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INTRODUCCION 



Revisando la historia del Derecho 

del Trabajo, nos damos cuenta, c;rue no es un Derecho 

que se remonta hasta la éooca anticrua. 

Es más bien, un derecho aue surgi6 a 

ra~z de la necesidad gue se manifest6 a finales del s.!_ 

glo XVIII y durante todo el si~lo XIX por una clase 

nueva ( el asalariado ) , y es oor eso aue afirmarnos 

crue la Clase Obrera ha ocupado a través de la historia 

de la humanidad un lugar cada vez m~s imoortante en el 

desenvolvimiento de la misma. 

Las derechos y garantras t:rue esta -

Clase ha obtenido, no ha sido una dádiva, sino logros

por ella misma;; alcanzados, en medio de duras lu---

chas, que muchas de ellas fueron seguidas de persecu-

siones, priones y masacres, orovocadas todas ellas cor 

la clase dominante, aue se resistra a otorqarle a ésta 

clase lo oue hab~a aanado. 



II 

En la actualidad la Legis1aci6n Labo

ral se ha tornado sumamente compleja, motivo por el -

cua1, nos atrevemos a afirmar que éste Derecho requie

ra de cierto apoyo, apoyo que le puede brindar " La -

Econom!a Laboral .. 

Es por eso que los invitamos a 1ccr 

este trabajo, en ~l pretendemos plasmas la ayuda que 

" La Economía. Laboral •• le puede dar al D•."'rccho del -

Trabajo, para lograr la mejor rcgulaci6n de los dere-

chos de las partes que en l!l inter•_ric::ncn, porque rccoE_ 

demos que e1 Derecho Laboral, no s6lo velil por los in

tereses de una sola de las ~ortcs, sino quQ procura un 

equilibrio entre sus componentes, El Capita1 y e1 Tra

bajo. 

Pudiera presumirse que el equilibrio 

del que hablamos no fuera deseado por algunas de las -

partes ( el lado patronal ) , sin embargo esto no es -

cierto, esto lo afirmamos ya que es claro observar que 

son los propios miembros de di~ha relaci6n a quienes --
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les conviene 1a existencia de1 mencionado equilibrio. 

creemos que a medida que pasa el tiem 

po las relaciones Obrero-Patronales son mejores que --

cuando estas empezaron~ 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO LABORAL. 

A) El Derecho del Trabajo en la Antigüedad y en -

la Edad Media. 

B) El Derecho del Trabajo y la Revoluci6n Indus-

trial. 

C) Influencia de las Doctrinas Econ6micas en el 

Derecho del Trabajo: 

c. l. Los Fisi6cratas. 

c. 2. El Marxismo. 

C. 3. La Doctrin~ Social Cristiana. 



A) EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA ANTIGUEDAD Y EN LA -

EDAD MEDIA. 

Hablando de los antecedentes del Der~ 

cho Laboral~ puede afirmarse que ellos no se remontan 

hasta la época antigua ni a la Roma de los Césares, 

como ocurre con la mayoría de las ramas del Derecho. 

Lo anterior se corroborra haciendo --

una breve remembranza de lo que en ese entonces ocu-

rri6. 

Mientras que en la antiguedad el tra

bajo fu~ calificado como una ocupaci6n vil e indigna, 

en la actualidad recibe una protecci6n especial. 

Grandes pensadores como Plat6n y Ari~ 

t6te1es, como Cicer6n y P1etino, llegaro.n a conside-

rar que el trabajo manual era indigno. Artistas como 

e1 mismo Fidias 1o creyeron así. Lo ten1:an por una -

tarea sin funci6n relevante. La Guerra y la Política 

ten1:an que ser -debían de ser-, el centro vital de -

cualquier pueblo civilizado. Quizás por eso la econo-
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m~a en Grecia y Roma descansó en 1a esc1avitud. rnsti 

tuci6n que por su existencia misma no permite que 1as 

asociaciones de esa ~poca se les considere como un --

antecedente de nuestra materia. Aan as~, es importa!!. 

te hacer una rápida menci6n de e11as. 

