
destino de la humanidad que es un destino aJ.. que todos tienen 
derecho y es el de ser; felices. 



CAPI11.JLO I .- LA LUC"<fA DE CLASES 

.'..) Historie de l.a l.uche de el.ases. 

b) Evol.uci6n o estancamiento de l.as 
el.ases trabajadoras. 

3 
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a).- HlETCFIJA DE LA LUCl-!A DE CLASES.- El. desArrollo
de éste capitulo lo em;:;ezAré con lA rrAse de que: lA historia 
de todas les sociedades que han existido hasta nuestros d~As, 
es le historia ce le lucha de clases. 

Le sociedad en su evoluci6n cada d~a, vé dividiendo-
se ceda vez m-~s en dos grandes grupos o clases sociAles 9 qus 

se enrreni::en directamentE y son le burgues~e y el proletariA
do. 

Es necesario entes de entrar de lleno el estudio de -
la luche de clases, el hacer rererencie a que es une clase 
sociel, y edem~s tambi~n decirrAr que es lo que produce le l.!:!, 
che de clases. 

Dec~e Lenin, que, clAses, se denominaba a los grandes 
grupos de personas que se direrencien por el lugar que ocupan 
en un sistema de producci6n social hist6ricAmente detc;:rminR-
do, por su releci6n respecto de los medios de producci6n, por 
su papel en le orgenizaci6n soci~l del trabajo, y por ende 
por el rrodo de obtenci6n y el volumen de le pRrte social de -
que disponen. 

Estas clases, y~ rererides son grupos de hombres de -
los que uno, puede apropiarse del trabajo de otro, graciAS a
las direrentes lub'Bres que ocupan en un deterrrd..nado s:lsteme -
de econo~ social.. 



5 

De acuerdo con la doctri.na merxi.sta, se enseña que -
las relaci.ones de producci.6n i.ntegran su base; a su vez a tr.!.':!. 
v~s de esto se determina la i.deolog:í.A e insti. tuci.ones que pr~ 
dominan en di.cha soci.edad donde irrpera la propiedad privada -
sobre los madi.os de producci6n, dominan lAs clases ·explotado
ras que en una rorma o en otra tienden a justi.ricar la oprs
si6n fundando e través de las i.nsti.bJci.ones pol~ti.co-jur~d:i-
ces, el cimiento ppra esclAvizAr A los trabAjedores. 

Es un hecho sin lugar a dudas que de lo antes descri.
to se deri.ve preci.samente lo desigual de los i.ndi.vi.duos con -
relaci6n a los medios de producci6n, todo ello en relaci.6n 
en cuento e su posesi6n, en une determi.nAde corrunided econ6rrE:_ 
ce. y desde el punto de viste de lA interpretaci6n hist6:éica.-

Haciamos menci6r: :~n la etapr introduct:Lva que :-:i un -
indivi.duo posee el instrumento de trAbejo y otro vende su - -
fuerza de trabajo e través de une pequeña rerrunereci6n, pero-
que es necesario dejar aclarado ésto, dicha rerrunereción solo 
es suriciente pare subsistir y no perecer, si en esto no hay
desi.gueldad no se donde n6 lo hebr~A, ya que, ceda uno de los 
sectores en pugna cuida y deriende sus ~ntereses, el que po-
see el instrumento de producci6n persigue solo unA meta que ~ 
es la ganancia ilimitada; en cambio el trabajAdor lucha a -
brazo partido por alcanzar unA meta que es una vida más di~ 
ne y decorosa, no solo para é:i.,- ·sino para aquellos que depen
den directamente de él, como son de acuerdo con. nuestra soci~ 
dad, le. esposa, sus hijos y rruchas veces su propia madre y 
al'.'.in más hay ocasiones en que hRsta los mismos hermanos y fam.!, 
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l.ia pol.:!. tica • 

No podemos pasar por al.to, los datos hist6ricos que -
competen a la evoluci6n de los pueblos tornando corro refere,.._:_ 
cia a los clásicos corro son: Grecia y Roma; bién es sabido -
que Grecia, ten~a la esclavibJd y que el. esclAVO estAbA cons.!, 
derado corTD ün bien patrimonial., objeto de rel.aci6n jur~dica
y de cuya vida inclusive pod1.a clisponer el propietArio, tF.m-
bi~n caree~ éste de personalidad, constituyendo con los de-
más une mase compF>rada con cualquier mercAnCiA. 

Exist~an en esta sociedad hombres libres y hAb~a cl.S.::. 
ses socieles que se diferenciaban unos de otros en forrTF< tA-
jante, l.es clases m.c¡s pudie~tes eran; los nobles, los guerre
ros y ·.::.·.:.is sacerdoteos, dentr:... de 1.os nobles estabPn Aquellos 
que descend~an de reyes o los conocimientos mÁs o menos con -
las cortes como eren escribas, consejeros, cronistas etc. - -
Los guerrB:ros por su misma corodici6n de defensores de ese si~ 
tema eran privilegiados y no se diga de los marinos de esa -
época, ambos forme.ben una sola clase que serv~a de APOYO a :· -
les clases gobernantes p=ra garentizAr el orden públicop Los 
sacerdotes eran personas de alto abolengo que también reci- -
b:1.e.n un trato especial. Por lo que tocA a los oficios éstos
eran vistos con desprecio, el artesano de esa época era pro-
ductor y comerciante o sea que produc~e pera s:!. y para el CO.!:!, 

sumo de le. ciudad. En Roma, los oficios ccibran reelevAncia
por raz6n de que no se desprecia su ejercicio como en Grecia, 
ye que de ellos depend:!.e que su ejercicio estuviera bién equ.!, 
pedo y bién parapetado. 
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S:t bien es cierto que existieron grupos de artesRnos
no constituyen las verdaderas agrupaciones. que llegen a del.!, 
mitarse en el medioevo/, ni tr>mpoco constituyen elemento que-
tengan reelevancie jur:tdice. 

Pera algunos autores. corro el maestro Mario de le Cu~ 
va y como el maestro Juen Estrelle Campos. los Collegie Epig_! 
cum constituyen un antecedente de las corporaciones para e1 -
primero solo reviste un caracter más religioso que mutualis
ta en cambio para el segundo si constituyen un antecedente ya 
que aunque el CRracter ere religioso• 1,, finalidad tuvo su o!:!, 
jetivo que era agrupar a los artesanos en diferentes especia
lidades. como es sabido de todos. estAs agrupaciones estaban
consti tu:tdas en su inici6 por los maestros• los oficiRles y -
los aprendices. sin embargo, en el transcurso del tiempo es-
tes organizaciones econ6micas solo produc:tan lo necesario pe
ra satisfacer las necesidades de la ciudad con el objeto de -
n6 depender de otras poblAciones, estos pequeños talleres te
n:tan reglamentos quizÁ no delimitados pero s:t con unA finAli
dad que era precisamente abastecer a le ciudad y evitr.r le-
competencia entre una corporaci6n y otra o sea que fijaban un 
radio de acci6n, que ademPs no permitiera la incorporaci6n de 
extraños a su mercado y además• as:t se inped:te que quienes no 
trabAjaran para esa corporaci6n pudierAn anriltrarse. estos 
gremios tampoco permi t:tP.n que una persona pudiese permanecer
ª dos nucleos de tr~bAjo A la vez. EVib=>ndo tAmbi€n que quien 
hab:ta empezado un trabajo no lo terminRra ya que otro no po-
d:ta continuar lo que otro hab:ta errpezado• exist:tan un s:tn nt'.'.i
mero de reglas en estos talleres que constitu:tan un verdadero 
calvario pArB pasar de un grado A otro; por lo que era suma--
mente dificil subir de categor:tA e inclusive para ascender t~ 
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n:1.a que operArse unA especie de herencia o seA que el oficial 
JJPr., que llegArB a ser -naestro ten:1:.a que haber estado como o
ficial durante rruchos años y tener que presen-0.r despues de ~ 
haber realizado una obra maestra que lo acreditara como tal. 

Esto m::itiv6 grandes descontentos por parte de los =-!!! 
ponentes de dichas orgeni.zaciones ya que se anqui.los6 di.ch¡=¡ -
:i.nsti tuci.6n, inclusive se sabe de algunos datos de of:i.c:i.ales
que se revelAron siendo repr:i.midos, hay s:i.b..lecianes que dejan 
entrever los pormenores de esa época, se sabe de que hubo fi
jaci6n de salario de los que trebejaban ah:1., desde luego, que 
esto nunca constiruy6 un r:1.n protecion:i.sta de los trA.bajado-
res, sino més bién, una protecci6n a los pequeños prop:i.etap -
rios evitando con ello una competencia desleal entre corpor~-
ci6n y corporaci.6n. Las Antes mencionada~ llegan :incluso a -
estar investidas de la facultad de adminis .. ;rar justic:i.a e sus 
mi.embros .. par :Faltas cometidas; el jornal era por -.bra determ:i.
nada o unidad de obra, de~de luego esto, reviste el querer 
proporcionRr un producto de buena CF>lidAd. Los compañeros y
los apréndices siempre debieron sur'oisi6n ante los maesl:ros y
esta obediencia en caso de violarla constitu:1.a la expúlsi6n
a los infractores. Los ffi".>estros ten:1.an como obligaci6n pro-
porcionar case dentro del taller o aparte as:1. como al:i.mentos
y un salario que en algunos casos como era el del aprendiz d~ 
b:1.e ser entregado a éste o a sus fam:i.l:i.ares. 

En el devenir de la bistoria, el desarrollo de las -
ciudades crea nuevas v:1.as de corrunicaci¡Sn por lo cual el r~ 
g:i.men econ6m:i.co de la c:i.udad se vuelve insufic:i.ente parA sa
tisfacer las necesidades de sus pobladores.. creándose una imp~ 
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rente necesidad de satisractores por lo que la misma necesi.._ 
dad crea r'lüevas · rorl'!lPs d lFI prodücci6n as:! apArece el 1TIAqui
nismo y con ell~ una ~ueva etapa hist6rica que habr:!A de con~ 
tituir lo que se denomina corro el desArrollo industriPl, como 
el regimen corporativo era un obstáculo constante p~ra el de
sarrollo de lA ¡:zroducci6n surgen edictos y leyes como son: ~ 
El Edicto Turgot, que prohibe las corporaciones en el año de 
1776, y la femase Ley Chapellier que prohibe la reorganizA- -
ci6n de las corporaciones. (l) 

No solo se prohibe R las corporaciones sino a todo -
aquello que pudiera constituir algo parecido, surgen as::! de-
cretas que se contraponen a este monopolio avasallador ya que 
apoyados en las ideas liberAles del renacimiento los trabaja
dores proclaman la libertad lA igualdAd y la fra~ernidad. 

Hay algunos otros antecedentes previos e la revolu- -
ci~n industrial como es el C6digo de Nspole6n que reglamenta
el contrAto de trebejo, desvirtuando as:! lo que en el siglo -
XVII, ETA considerado como trabAjo y que se apegabe al valor 
de una meréencia y se determinabA por le l~y de l"' orerll::A y -

la demanda. 

Es en inglaterra, donde aparece le revoluci6n indus-
tria1 ye que en el año de 1764, se innenta en le isla brit.tin!_ 

(l) JUAN ES1RELLA CAMPOS- Apuntes de Derecho del TrFObajo .-
1970. 
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ca la primera nequinA de hi1Ar• que en for111A sistemi!iticA des
plaza los t:rabAjAdores• A grado tai. que estos se ven precis~ 
dos a emplear la violencia quemando las máquinas y destruyen;:. 
do las fábricas. a ~ste movimiento se le 11Arn5 movimiento Lu
ddista. ye que el trabajador Ludd, fu~ quien 1o encabez6 ~e-
niendo en constante sosobra a lA sociedad inglesa de esta ~P!;! 

car por lo cual• se:·dictan leyes que sancionan fuertemente a 
los que reAlizan estos actos de sabotaje e incluyendo le pena 
de rruerte a todos aquellos que atentAran cont:rA las rréquinas...", 

Corro es conocido• el advenimiento del sistemR capita
lista, favorece a ritrro creciente le producci6n, pesando de -
los talleres ertesana1es• femiliAres y del. ob~~je e 1As fábr~ 
ces donde centenares de operArios se reunen; uno de los pro-
blemas rrés di~iciles que este cambio produce es el de encon-
trar alojamiento y asegurar lA aliment.9ci6n y el vestido a 
lo~ trebajadores que se congregaban en las fábricas. pues nu
chos de ~stos operArios proven.1.an del campo, los primeros emo-
presarios ni siquiera tomen en consideraci6n est:P situaci6n -
ya que los obreros viven en s6tanos mal olientes e insalubres 
acinAdos de rrenera inf'rahum=>nA con jornadas de trab~jo lA~ 
guisi1T1As, salarios bajos y medidas restrictivas a su libertad 
personal, debid~ a estos fen6menos socio-econ6m:icos surgen 
las formas propiPS de la luche de clases entre patrones y tr~ 

bajadores. Surg:iendo por vez primera los fArnosos Trade ~·~
Unions, que son las Formas incipientes de los sindiceb:Js de 
los trabajadores que errpiezen a crear conciencia y deciden 
parr asociarse todAV.1.a no tienen concienciA ee lA clase que 
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constituyen y por ende estan incapacitados pare e><aminar min~ 
ciosamente lA perspectiva hist6rica, por:qae,· ·estos trabajado
res miren con descontento e1 empleo de les rn§quinas y a±ri~ 
yen su rñiseria a ~stas. 

A médiAdos del siglo XIX, con e1 coastRnte desarrollo 
de la industrie, los sindicetx::Js obreros se ITLiltiplicAn ple,-
teando un s~n n~mero de probJ.eftlAs que se refieren a su reivin 
dicaci6n econ6mices y sociales, además de, plantear une reeS::. 
tructureci6n de lA sociedRd CF>pi-t:,,.1ista, contando con e1 RPO

yo de lAS diversas corrientes riloscSficas de esa ~pace corTD -
son, los Socialista Utópicos que denuncian la injusticia so~ 
cial que engendre el sistema capitalista de producci6n, post~ 
riormente surge la corriente Anarquista, que hab~a de tener~ 
gran reelevancia en les luchas de la clase obrera en algunas
pa:!ses, ha~ta principios sel siglo XX, más adelante, surge el 
materialismo Dialéctico que rormulan Carlos Marx y Federico -
Engels, trazando as~, el camino para el paso del capitalismo
al socialismo, mediante la toma del poeer por la clase obEera, 
la instauración de la_~ctadura de la burgues~a y hacer posi
ble la construcción del nuevo sistema de la vida social. (2) 

Como hemos mencionado anteriormente el socialismo cient:f_ 
fico ejerce una importancia vital en la lucha de clases, des
plazando al socialismo ut6pica, sin embargo, el anarquismo -
tiene ando arraigo en la clase obrera, ya que, tiene como te-

(2) CARLOS MARX.- FEDERICO ENGELS.- El Maniriesto del Partido 
Conunista. Ed. Mimeofrafia 
da 
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sis el culto a la individualidad humana, la creencia en la e~ 
pontaneidad de las masas, la negación de1 Estado como instru
mento de una sola clase social o sea la burgues~a en el régi
men capi taliste y el prole.-tariado en el régimen socialista, y 
la creencia en la posibilidad de la convivencia humana s~n un 
orden ju~dico r~gido, esta doctrina es de Miguel Alejandro -
Bakunin, en su libro "Dios y el Estado"; éste =nsidera que -
la ley suprema que debe regir a los hombres es la ley del p~ 
greso evolutivo de la humanidad, en virtud de que ésta a de -
elevarse de un estado manar perfectoa otro lo: más perfecto PE!, 
sible, en este tránsito se logrará la desaparición del dere-
cho, desapareciendo el Estado y en lugar de éste habrá una 
convivencia fundada en la norma segun la cual deben cumplirse 
los contratos, desapareciendo la propiedad privada ilimitada
y pesaridc a la propiedad colectiva. del suelo, de los intrume!l 
tos de trabajo y de todas las formas del capital, para éste -
f'il6sofo la sociedad del f'uturo deberá ser colectivista, di-
cho cambio ha de operarse mediante una revolución social, por 
medio de un transtorno violento que se producirá por s~ mismo 
por la f'uerza de las cosas; pero cuyo ritmo incumbe a c!que-
llos que prevén la marcha de la evolución histórica. 

Allá por e1 año de 1845, Carlos Marx y Federico Engels,
orga.nizan la Escuela de Trabajadores Alemanes teniendo a ésta 
como el instrumento para realizar una constante labor de edu
caci6n pol~tica, sentando las bases teóricas para el movimie.!:!_ 
to obrero, además de tener relaciones con grupos revoluciona
rios de Europa y Estados Unidos de Nortea.inérica; pero vale la 
pena aclarar que no solo las relaciones f'ueron a nivel de ~ 
poE revolucionarios, sino que también hubo intercambio con --
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gente de pensamiento adel.antado a su época corro fué, el. pri 
mer defensor de l.as el.e.ses indígenas en Yucatán, prÓcer de l.a 
patr:1a mexicana, Fel.ipe Carrillo Puerto. 

El proposi to de €!stos, era dar a conocer al proletariado 
su conciencia, respecto Ele su :el.ase y =nverncerlos de l.a ne
cesidad de crear un partido de clase frente a las ideas de ~ 
los utópicos y los 
l.a Liga Comunista, 
del mismo año. 

anarquistas, surgiendo en e"i. año de 184? ,
que celebra su primer congreso en Junio --

En el segundo congreso, real.izada en Landres a princi-
pios de Diciembre de 184?, acuden Marx y Engels, y se encar~ 
gan de redactar el proyecto que más delante se l.lamarla "Ma-
nifiesta Comunista••. (3) 

Es dic:ha dac:umento filos6f:i..co 9 el documento más importa!:!_ 
te del siglo XIX, en donde se afirma que la historia de todas 
las sociedades que han existido hasta nuestros d:!.as, en la . -
historia de la lucha de clases. 

(3) VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.- Teorla y Prác:t:i..ca del. Movimie.!:!. 
to Sindical. Mexicana.- Pág. 6. 
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La burgues~a simplif±ca las contradicciones de clase, ya 
que ésta barrio las relaciones feudales patriarcales y ha ve-
nido convirtiendo e todas las profesiones y a los que las 
ejercen en asalariados, le necesidad de dar salida cada vez -
mayor a sus. productos hace que la burgues~a como plaga invada 
y arrase al mundo entero explotando el mercado ~nternacional
dando un carácter cosmopolita a la producción y al consumo en 
todos los pa:f.ses a trEivés de su hermana gemela que es la pu-· -

bJ..iciead y no solo ha subG~dinado a las naciones bárbaras e -
inclus~ve e las naciones civilizadas aglomerando a la pobl~ 
ción y centralizando los medios de producción y concentrando-
la propiedad en un pequeño ndmero de manos, trayendo como co~ 
secuencia ésto la centralización pol~tica. 

El dominio de la clase burguesa en menos de un siglo 
crea y ha creado producción tal que rebasa l.a imaginaci6n de-
todas las generaciones que le han antecedido. 

Es par ello, que les mismas armas de que se sirvió la:~ 
burgues~a para derrocar al feudalismo, se vuelven ahbra con-
tra la propia burgues~a,, ya que ha creado las armas que deben 
darle muerte, además de crear a los hombres que empuñarán e-
ses armas,, porqee, la subdivisión del trabajo que ha prppici~ 
do e1 creciente empleo de las máquinas ha hecho perder todo ~ 
tractivo a la labor del obrero dedo que ~ste es sólo una pro-

1ongaci6n de la máquina. 

La centralización de los obreros hace que su fuerza au~ 
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mente adquir:iendo conc:ienc:ia de ella, ya que contantemente -
surgen asociec:iones permanentes y la luche se entabla entre -
ellos y los propietarios de los :intrumentos de le producc:i6n, 
en el devenir h:ist6rico, 1os obreros han :tr:i.unfado en forma -
efí.mere, ye Q.Je su verdaaera victoria consiste en que cada -
vez se unen m§s y més, es por e11o que le burguesí.e v:ive en -
lucha permanente como f"Cíe en princ:ip:io contra la eristocrac:ia 
y des¡:ués contra las fracc:iones de la misma curguesí.a cuyos-
intereses se contraponen con el progreso de la industria. De 
todas las clases que hoy se enfrentan a la burguesí.a solo el.
proletariado es una clase verdaderamente revoluc:ionar:ia, ya -
que las demás clases degeneran y desaparecer; con el desarro--
11.o y expansión industrial, para e11o, es necesario que se 
eprppien de los :instrumentos de la producción como Cínica for
ma de realizar eJ.. catnóío para abolir la propiedad burguesa y
llegar a la conquista de la democracia; 

b) .- EVOLUCION O ESTANCAMIENTO DE LAS CLASES lRABAJADCJ:---., 

RAS.- En el desarrollo de este inc:iso, es inprescindib1e en!a 
lizar en forma somera pero sin apartarse de le lógica s:i es
que las clases trabajadores en el transcunso de la historia -
han evolucionado o se han estancado. 

Desde nuestro muy· humilde punto de vista, creemos que 
las clases trabajadoras y lo decimos enfat::icamente han evolu
cionado, han evolucionado porque, los logros alcanzados a PS-E. 
tir de su• lucha de clase, ha revestido un sin nCímero de pro-
blemas y dolorosas luches respecto de querer alcanzar una v:i
de d:igna pare ellos y sus femil:ir..res, desde los albores de la 
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historia, han existido agrupaciones de trabajadores que se d~ 
nominaban con los siguientes nombres: Amigos de la Verdad, -
Amigos del Pueblo, la Sociedad de las Familias, etc., todas
estas agrupaciones ten~an finalidades sociaJ.istas y luchaban
por alcanzar derroteros mejores y transmitirlos a las nuevas
generaciones caso es el referido en la época post-nápoleonica~ 
donde inclusive surge la famosa Comuna Francesa, donde se ex:i 
je el reconocimiento fundamental del derecho al trabajo, del.
derecho a la organizaci6n del trabajo y que se creará un mi-
nisterio del trabajo aduciendo que para poder vivir hay que -
trabajar.: ante dichas presiones, el Estado tiene necesidad de
-transigir creando talleres nacionales y expidiendo leyes que
regulaban esos centros de trabajo colectivo, en donde todo -
aquel que no ten~a trabajo, en algun centro particular ten~a
derecho a ir a prestar su trabajo a esos centros colectivos y 
a cambio del trabajo prestad:i recibir una remuneración; ~ 
bián el Estado reconoce la asociación de trabajadores e incl~ 

sive forma comisiones como la Fá.mosa Comisión de Luxemburgo,
donde se estudia~a la forma de reglamentar el trabajo y de -
expdedir 1.:..:s formas adecuadas para llegar a l¡_· realización 
del mismo, s~n embargo, m~s tarde todo esto es desconocido -
por el propio Estado, pero ello marca la pauta de evolución -
referida. 

Es importante resaltar, que en pa.:!ses como Aleman~a los
movimientos revolucionarios aunque con un ¡:x:ico de retrazo ha
cen surgir agrupaciones obreras que solicitan el reconocimi~ 
to de asociación y reglamentación del trabajo además de sala
rios y jornadas del mismo 11 el famoso canciller de hierro BiS:
marck,, se ve obligado a reconocer tal.es peticiones pero más-
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del.ante, di.cata una l.ey que se llam6 Ley Anti-Socialista que-

desconoce todo lo antes concedido. Bismarck, encuentra opas!_ 
c:i.6n en Guillermo II, el. cual le hace ver que su política era 
equivocada, y que era necesario contentar a los trabajadores-
otorgándoles mayor nOmero de garant:ras, esto trae como conse
cuencia la caida del. canciller de hierro. 

Con posterioridad Guil.lermo II, convoca a un Congreso -
Internacional de Derecho Industrial, donde se estudiar:ta el -
problema obrero y así se adelanta a la idea que tenía el go-
bierno Suizo, donde el trabajador había desarroJ.lado mucho y 
había adquir1do muchos logros a su favor. 

No podemos•pasar por alto, que la Constituci6n del Wei~ 
mar, introduce la novedad en Europa donde se reglamenta la -
propiedad y el trabajo; pero tampoco podemos pasar por alto
el decir, que es a Mexico, a quien le cabe el orgullo y la -
satisfacción de haber sido el primer país que cambio la e~ 
tructura de una Consti tuci6n Poli tica, reglamentando el Dere
cho de Propiedad y el. Derecho del Trabaja, y todo esto dos -
años antes que la Constitución del Weimar, o sea el 5 de Fe-
brero de 1917, México dé a la luz del mundo un agigantado p~ 
so can la primera Ca ns ti b..Jci6n Poli tico Social. 

En esta canstituci6n mexicana, se fundamentan y reglame.!l 
tan derechos y deberes de lso trabajadores en el ramoso Art:r
culo 123. 
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En los Estados Unidos de Norteamérica, las luchas de los tr,2_ 
bajadores son a brazo partido por alcanzar sus peticiones, -
pero son fuertemente reprimidas y como medidas sancionadorAs 
se cuelgan y decapitan para ejemplo de ~uchos trabajadores,
ª B..l:.gunos, dando pauta al tristemente célebre primero de ma
yo, donde los mártires de Chicago son los pioneros de las -
represiones por los logros de la calse trabajadora. 

En México, no puede pasarse desepercebida la lucha
obrera y las primeras peticiones en el régimen porfirista -
culminan con las mAsacres de Cananea y Aio Blanco, que mar-
can la caida del dictador y el advenimiento de un triunfo p~ 
ra la clAse obrera mexicana, que se ve plasmAda en la Const~ 
tucí6n Mexicana en su Art:f.culo 123, logro de hombres de la -
talla de Héctor Victoria, Heriberto Jara, Natividad Mac~As,
y muchos otras constituyentes a los que debemos loar perene
mente. 
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CAPilULO II .- EL DERECHO CEL TRABAJO 

a) Sus or:igenes 

b) E1 derecho del trabajo en México 

c) Origenes y ~undarnentos 
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a) SUS ORIGENES.- Existen una pariedad de conceptos del
Derecho del Trabajo por lo que respecta a su origen, si part!_ 
mas desde lo que puede considerarse el principio, podríamos -
decir que desde que la humanidad es, existe la necesidad del
trabajo, ya en la biblia se advierte que despu~s del pecado -
de Adán el trabajo se volvió penoso y que aquél que no traba
ja no come (4). 

Es por ello, que el trabajo segijn se hace referencia en
el antiguo y nuevo Testamento, Dios mandó que se trabajase -
seis días y que se descansase uno o sea el séptimo, en cuanto 
al origen y al vAlor del trabajo, como dice el maestro Alt.e,:: 
to Trueba Urbina, mucho se ha escrito y se ha escrito en for
ma bella, pero que solo encierra eso, una forma hermosa de p~ 
rafrasear aJ.. concepto trabajo, pero en la sociedad primitiva, 
el trabajo propiamente no origina división de clases, pués e~ 
tos, luchaban conjuntamente con las fuerzas de la naturaleza 
protegiendose de animales salvajes, satisfaciendo =ri su tra
bajo sus necesidades indispensables y repartiendo sin egoísmo 
los alimentos, pero nadie es explotador de otro, más adelante 
algunos jerarcas acumulan riquezas naturales y con ello empi~ 
za a advertirse la desigualdad y la explotación del trabajo -
ajeno, en los albores de la humanidad los que ganaban en las
guerras se grupos, hacían prisioneros que transformaban en e~ 
clavos y los cuales trabajaban para el vencedor surgiendo así 

{a.) ALBERTO TRUEBA URGINA.- Nuevo Derecho del Trabajo.- Ed. Pg_ 
rrúa,- Mex. 19?5.- P~g. 493. 
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los primeros propietarios, posteriormente surgen fonnas gre......:.. 
mieles en las cuales las grupos empiezan a velar por sus int~ 
reses surgiendo agrupamientos de indole religioso pero al fin 
y al cabo mub.Jalista, que son los antecedentes ae los grupos 
obreros, més adelante esta fuerza de trabajo crea los siste-
mas artesanales aludidos en los ·cualE:s los artesanos más ri-
cos explotaban a los más po~res y comprando a precios en ver
dad bajos el producto de su trabajo dando como resultado tam
bién onda división entre el que poseía y el que no poseía, es 
ahí donde surge la clase burguesa imperante hasta la fecha. 

En América se gesta otra forma de esclavitud capitalista 
como es la conquista, es ahí donde surge la lucha permanente
de los trabajadores contra éste estado burgués. 

Como el devenir del capitalismo o del desarrollo indus-
trial y los principios revolucionarios franceses se fortalece 
el individualismo jurídico y el liberalismo económico, ahon-
dando rrés las clases pero enmarcando los dos prototipoo; de 
nuestra era, explotadores y explotados. Esta bifurcación qe 
clases dé origen a la profunda división económica, pero más -
aún, la fuerza de trabajo se somete a los propietarios y en -
contraposición a esto surge la fuerza ae la clase trabajadora 
y comienza la lucha que aún no termina y que confirma la te-
sis marxista; no obst--ente mucho de todos estos datos como es
el Código de Hammrubabi 1 ya consigna la reglamentación del 
trabajo libre, fija salarios respecto de los jornaleros, as:i
como, la remuneración de los artesanos tejedores, sastres, -
carpinteros y albañil.es, etc. 
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Ese Cód~go antes mencionado inf'1uye en las Leyes M~ 
:S€d.cas, así. como, ·en !3recia se regula el trabajo servil de -
los esclavos en Roma se desprecia también el. trabajo humano,
por lo cual la Ley de las Doce Tablas, los Co11egia Epif±cum
y el. Código Civil francés de Napoleón, solo constituyen meros 
antecedentes del Derecho del Trabajo. 

b) EL DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO.- En la Nueva --
España, nos encontramos como cultura principal anterior a la 
conquista a la de los indómitos Aztecas, cuyo analisis tocan
te a su sociedad, es a groso modo la de los que poseí.en y los 

que no poseí.en, ·la primera clase o el primer grupo estaba 
constituí.do por aquellos guerreros que hací.an de la conquista 
de pueblos hermanos una verdadera profesi6n, pero desde luego 
que requerí.en de cierto linaje y profunda enseñanza del arte
de guerrear, es por ello que constituyer.on siempre éstos una-
casta privilegiada. Tocante al aspecto religioso éstos cons
ti tui.en un grupo también privilegiado de todos los actos de .;;.. 
la vida pública y privada del pueblo antes mencionacb, éstos
consideramos son gente improductiva por lo que quedan fuera 
de~consideraci6n como antecedentes del derecho del trabajo. 

Otro grupo que era el de los no poseedores, éste gru
po tení.a como obligación trabajar la tierra, no solo para v~~ 
vir de el~a sino además para mantener al grupo de improducti
vos. Así.• también existen grupos de comerciantes y grupos -
de esclavos que constituyen propiamente la clase de los desh~ 
redados, estos estaban sujetos a una especie de servidumbre 
análoga a la de los pueblos clásicos, porque, adquirí.en tal -
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situación debido a pérdidas de la libertad así como prisione
ros de guerra, aunque se dice que tenían ciertos privilegios
pero al fin y al cabo muy reducidos, podríamos seguir dande>
dé.tos al respecto de este pueblo dominante pero serla müy e~ 
tenso y no forma más que Sato referencial. 

En la época colonial, se desconoce la industria, par
lo que persisten formas de esclavitud como es la encomienda y 

la esclavitud misma, ya que las ordenanzas de gremios y las -
cofradías nunca cumplieron con su función propiamente protes 
cionista de aquel que prestaba su fuerza de traba.jo a cambie>
de un pago en dinero o similar, como es conocido la encomien
da disfraza la buena voluntad de los jerarcas hispanos y nun
ca cumple su cometida, ya que ésta rué originalmente dada ce>
mo una merced real en favor de los conquistadores para protes 
ci6n de los naturales as:í coma proteger tanto en lo espiri-
tual como en lo material a éstos vistos como seres inferiores, 
pero de los que sabemos tenían sis~emas muy avanzados quizá -
superiores a los de los sonquistadores, las· pi"imeras_l~yes 
que rigen a la Nueva España, son las Leyes de Indias, las CU!!_ 

les contituyen el pensamiento auténtico de la época que impe
raba en Europa. 

Esta leyes de Indias, encierran una serie de protec-
ciones al trabajo, como son; la libertad de trabajo, horarie>
para aquellos que trabajen en fortalezas y obras parecidas, -
aplicando ya por aquel entonces la jornada de ocho horas diu~ 
na, se determina también una edad donde se expresa la mayo-
rla de edad, también se expresa que los menores no deben seZ'-
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for.zados a trabajar si no es por previa autorización de sus ..::. 
padres, o sea que, con esto se evitaba la explotación de los
ninos, se prohibe ademés el pago de salarios en su especie, ~ 
dando un d:fa de descanso semanal a efecto de que el que trab!:!; 
ja pueda estar reunido con su familia, ademés se prohibe a -
los naturales pescar perlas o trabajar en minas si no es por
su voluntad. 

Fundanse sistemas de seguridad para auxilio de viudes, 
horfandad, e invalidez, creándose sistemas hospitalarios que
a la fecha subsisten sus edificios en la metropol:f. Aunque, 
el interes que tuvieron los monarcas de ~spana, Fue mucho ¡:;a
ra evitar la explotación de que se hizo gala por parte de los 
conquistadores para con los abor:fgenes, aún ms:r, continuaron
explotando y diezmando a éstos, ademés de no cumplirse las L~ 
yes de Indias, por que como dec:fa aquel principio de Cortés:
Que obedec1.E pero no cumplía, subsistiendo esta tradición · 
hasta nuestra época. Las ordenanzas de gremio constltu:fan 
una serie de disposiciones para que fueran segu:i.das .. ,or los 
maestros en la producción y ten:fan además una organización, 
un cuerpo de vigilancia que era el encargado de hacer cumplir 
las ordenanzas ci<tadas, ten:fan también un cuerpo de supervi-
sores relativos a la producción precios y ubicación de esta
blecimientos. 

Por lo que toca a las cofrad:fas, estas se instru:fa -~ 
sín presión alguna en forma expontánea desde luego que con -
ciertas formas de sociedad, pero con una unidad eminentemente 
dogmética, de esto se desprende hasta la fecha las fiestas ~ 
al famoso Santo Patrón. 
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En el Mé>d..co Independiente, al grito libertario de M!_ 
guel Hidalgo y Costilla, surgen fonnas propias de organiza...:.
ción~ sociaJ. Íf"'ICipie:i.te y más aún, este grito se afianzrt con 
el movimiento de libertad oue enarbola el generalísimo José -
Mar:ta Morelos y Pav6n. Se aboli6 la esclavitud y surgen con-
ell.o una serie de visici tudes en la é~oca independiente de -
nuestro México, que llegan hasta el constituyente de 185?, ~ 
ro que no tuvo una idea de lo que constituye el derecho del -
trabajo, no obstante que gentes de la talla de Ignacio Ram:í-
rez, "El Ni:gromante", ya hace notar en el seno del constitu-
yen te la si tuaci6n por ciernas penosa y miserable en que viv:ían 
los trabajadores de esa época, sin embargo, todas éstas far-· -
mas revisten las bases que mÁs adelante culminar:ían con éxito 
inusitado logrado por los trabajadores de México. 

En la época de las Leyes de Reforma, se acaba con los 
vestigios de las corporaciones de los gremios y de las cofra
d:ías; en el imperio d8 Maximiliano, surgen algunas 1dispos·i- -
cienes de trabajo, que por ser tan penoso este lapso para la.
historia de México, solo haremos referencia a que se estable
cen jornadas de trabajo, descansos del mismo, etc. 

Originalmente, el Código Civil, regulaba el contrato-
por jorna:I., servicio doméstico, abras a destajo o precio alz!:!_ 
do, alquiladores, etc., y más remarcó esto el Código Penal -
de 18?1, que reviste como delito el que los obreros se asoci!:!_ 
ran. 
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En la época de Don Porfirio D.íaz, dice el maestro -
.Jesijs Castorena que, los movimientos laborales que existieron 
concomitante a estos acontecimientos se tienen los programas 
relacionados respecto de los partidos pol:f.ticos primero, y -
luego los planes revolucionarios rec1amaron una legislación -
de trabajo (5) 

Y es como surgen as:f., en Yucatán por un lado leyes SE 
bre el trabajo y en el Estado de Nuevo Le6n surgen leyes s~ 
bre accide:tJtes de trabajo, pero en el ámbito civil. 

c).- ORIGENES Y FUND'\MENTDS.- Los acontecimientos 
que surgen anterior ~ la Constituci6n de 1917, son en verdad
reve1adores del gran es-Fuerzo de un pueblo que pelea por su -
honra, su libertad y una rorme de vida más decorosa para los
suyos. 

Las "Faenas imperantes de esta época eran de sol a sol, 
con un salario ínrimo, trato despiadado por parte de patrones 
y capa.taces y sit.Juciones bochornosos se observan por doquier, 
ya que aquél que alzaba la voz para solicitar justicia era ...;;.... 
fuertemente reprimido y no sólo fil sino también sus familia-
res, surgen agrupaciones obreras mutue.:l..istas y de socorro, y 
como dice Chávez Orozco, ten:f.an como objetivo vigilar los in
terese~ del trabtijo y luchar por la mejora de las clases obr~ 
ras y proletarias, e.X:i:stieron en fábricas como las que deten
taban unos señores apellidados Rubio, situaciones tan caóticas 

(5) .JESUS CASTORENA.-Manual de Derecho Obrero.- Cuarta Edición 
195a-.- pag. 45. 
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que ellos mismos hac:i.an sus leyes y las aplicaban, haciendo 
verdaderas prisiones y aprovechandose ce la miseria de los o-

breros, aprovechanaose as:i., también de sus mismas familias de 
las cuales inclusive abusan estos, y todo por que dec±anse e -
llos ser señores de horca y cuchillo, no se conced:i.an ah:i. minu 
tos de més descanso, reinaba una verdadera anarqu:i.a·y dictaban:: 
y hac:i.an a su antojo lo que mejor les conven:i.a haciendo verda
deros campos de concentración que més tarde denunciaran tipos
como .José Mar:i.a Gonzfilez, en su Gaceta "EL HIJO OCL TRASA.JD",
donde se amenazaba a la burgues:i.a con una revolución social. 

Nuestr·o hero:i.co pueblo siempre 
temprano siempre ha s'é.l--ido t.riunfante, 
pueblo sumiso c;ue ha soportado todo lo 

ha peleado y tarde o -
pero también ha sido un 
que le hagan y cella ~ 

pero cuando levanta la voz no hay quien lo detenga y como apu~ 
ta el historiador y maestro Luis Chévez Drozco; En México, co
mo en los dem~s pa:i.ses de la c~vilizaci6n occidental, el naci
miento de esta clase social o sea la clase proletaria, siempre 
se ha manifestado trágicamente y ha sido flagelada por todas -
las infamias; y lo que es peor encadenada a su propia debili-
dad( 6). 

Surge el pensamiento de los liberales como hemos apur;.;:.. 
tado y se desencadena una lucha entre el gobierno y las legis
laciones que favorec:i.an a los trabajadores todo aquél que se -

(6) LUIS CHAVEZ OROZCO.- Prehistoria del Socialismo en México. 
Ed.-_2a.- Pags. primeras. 
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O¡::::Jl.lso a los di.ctados del gobi.erno fue a parar a las ~najas de 
San Juan de Ulua. 

Es la huelga el arma pri.ncipal de la lucha eie los tr..a
bajadores, en el año de 1900, los hermanos Flores Mag6n sacan
ª la luz pública el periodi.co llamado "AEGENERACION", y sur
gen caudillos como Cam:i..lo Arriaga, .Juan SarAbia y Antonio D.iaz 
Soto y Gamma, as~ como, ~ibrado Rivera Humberto Mac:ías y otros, 
con es tos, se-· sien tan las bases del partido li.beral en México. 

Es as~ como en el año de 1905, se celebra el primer 
congreso obrero de México, donde se programa el plan de reivi~ 
dicaciones proletarias. Es necesario apuntar que por los m~ 
ses de febrero µe ese mi.smo año de 1905, las agrupaciones de -
tabaqueros y canteros, se organizan en sindi.catos, es conoci
do también, el hecho de que el gobierno del general D.f.az, ¡:uso 
el poder en manos de los explotadores del pueblo, raz6n que h~ 
ce aún más miserable al que ya lo era. El capitalista obliga 
a trabajar por unos cuantos centavos y a cambio ae dá jornal ~ 
largu:ísimo, y esto todo es aceptado por la raz6n qu!!l'-siempre ha 
exi.s:t:ido a todo aquel que vende su fuerza de trabajo; la nece
sidad. 

An.<!ól ogo 

lera del campo, 
ñores feudales, 

a la miseria dPl obrero se encantr'e.be. c1 jornf!_ 
que era un verdadero 
ya que se les pagaba 

que se pon:ían en contubernio con las 

siervo de los modernos s~ 
25 centavos de la época,
tiendas de raya, que no -
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les dejaba ni lo más m~nimo pues siempre estaban en deuda con
esas. 

Sin lugar a dudas, es Cananea y Ria Bl.anco, donde se-
gestan los movimientos obreros mas fuertemente organizados, • ·
desde luego ésto marca la onda conciencia sindical de los tra
bajadores, existen martires de estos movimientos como son; Ma
nuel M. Dieguez, Esteban Baca Calderón y otros paladines que - · 
se nos escapan a la memoria. 

Los dueños de la Cananea Consolidated Cooper Company,
notifican que las labores se har~an por contrato y el d~a de -
esa no::C:ificación, se decJ..ara la huelga en una de 1as:minas de-
Cananea, la Obersight .• 

E1 primero de junio de 1906, el abogado de la empresa
recibe un memorandum que consigna las peticiones siguientes: 

a.- Qúeda e1 pueblo obrero declarado en huelga. 

b.- E1 pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las 
condiciones siguientes: 

Primero.- se ped~a la destitución del empleo de un ma
yordomo que respond~a al nombre de Luis. 



Segundo.- se solicitaba un sueldo de cinco pesos m,!. 
nimo que correspondiera a ocho horas de trAbajo. 

Tercera.- que en todos los trabajos de la Cananea -
Conso1idated Cooper Campany, se ocuparon e1 setenta y cinco
por ciento de mexicanos y el veinticinco por ciento de extrB!:!_ 
jaros, y que los primeros tuvieran las mismas aptitudes que-
1os segundos. 

Cuarto.- poner hombres al cuidado de las jaulas que 
tuvieran sentimientos nobles a efecto de evitar altercados,
y 

Quinto.- que todo mexicano, en los trabajos de esa
negociaci6n tenga derecho a ascerider conforme lo permitan """' 
sus aptitudes. 

Le contestaci6n fue; calificada de absurda ~ero el
lider Calder6n insisti6 en que si los extranjeros ganaban -
siete pesos y los mexicanos tres, justo era qu8 se les paga
ra por lo menos cinco pesos. 

Mientras tanto, en Cananea se distribuf.en volantes-
pidiendo un gobierno electo por el pueblo, hubo desfiles -
por las calles de la poblaci6n y los hermanos Metcalf, -
que mojaron las banderolas de los desfilantes fueron mÁs
tarde muertos no sin antes haberse originado un tiroteo don. 
do dos obreros perdieron la vida, el gerente Wi1liam, Green, 
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con treinta americanos bien armAdos se ubicaron cerca del ~ 
lacio municipal, y una vez que pasaron los manifesrtantes fu§!_ 
ron balaceados por la espalda originandose una verdadera ma~ 
sacre que solo fue contestada con maldiciones y piedras, re
sultando, ocho muertos y más de diez y siete heridos. 

Existen datos que confirman la violación de territ9,. 
ria por parte del coronel Ainning, solapado por el entonces-
gobernador de Sonora, Izábal, hubo protestas por tal atenta
do y al d~a siguiente miles de obreros fueron encarcelados. 

Se dice que William Green, cedió y que promerti6 -
aumentos de salarios, pero que el presidente no lo permitió 
y que inclusive dijo que no lo alborotasen la caballada, los 
l~deres del movimiento fueron procesados a morir ·.en vida en 
San .Juan de Ulúa. 

A la mitad del año de 1906, se congregan los traba
jadores en Ria Blanco, con el objeto de hacer un corte de ~ 
ja, y en aquella reunión del tejedor Andrés Mota surge la 
idea de crear un frente de lucha contra los capitalistRsque
explote.n y contra la dictadura de la época. Es:tos trabajadores 
asimilaban las ideas de las Flores Mag6n y despliegan una acti
tud revolucionaria que repercute hasta en Puebla y Tlaxcala,
el 6deenero de 1907, se reunen en el teatro GorostizadeOr.:!:_ 
zaba, un grupo de trabajadores donde se leen las maniobras del -
laudo presidencial que burla los derechos de los trabajadores,r§!_ 
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chazandc-·teQ.. y haciendo exclamaciones en contra del dictador y
a la mañana del ? de enero áel mismo año hienden los aires or
denan do reanudación de labores que hab~a sido interrumpida, 
marchan filas cerradas de obreros con altivez ex:igi.endo sus d~ 
rechos y tratando de acallar los d~as de hambre y miserla, una 
vez que estuvier~n frente al edificio donde trabajaban junto -
con las primeras mujeres que enarbolaron las banderas de com
bate como fueron Isabel Di:az, Carmen Cruz, Dolores Larios, etc. 
Un batallón de soltjados acude a dispersar a los manifestantes
y la voz de Lucrecia Toriz, se hace oir más que la represión,
sin embargo, e1 general Rosalino Mart:finez junto con sus secua-
ses hace la matanza más horrible de que se tenga conocimiento-
por lo que respecta a este tipo de movimientos, asesinando a 2 
breros mujeres y niños y sumando estos m~s de cuatrocientos. 

Estos esbirros del dictador, todav~a festejaron los a
sesinatos cometidos, mientras que el pueblo orizabeño camino al 
mar a depositar a sus muertos, hecho comparable por lo doloro
so y sangriento es este d~a 7 de enero de 1907, igual de tris
te que aquel, primero de mayo de 1886, en la que los trabaja
dores de Chi~ago, fueron victimas de la represión de aquel 
p~s, solo por solicitar mejoramientos en la jornada de traba
jo y un mejor trato para los oprimidos(?). 

(?) FERNANDO RDOAATE.- 7 de Enero de 190?.- M~x. 1940. 
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Surge aquí y debido a esto, la revoluci6n mexicana que 
busca el equilibrio socio-económico con bases democratices y -
que dar~a cerno resultado el triunfo por lo menos constitucio-
nalmente a la clase trabajadora en materia doctrinaría, con el 
Articulo 123, Constitucional, logro alcanzado debido a la san
gre derramada de los m§rtires e inocentes en Cananea y Ria 
Blanco. 

El 26 de diciembre se l9l6, se lee el dictamen al pro
yecto del articulo 5 constitucional, en el Congreso Constitu~ 
yente, que es donde se forja la estructura y se sientan las -
bases del derecho del trabajo mexicano. 

En dicho dictamen, que rué adicionado con tres garan-
tias sociales, se dice que, la jornada de trabaja na debe de -
exceder de ocho horas, la prohibición de trabajo nocturno pera 
mujeres y menores y el descanso que origina la gestación del -
derecha Constitucional del Trabajo. Se discute acaloradamente 
y pase.n oradores l3 la tribuna dejando con ella demostrado que
el problema del trabajo era algo muy complejo, y por lo tanto, 
requería una atención especial y todo el esmero de los partic;h_ 
pantes, por la que, se sugiere se conceda un cap~tulo exclusi
vo para tratar los asuntos de trabajo en forma exclusiva, en ~ 
las cuales destacan las aportaciones de Macias y sel Ingeniero 
Rouaix y muchos otros proceres que ~iran el satisfacer una ne
cesidad vital social, que era la de aquellos explotados en for 
ma inicua por ~odas los detractores de nuestra raza, desde éP,!2. 
cas ancestrales. 
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Surgen multitud de problemas que van siendo resueltos
uno a uno, se hacen referencias a facultades n~turales como -
era la de asociarse y considerada además como derecho natural
de1 hombre, el deseo de alcanzar mejores tratos de vida, retr~ 
buciones más decorosas y sobre todo se acepta que los trabaja
dores utilicen la huelga cuando los patrones no accedan a su~ 
demandas, siempre y cuando no sea ejercitado con violencia es
te derecho, se suprimen las tiendas de raya, prohibiendo y de
clarando extinguidas las deudas de los trabajadores por raz6n
de trabajo y no trasnmitiendo la deuda a los miembros de la f~ 
milia. 

Ya se decía en aquel entonces, que lo acordado no iba
ª ser el remedio para acabar ccn los penosos males sociales, -
pero que si satisfacía el haber cumplido con un elev8do deber, 
de haber sentado las bases para la legislación del trabajo, 
que habr~a de reivindicar los derechos del proletariado y ade
més asegurar el porvenir de la patria; es conveniente descri-
bir el proyecto del trabajo como dice originalmente. 

Art1:culo. El Congreso de la Unión y las Legisle--
duras de los Estados, al legislar sobre el trabajo de carácter 
económico en ejercicio de sus facultades respectivas deberan -
sujetarse a las siguientes bases. 

I.- La duración de la jornada máxima será de ocho ho--
ras en los trabajos de fábricas, talleres y establecimientos 
industriales, en los de minería y trabajos similares, en las -
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obras de construcción y reparación de edificios, en los ~ 
vías ferrocarril~ras, en las obras de los puertos, sanea-
mientas y demÁs trabajos de ingeniería, en las empresas de 
transporte, faenas de carga y descarga, labores agr~cola~
empleos de comercio y en cualquiera otro trabajo que sea de 
carácter económico. 

II.- La jornada de trabajo nocturno será una hora ~-
menor que la diurna, y estará absolutamente prohibida, de las 
diez de la noche a las seis de la mañana, para las mujeres en 
general y para los jovenes menores de dieciseis años, en las-
fábricas, talleres industriales y establecimientos comercia-
les. 

III.- Los jovenes mayores de doce años y menores de -
dieciseis, tendrán como jornada máxima la de seis horas. El
trabajo de los niños menores doce años no podrá ser objeto d3-
contrato. 

IV.- Por cada seis d~as de trabajo deberá disfrutar el 
operario de un d~a de descanso cuando menos. 

V.- Las mujeres durante los tres meses al parto no d~ 
sempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo mayor al cons~ 
derable. En el mes siguiente al parto, disfrutarán forzosa-
mente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y con
servar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por CO!J. 
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trato. En el per.i:odo de la lactancia tendrán dos descansos -
extreorc:linarios por di:&, de media hora cede uno, pera emaman-
tar a sus hijos. 

VI.- El salario mi:nimo que deberá disf'rutar el trabej~ 
dor será el que se considere bastante, atendiendo a les nec.,_ 
sidedes normales de la vida del obrero, su educación y sus pl~ 
ceres honestos considerandolo como jefe de familia. 

VII.- Pera trabajo igual debe corresponder salario --
igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

VIII.- El salario m:!:nimo quedará exceptuado de embargo 9 

compensación o descuento. 

IX.- La fijación del tipo de salario mi:nimo se hará 
por comisiones especiales que se formaran en cada municipio, -
subordinadas a la junta Central de Conciliación que se esta-
blecera en cada estado. 

X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda -
de curso J..ege..1., no siendo P8rmitidc ver:ificer1o con mercanc:tas, 
ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con 
~~e ~e pretenda substirtüir la moneda. 
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XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias deban -
aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario, por
e1 tiempo excedente, un ciento m~s de los f:i.jados para las ho
ras normales. En ningún caso el tragajo extraordinario podrá 
exceder de tres horas ni de tres días consecutivos. Los hom
bres menores de dieciseis años y las mujeres de cualquier edad 
no serán admitidos en esta clase de trabajos. 

XII.- En toda negociaci6n agrícola, industrial, minera 
o cualquiera otro centro de trabajo que diste mfis de dos kiló
metros de los centros de población los patronos estarán oblig,!;!_ 
dos a proporcionar a los trabajadores habitaciones c6modas e -
higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que serán equita
tivas. Igualmente, deberán establecer escuelas, enfermerías
y demás servicios necesarios a la comunidad. 

XIII.- Además, en estos mismos cen:t:ros de trabajo, -
cuando su población exceda de doscientos habitantes deberá re
servarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil
metrbs cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, 
instaJ.ación de edificios destinados a los servicios municipa-
les y centros recreativos. 

XIV.- Los empresarios serán responsables de los acci..::_ 
dentes de trabajo y de las e-ifermedades profesionales de los -
trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la indus-
tria o trabajo que ejecuten~ Por lo tanto, los patrones debe-
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rán pagar indemnización correspondiente, según que haya traído 
como consecuencia la muarte o simplemente incapacidad temporal 
o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes d~ 
terminen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de
que el patrón contrate el trabajo por un intermediario. 

XV.- El patrón estará obligado a observar, en la ins-
talación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre-
higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para pre
venir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y ma
teriales de trabajo, bajo las penas que al efecto establezcar
las leyes. 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán -
derecho para coaligarse en defensa de sus respect:i.vos intere-
ses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

XVII.- Las leyes reconocerÁn como un derecho de los -
obreros y de los patrones, las huelgas y los paros. 

XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando, empleando -
medios pacíficós lleven por objeto conseguir el equilibrio en
tre los factores capital y trabajo para para realizar la justa 
distribución de los benéficios. En los servicios de interés-
público será obligatorio para los huelguistas dar aviso, con -
diez días de anticipación, al consejo de conciliación y arbi--
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XIX.- Los paros serán l~citos únicamente cuando el 
exceso de producción haga necesaria suspender el trabaja para
mantener las precias en un 1~i te casteable previa aprobación 
del Consejo de Conciliación y Arbitraje. 

XX.- Las direrencias a las canrlictas entre el capital 
y el trabaja se sujetarán a la decisión de un Cc:nseja de Conc1' 
liaciór: y Arbitraje• rarmada par igual número de representan-··
tes de los obreros y de los patrones y un~ del Gobierna. 

XXI.- Si el patrón se negare a someter sus direrencias 
al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciada en virtud del e.2 
crito de comoromiso, se dará por terminada el contrato de tra
bajo y quedará obligado a indemnizar al obrero, can el importe 
de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le
resulte del canrlicto. 

XXII.- El patrón que despide a un obrero sin causa ju_2 
tiricada o por haber ingresada a una asociación o sindicato, -
o por haber tomado parte en una huelga l~cita, estará obligado, 
o a indemni z.arl o l!On el importe de tres mese!:: de =:;c.la.rio a a -
cumplir el contrato. Igualmente tendrá esta obligación cuan
do el obrero se retire del servicio por ralta de probidad de 
parte del patrón a por rec.ibir de él malos tratamientos, ya 
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sea en su persona o en la de su conyuge, descendientes, ascen
dientes o hermanos. El patr6n no podrá eximirse de esta res
ponsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de depen
dientes que obren con el consentimiento de él. 

XXIII.- Los créditos de los trabajadores que se les 
adeuden por salarios o sueldos devengados en el último año, y 
por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera, 
en-los casos de concurso o de quiebra. 

XXIV.- De las dgudas contraidas por los trabajadores -
en favor de sus patrones o de sus asociaciones o dependientes, 
sólo será responsable el mismo trabajador, y er1 ning.Jn caso y
por ningún motivo se podrán ex:igir a los miembros de su rami-
lia. 

XX:V.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los con 
trayentes, aunque se expresen en el contrato: 

a).- Las que estipulen una jornada inhumana por lo no
toriamente excesiva, dada la ~ndole del trabajo. 

b).- Las que fijen un salario que no sea remunerador 
a juicio de los Consejos de Conciliación y Arbitraje. 



c).- Las que estipulen un plazo mayor de una semana -
para la percepción del jornal. 

d).- Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café,
taberna, cantina o tienda para efecb.Jar el pago del salario, 
cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 

e).- Las que entrañen obligación directa e indirecta -
de adquirir los ar~culos de consumo en tiendas o lugares de-
terminados. 

F).- Las que permitan retener el salario en concepto -
de multa. 

g).- Las que constituyan renuncia hecha por el obrero
de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados 
por el incumplimiento del contrato o despido de la obra. 

h).- Todas las demás estipulaciones que impliquen re-
nuncia de alg¡'.jn derecho consagrado a favor del obrero en las -
leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 

XXVI.- Se considera de utilidad social; el estableci
miento de cajas de seguros populares, de invalidez de vida, de 
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fines análogas, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el 
de cada Estado, deberá fomentar la organización de institucio
nes de ésta ~ndo1e, para infundir e inculcar la previsión pop~ 
lar, y 

XXVII.- As~ mismo, serán consideradas de utilidad so-
cial, las sociedades cooperativas para la construcci6n de ca~ 
sas baratas e higiénicas destinadas a los tr2bajadores, cuando 
éstos las adquieran en propiedad en un plazo determinado. 

Este proyecto fué suscrito el 13 de enero de 1917, y -
apoyado por todos los constituyentes y al ser conocido por to
dos los diputados hubo un júbilo entre todos los presentes ya 
que En él nac~a el Nuevo Derecho Social de los Trabajadores y 
sus preceptos laborales. Más adelante hubo ciertas modifica-
cienes que redactó el general Francisco J. Mújica, do"de se ~ 
prote~a toda actividad laboral y donde se inclu~a también to
do el trabajo económico, por lo cual se protegió al trr.bajo en 
general sin modificar las finalidades propias de la legisla- -
ci6n del trabajo que reivindican los derechos proletarios y ~ 
que son el punto de partida de la socialización del capital. 

As~, surgen las bases del ar~culo 123, 
origen y fundamento a la revolución mexicana de 

teniendo como
l9lD,, con-
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todos sus hechos sangrtléntos 9 pero tambi€!n con sus 1ogros ide2 
16gicos. 



CAPITULO III .- LA TEORIA INTEGRAL 8\1 EL CERECHO 
CEL TRABA.JO. 

a).- Su origen 

b).- Su fundamento jur:!dico 

e).- La teor:!a integrel. y sus nexos con el art:ículo 
123 constitucionel. 

d) .- La teor:!a integral como ciencia que orienta en 
la lucha de clases. 
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a).- SU ORIGEN.- Corresponde la Teoría Integral del~ 
recho del Trabajo 9 a su descubridor Doctor Alberto Trueba Urb~ 
na, y es una teoría moderna 9 nueva y revolucionaria de nues--
tro país 9 le cuaJ.. como apunta el eminente jurista, tiene como-
finalidad ser proteccionista y rei•Jindicatoria de la clase tr_!! 

bajadora teniendo su fundamento en la dialéctica sangr~énta de 
la revolución mexicana y en los principios y textos del artíc~ 
lo 1.23 de la primera Constitución Politice-Social del mundo. 

Esta Teoría In±egral del Derecho del Trabajo tiene su
ori.gen en el Articulo 1239 de la Consti"b.Jci6n de 1917, como 
apuntamos y como finalidad tiende a reivindicar y a tutelar a 
las clases laborantes, ésto es debido a que a través de la 1~ 
cha de clases, la clase trabajadora deberá lograr su reivindi
caci6n al hacer conciencia de clase basandose en les derechos-
que les otorga el artículo 123 como tal y ejercitando a su vez 
dichos derechos, pués, esta tesis sostiéne, que la ley laboral 
es aplicable en el campo de la producción económica y en cual
quier otra actividad también laboral, en donde una persona 
preste a otra un servicio a través de una retribución, (8) 

Antiguamente; y decimos antiguamente, porque aún en 
nuestra época moderna hay corrientes como la del maestro Ma~ 
rio de la Cueva, que piensan en forma anacrónica sustentando -
principios europeos que nada tienen que ver con la realidad ~ 
nuestro Derecho Mexicano del Trabajo~ Estos todavía piensan--

(8)8LBERTO TRUESA URBlNA.- Nuevo Derecho del Trabajo.- Ed. Po
rrua.- Ed. 19?0.- Pag. 21 
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en 1.a subordinaci6n y la dependencia en 1.a que funden sus priD, 
cipios que ni a teoría llegan, en cambio, la Teoría Integral. -
que es la dialéctica de 1.a 1.ucha de clases que es precisamente 
cuando una persona presta un servicio a otra a través de una -
remuneraci6n, es por 1.o que aquí. surge 1.a lucha entre el pose.!:. 
dor o dueño de 1.os instrumentos de la Pr"?ducci6n y aquél que -
vende su fuerza de trabajo, que bién puede 1.1.amarse sal.ario o 
pago; Por esto, en aquellas sociedades en que impera la pro-
piedad privada sobre 1.os medios de producci6n, preval.ecen 1.os
puntos de vista de 1.as clases explotadoras que en una forma o
en otra justifican fundando 1.a opresión en 1.as instituciones 
pera las cueles sirven, sean estas jurídicas o políticas. 

La Teoría Integral, evidencia pl.enamente que la lucha
da clases se deriva de lo desigual. de los individuos en re1.a-
ci6n a los medios de producci6n en cuanto a su posesi6n, por-
eso, seguiremos insistiendo que si un .sujeto posee el instru-
mento de trabajo y otro 1.e vende su trabajo a través de una P.!:,. 
queña remuneración, ésta tan solo suficiente para subsistir y 
no perecer, marca en forma clara y precisa 1.a desigual.dad y la 
Teoría Integral. a través de~el Art:r.culo 1.23, protege y tutela-
a 1.a clase laborante de lo que se dect.Jce que el. Derecho del -
Trabajo, es proteccionista y es un derecho exclusivo de los tr~ 
bajadores, que nada tienen que ver con el derecho público, ni
con el derecho privado, en cambio, el derecho del Trabajo for
ma parte del Derecho Socia1. 1 conjuntamente con el Derecho Agra
rio, y así nos atrevemos a decir que los derechos del capital
se consignan en el Código Civil y en el C6digo de Comercio, y 
no existe nada para estas clases explotadorRs en el artículo -
1.23, y su ley reglamentaria, ya apunta el maestro Alberto Tru..!:. 
ba Urbina, que la Teórí.a Integral~ del Derecho del Trabajo<sur-
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ge no como una aportación cient:f.fica personal, sino como -- -
la revelación de los texd:as· del Articulo 123, de la primera-
Constitución Polí.tico Social del mundo, mexicana por excelen~ 
cia del año de 1917, y que llega a plasmarse en el Tratado de
Paz de Versalles, descubriendo así., su naturaleza social que -
es anteMt:rr al mismo Tratado de Paz mencionado y a la Constii:!:!_ 
ci6n del Weimar. 

b) .- FUNDAMENTO JURIDICO.- La ~eorla Integral de acu8!:. 
do con las bases dadas por el Doctor Alberto Trueba Urbina, es 
como él lo dice en la Ley Reglamentaria, y nosotros los tranS.:. 
cribimos aquí.: 

a).- La Teorí.a Integral divulga el cond:enido del artí.
culo 123 1 cuya grandeza insuperada hasta ahora, identifica el 
Derecho del Trabajo con el Derecho Social, siendo el primero -
parte de éste. En consecuencia, nuestro derecho sel trabajo -
no es ni derecho público ni derecho privado, esta última frase 
ya la comentabamos en párrafos anteriores. 

b).- Nuestro Derecho del Trabajo, a partir del prime
ro de mayo de 19171 es el estatuto preteccionista y revindica
dor del trabajador¡ no por fuerza expansiva, sino por mandato
constitucional que comprende: a los obreros, jornaleros, em-
pleados, domésticos, artesanos, burócratas, agentes comercia-
les, médicos, abogados, artistas, deportistas, toreros, técni
cos, ingenieros, etc. A todo aquél que presta un servicio --
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personal a otro mediante una remuneraci6n. Abarca a toda c~ 
se de trabajadores 9 a los llamados subordinados o dependientes 
y caba aclarar que son mal llamados as~ y hasta suena el tér
mino denigrante para el trabajador. Y a los aut6nomos; los -
contratos de prestaci6n de servicios del Código Civil, as~ -
como, las :relaciones personales entre factores y dependientes-,
comisionistas y comitentes, etc. Del eódigo de Comercio, son-
contratos de trabajo. La Nueva Ley Federal del Trabajo, regl~ 
menta actividades laborales de las que no se ocupaba la ley --
anterior. 

c).- El Derecho Mexicano del Trabajo, contiene normas-
no sólo proteccionistas de los trabajadores, sino reivindicat~ 
rias que tienen por objeto que éstos :recuperen la plusval~a -
con los bienes de la producción que provienen del r~gimen de -
explotación capitalista. 

d).- Tanto en las relaciones laborales como en el campo 
del proceso laboral 9 las l~yes del trabajo deben proteger y tu
telar a los trabajadores frente a sus explotadores, as~ como 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de la misma manera que 
el Poder Judicial Federal, esten obligadas a suplir las quejas-
deficientes de los trabajadores de acuerdo con el articulo 1071 

fracción II, de nuestra Constitución- También el proceso labo
ral debe ser instrumento de reivindicación de la clase obrera. 

Como observamos, todos estos datos apuntados forman 
parte de la lucha de clases y como es que la Teorla Integral 



debe orientar a ésta, para lograr un objetivo feld.:Z. 

e).- Como los poderes pol~ticos son ineficaces para 
real.izar la reivindicación de los derechos del proletariado,-
en ejercicio del Artlculo 1231 de la Constitución Social, que 
consagra para la clase obrera el derecho a la revolución pral~ 
ta.rla, podrán cambiarse las estructuras econ6micas, suprimien
do el reg:i.men de explotación de el hombre por el hombre. 

Dice el Maestro ~lberto Trueba Urbina, que la Teor:ta -
Integral es en suma, y nos adherimos a él, no sólo la explica
ci6n de las relaciones sociales del Artlculo 123, precepto re
volucionario y de sus leyes reglamentarias productos de la de
mocrac~a capitalista, sino, fuerza dialéctica para la transfo!: 
maci6n de las estructuras econ6micas y sociales, haciendo vi-
vas y dinámicas las normas fundamentales del trabajo y de la -
previsi6n social, para bienestar y felicidad de todos los hom
bres y mujeres que viven en nuestro país. 

En este proceso de formación del Artlculo 123, se sie!:!.. 
tan les bases del derecho mexicano del trabajo y de la previ
si6n social, todo ello en raz6n de su carácter de derecho de -
clase. 

c) .- LA TEORIA INTEGRAL Y SUS NEXOS CCJ\J EL ARTICULO 
123 CCJ\JSTI11JCIONAL.- Es la Teor~a Integral y el Artlculo 123, 
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como la madre y el hijo, que guardan v~nculos estrecho de fi;........ 
liaci6n más que con el padre, ya que la única sabedora verda-
deramente de la paternidad es la madre, por el.lo la Teor~a In
tegral dimana sel ar~culo 123, todo esto como consecuencia de 
las proclamas y manifiestos, además de inconformidades de to
dos aquellos que con acendrado hero~smo se enfrentaron al que 
fuera una vez heroe de mil batallas y después dictador general 
Porfirio ~az, aún resuenan los manifiestos de los hermanos ~ 
E'"lores Mag6n, próceres del movimiento 1ibertario que indepen
dientemente de su·cconciencia pol~t:ica denotan una clara visi6n 
de paladines de los desprove~dos que eran aquellos que sufr:iaR 
más coma eran obreros y campesinos. 

Ya apuntabamos anteriormente que los movimientos pre-
revolucionarios, como son las huelgas de Cananea y Ria Ble.neo-
son reprimidos con lujo de sadismo y crueldad, sin embargo, la 
organizaci6n obrera fué minando paulatinamente el régimen y el 
predominio del dictador y sus secuases. 

No podemos pasar desapercibida, la lucha de los márt!, 
res Pino Suarez y Madero, que una vez que triunfan son traicio 
nadas por el chacal Huerta, y asesinados vilmente, para lo 
cual, posteriormente, Carranza enarbola 1.a revol.uci6n const:i.
tucionalista con el. Plan de Guadal.upe, en el. año de l.913, un -
26 de marzo, (9) 

(9) HISTORIA !:E LA REVOLUCION MEXICANA. 
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Este i.deari.o de la revolución de Venust:i.ano Carranza,
queda de mani.fiesto en le discurso que prenuncia en el sal6n -
de Cabildos en Hermosillo en el Estado de Sonora esto acontece 
un 24 de septiembre de 1913. 

Y como dice el maestro Alberto Trueba Urbina que tenn:!:_ 
nada la lucha armada que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá-
que pri.nci.piar formidable y magestuosa la l.ucha social., la lu
cha de clases, queramos o n6 queramos nosotros mismos y opon--. 
ganse las fuerzas ~e se opongan las nuevas ideas sociales te~ 
drán que imponerse en nuestras masas. 

Y que ~e cree una nueva consti.tuci6n que beneficiará 
a las masas nadie podrá evitarlo, y vu8lve a decir, no raltan
l.eyes que favorezcan al campesino y al obrero, pero estas se
rán promulgadas por ellos mismos, puesto que ellbs serén las
que triunfen en la lucha reivindicatoria y social. Estas pa
labras que cita el maestra Alberto Trueba Urbina del general -
Carranza, cuanta razón tuvo éste ya que al consolidar.se al Co~ 
greso Constituyente de Querétara, se planteó y se cre6 un Est~ 
tuta en ravor de los trabajadores mexicanos. 

Este Estatuto encuentra su origen en el dictamen del 
art1:cula 5° de la constitución de 1857, que adicionó este pre
cepto can las siguientes garant~as: Jornada máxima de ocho h2 
ras, prohibición de trabajo nocturna industrial para niños y -

mujeres y descanso el hebdomaria; expresandose en el cuerpo 
del mismo, otros principios de idéntica naturaleza como la de 
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:igual.dad de sa1arios para igualdad de trabajo, derecho de in
demnización por accidentes profesional.es, etc., cuestiones de~ 
critas ya con anterioridad en el famoso proyecto del art:1cu1o-
123. Estas iniciativas fueron de los diputados Aguilar ~ara
y G6ngora y estuvieron de acuerdo con las facultades que les -
otorgaba la fracci6n XX, del art:1culo 72, del proyecto de con~ 
t:ituci6n. 

Su finalidad rué muy distinta al. capítulo a que iba a-:
ser destinada, yA que, su destino rué satisfacer aspiraciones
social.es y n6 llevaba el propos:ito de proteger al individuo, -
si.no a una clase social; la clase trabajadora. 

Los Constituyentes de Cueretaro, rompieron los moldes
clásicos de las constituciones al crear el artículo 123, 
abriendo una Profunda brecha en el derecho constitucional, y -
consagrado por vez primera una constituci6n con garantías so-
ciales, esto se debi6 a que la formulaci6-i del art:1culo 123, -
garantiza derechos soc:iales para los trabajadores proclamados-
por la revoluci&-i, producto también de const-ltuyentes no sali
das de los centros universitarios, sino de talleres y de fábr~ 
ces, ya que, eran obreros que sufrieron la opresión de un rs
gimen t:irán:ico y que sentían las necesidades de la vida. (10) 

As~ podemos afirmar que la teoría integral tiene sus 
fuentes en nuestra historia patr~a contempladas a la luz del 

(10) ALBERTO lBUEBA URSINA.- El Artr.culo 123. - Ed. Porrua.-
1943 Pags. de la 20 a 24. 
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materialismo histórico, en la plusval~a. en el valor de las -
mercancias, en la condena a la explotación y a la propiedad 
privada y en la lucha de clases y consecuentemente en el huma
nismo socialista, pero su fuente por excelencia es todo el ca~ 
junto de normas que protegen y reivindican y plasmadas en el -
art~culo 123, dand6 origen este a la nueva ciencia jur~dica S.!2_ 

cial, es ah~ donde se encuentra el nexo más importante de la -
Teor~a Integral con el Art~culo 123, constitucional mexicano. 

Estos conjuntos de principios o derechos que se esta-
blecen en el art~culo 123, tienen un sentido más proteccionis
ta que reivindicatorio a nuestro modo de ver, ya que, es una 
protección exclusiva para todos los trabajadores en general. 

Esta Teor~a Integral rebate la tesis tradicionalista 
que dice que el derecho del trabajo es protector del trabajo ~ 
subordinado, ya que este aspecto protector vá más allá, tal 
como lo concibió el art~culo 123 hace más de ciencuenta años,
y esto no es palabra del maestro Trueba Urbina, sino qoe lo di 
jo el tratadista chileno Francisco Walker Linares, y es una 
tristeza que un extranjero entienda mejor nuestra histor~a p~ 

tr~a y nuestra lucha obrera y nó as~ la gran mayor~a de mae~ 
tras mexicanos que siguen la tesis tradicional enarbolada por
el maestro Mario de la Cueva, que siendo un docto en derecho-
del trabajo esta obligado a conocer las corrientes más moder-
nas del mismo. 

Es por ello, que de acuerdo a nuestra socaedad el con
cepto del derecho manifiesta los intereses de la clase que de-
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ten ta el poder por lo cual no es de extrañarse que se hable ~ 
de trabajo subord~nado y además le sociedad burguesa organiza
da se vé bajo una mascara de hi¡:ocrecia a dar graciosas conce
ciones, pero únicamente en forma forzada y parcial no logrando 
más que aparentar iryJaldad, pero esta igualdad es un mito que
ha quedado muy atras, ES por ello que la teor'.1.a integral tiene 
su origen y fundamento en el articulo 123, y es un derecho ex
clusivo de los trabajadores por mandato constitucional, y aun
que en la prñctica se evadan estos estatutos la lucha de la L

clase laborante tarde o temprano tendr6 que salir airosa, pero 
si aún as'.1., estos derechas fundamentales no fueren ejercitados, 
queda un camino que e:::; la lucha violenta y aste también e:::; un-
derecho que le confiere a la clase trabajadora nuestra Consti
tución Pol'.1.tico Social Mexicana. 

d) .- LA TEORI-" JNTEGR/\L COMO CIENCIA QJE CAIENTA EN LA 
LUCHA. CE CLASES.- Antes di= iniciar este capi"bJlo queremos 
apuntar que, la Teor~a Integral explica la teoría ael derecha
del trab~jo para sus objetivo~ dinámicos, como part2 dsl eere
cho social y por ·::onsiguiente como un orden juridico o::.gnific~ 

dar, protector y reivi~dicador de los que viven de sus es-Fue~ 
zas manuales, e intelecb~ales para alcanzar el bién de la com~ 
nidad obrera, la seguridad colectiva y la justicia social que>
tiénde a socializar los bienes de la producción, estimula la -
préctica juridico revolucionaria de la asociación profesional
y de la huelga, en función dEl devenir histórico de éstas nor
mas sociales. 

Esto que se cita en parrafos anteriores es lo que dice 
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el maestro Trueba al respecto, desprendiéndose de ello, que -
el trabajador tenga una dignidad propia respecto de sus explo
tadores que solo son la clase parasitaria que vive para engor
dar, pués como ya enunciamos la orientací6n que dá en la lucha 
de clases, es que, todo aquel que presta un servicio a otro -
en campo de la producci6n este regulado por este derecho que ~ 
sí nivela a los patrones frente a los trabajadores, pero que -
sin la estricta aplicaci6n de la ley a través de los órganos -
jurisdiccionales nunca se logrará, sea dicho en otras palabras 
si los explotadores solo quieren seguir exprimiendo a la clase 
trabajadora, tienen para que no los sigan explotando una herm2 
sa ley que es el artículo 123, pero si éste no es correctamen
te aplicado por los tribunales de trabajo que las miles de las 
veces se coluden con los patrones, es entonces, dor1de todo lo
logrado resultará esfuerzo vano y se ahondnrán mÁs las difere!! 
cias ya existentes y la lucha de clases continuará en forma -
más acentuada. 

Es la legislación mexicana, en el derecho social pre-
ponderantemente donde se reunen todos los derechos protectores 
y reivindicadores de los obreros, campesinos o de cualquiera -
económicamente débil y es este derecho social el compensador -
de desigualdades y corrector de injusticias sociales origina-
das por el capitalismo, y a través de éste hacer que la clase-
trabajadora recupere la plusvalía que históricamente le ha si
do arrebatada desde que se inició la explotación de una clase
por la otra. 

Cabe anotar, que el Estado como supra estructura, res
ponde a los intereses de la clase históricamente dominante en-
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un determinado estadio del desenvolvimiento humano, en conse
cuencia sus leyes y aemás elementos estarán determinados a sus 
intereses, puesto que como consideran los socialistas, la uni
dad estatal aparece condicionada únicamente por la economía, 
debiendo desaparecer con la desigualdad económica de las ele-
ses, es por ello que Marx y Engels cor.sideran al Estado como 
un mal necesario, anexo a la actual sociedad de clases, pen:> -
que n6 existiré en el futuro, cuando las clases desaparezcan,
como tampoco existí6 en el pasado(ll). 

No obstante que la ley reglamentaria sigue cartabones-. 
clásicos y habla todavía anacronicamonte de lo que es trabaja
dor y mil cosas más y a pesar de que el eminente jurísta True
ba Urbina hace comentarios a cada artículo, esos artículos si.<
guen siendo letra muerta y si..g..Jen explotandose a los trabajacif!. 
res en las industrias, en las empresas etc. etc. 

Es necesario pormenorizar los comentarios del rnaestro
AJ..berto Trueba Urbina, ya que como apunta él acertadamente las 
normas de esta ley reglamentaria del trabajo són incompletas -
y olvidan el sentido más importante que tiene la misma en base 
al ideario de los textos del artículo 123, que es el reivindi
car los derechos del proletariado mediante la socialización de 
los bienes de~ la producción. 

( ll) FERNAN 00 CARMONA .- El Milagro Me xi.cano.- Ed. Nuestro t:i.e!!!. 
po Méx. l97l .- pags. 338 y 3aO. 



Además, estos preceptos del ideario del articulo 123 -
originan reivindicaciones sociales que no han sido llevadas 
hasta la recha como garant~a constitucional al hacer erectivo
el derecho al trabajo como un derecho social de la persona, -
pués como bién es cierto, los derechos de los trabajadores ti~ 
nen una naturaleza. social y es por ello que cualquier ataque -
que se hiciere al derecho de asociaci6n proresional y de huel
ga debe ser estimado como una orensa a la sociedad y sobre to
do debemos acabar con aquellos esquiroles que son seres huma-
nos tan despectivos como el mismo lider charro que es nombrado 
por sus patrones y a los cuales estan obligados a actuar en -
"Forma servil. 

Las normas del derecho del trabajo mexicano no solo -
son proteccionistas o tuitivas de la clase obrera como apunta
Trueba Urbina, sino que además, tienen una runción reivindica
toria como son: la huelga, la pzn-ticiPaci6n de las utilidades 
en la empresa, la asociación proresional etc., pues todas es-
tes tienden al mejoramiento de las condiciones econ6micas de -
los trabajadores, e la creaci6-i de un derecho autonomo del tra 
bajo superior a la ley y a la transrormación de las estructu-
ras econ6micas y sociales, es as~ que todas aquellas condici2 
nes de trabajo que atenten contra el art~culo 123 en su -eseno-:. 
cia son enticons~ltucionales y por ende no deben ser aplicadas. 

E1 mismo vocablo subordinado es denigr'9.nte para el tra 
bajador ya que lo equipara a un esclavo y- el~ hecho de que ést;
preste un servicio ericiente no entraña subordinación sino s=4!!, 
plemente el cumplimiento de un deber. 



Así podríamos ir enunciando uno a uno los comentarios
del cognotado jurista Alberto Trueba Urbina, donde en base a -
su teoría integral, que es una verdadera ciencia, que reune t2_ 
dos los requisitos propios de la misma nos d§n la orientaci6n
en pro de la clase obrera para que esta tarde o temprano cu¡n.;..:.. 
ple con su destino histórico que es el de acabar con sus expl2_ 
tadores que es la clase burguesa. 
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e O N e L U s I O N E S 

PRIMERA.- LA luchas de clases se inicia propiamente con el a,!:! 
venimiento del desarrollo industrial en Inglaterra,
aunque esta lucha se inicia desde que el hombre de-
ten ta le riqueza y empieza a sojuzgar a través de -
ella al hombre mismo. 

SEGUNIY\ .- Los logros alcanzados por las clases trAbajadoras -
en la historia han sido lentas, pero no han sido fi
nalizadas, ya que mientras no se acabe con la clase-
explotadora no podré.n decir que han triun~ado. 

TERCERA.- El derecho del trabajo mexicano marca el inicio de -
la primera legislaci6n en la materia, que realmente.
protege y reivindica a esta clase laborante. 

CUARTA .- Es el articulo 123, de la Consti tuci6n Mexicana, el
primer art~culo en su género que proyecta al mundo -
ejemplo vivo, del esfuerzo de esta clase explotada -
que lucho y derram6 su sangre para alcanzar sus fi-
nes. 

GUINTA.- Es de desearse que si ya tenemos 1.as bases jurldi
cas en e1. ar~culo 1239 para alcanzar la verdadera -
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justicia social, para los trabajadores; el Estado a
través as sus organos jurisdiccionales no desvirtuen 
dichas bases constitucionales. 

La Teoría Integral• es la ciencia que analiza el ar
tículo 123, en lo más profundo de su contenido crea!:!_ 
dese entre éste y aquel• vínculo indisoluble·. 

SEPTIMA .- La Teoría Integral del:.. Derecho del Trabajo, es una -
ciencia, ya que reune los requisitos propios, por ~ 
lo cual. debe estudiarse a esta ciencia dentro de ~ 
los cursos de Derecho del Trabajo, en nuestra Facul
tad de Derecho, dandole la importancia que merece 
realmente y alejando a esta ciencia de la política -
nef'aste, que quiere bloquearla para que no sea cono
cida por todos ~a.:;;--~studiosos del Derecho Mexicano -
del Trabajo. 

OCTAVA.- La Teoría Integral del emérito maestro Alberto True
ba Urbina, debe ser llevada a todos los ámbitos del
país, para ser difundida por las nuevas generaciones 
de abogados. 

NOVENA.- La Teoría Integral evidencia plenamente que la lucha 
de clases, se deriva de lo desigual de los indivi- -
duos en relación a los medios de producci6n en cuan-
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to e su posesi6n. 

La 'Ceorf.a Integral y su aescubridor 9 Doctor Alberto
Trueba Urbina 9 merecen reconocimientos unánimes de -
todos los estudiosos' del derecho mexicano 9 pero reo.e_ 
cimiento en vida y n6 como se acostumbra en nuestro
paf.s. 
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