A 1os artesanos 1ibres se les permi-

".: ió ei::-!.·u1 . .:i.rsi;, constituyen.do asociaciones que se 11a

~~r.on: 3~~~~· en la India; Hetairies o Heranes, en ~ 

Grecia y Collegium Artificium en Roma. 

Por lo que toca a la India, las --~rati. 

eran asociaciones de agricultores, pastores y artesa-

nos que mantuvieron una estrecha cooperaci6n; presen-

t5.ndo1e un fuerte oposici6n a la rígida división de -

castas que caracterizó al Brahamanisrno, situaciOn que 

cornbatiJ5 Buda -

Las Heranes fueron organizaciones co~ 

Puestas por trabajadores libres y por esclavos ( los 

primeros no gozaban de derechosen la mayor1a de los -

casos, como sucedi6 en Esparta y en 1a misma Atenas, 

a pesar de contar esta ~ltima con una organizaci6n --
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democr&tica ) • Cabe seña1ar que no eran asociaciones de 

tipo profesiona1, sino más bien de car§.cter fraterna1. 

En Roma existen instituciones que fueron 

de suma irrportancia, inc1uso han servido como base para --

a1gunas que existen en 1a actua1idqd, ta1 es e1 caso de 

1a Locatio O~erarum que es una especie de1 contrato 11a-

mado ~tio Conductio, citado en 1as Doce Tab1as le--

gislaci6n que se consider6 como un triunfo de los p1ebe

yos sobre 1o3 patricios en el siglo V antes de Cristo. 

De 1a Locatio Conductio se derivan asimismo, otros tres 

contratos, que son: Locatio Conductio ~ ( contrato -

de arrendamiento ) , Aparcería, y por último tenemos a 1a 

Locatio Conductio Operis (contrato de obra)- En rea1i

dad a nosostros nos interesa s6lo uno, el Locatio Conduc 

tio Operis pero debemos definirlo bien. Este contrato es 

e
0

l. que en 1a actua1idad tiene su equiva1ente en e1 Con--

trato de Tra~ajo. Recordemos que en Roma existi6 l.a es-

c1avitud, q~e impidi6 que este tipo de contratos se de-

sarrol.1aran l.ibremente. 

Ahora bien, tenemos que 1a Locatio Con--
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ductio Operis era el contrato de Obra, es decir, que el 

objeto de este contrato era un servico y no un Trabajo 

como ocurría en la Locatio Conductio Operarum. Ambos -

contratos se perfeccionaban por el mutuo consentimiento, 

asimismo diremos que eran bi1aterales. 

Es importante destacar que en nuetros -

tiempos la independencia de estos contratos, es tota1. -

Sin embargo en el C6digo de Napole6n y obviamente los -

distintos c6iigos que se inspiraron en éc, reglamentaron 

al trabajo junto con el arrendamiento. 

En México, el primer C6digo Civil ( 1870 ) 

reconoci6, que era un atentado contra la dignidad del -

ser humano, equiparar la Prestaci6n de Servicos con e1 -

Alquiler. Es por eso que en ese año en México se separ6 

al Contrato de Trabajo del de Arrendamiento. 

A raíz de la Revoluci6n Mexicana, la ma

teria del Trabajo sa1i6 del C6digo Civil. Al contrario -

de lo que acontece en Argentina, país donde se incluye -

todavS:a en 1:>. Legislaci6n Civil a la Locatio Conductio -
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Operarum. 

E1 genio jurídico de 1os Romanos ha perd~ 

rado hasta nuestros días, no s61o con 1a instituci6n arr.!_ 

ba citada, sino tambi~n en e1 campo de 1as asociaciones,-

1as cua1es constituyeron un sistema casi org~ico. 

Se discute acerca de que si 1os co1egios-

fueron fundados por Nwna 715- 672 A.C.), a quien se 1e 

atribuye 1a organizaci6n re1igiosa de Roma, o por Servio-

TU1io ( 578- 534 A.C. ). En tiempos de este a1timo exis-

t!an institucione3 de este tipo 1o que se demuestra por_

e1 hecho de que 1as tuvo en cuenta a1 momento de formar -

su constituci6n; ·iividi6 a1 pueb1o en cinco c1ases socia-

1es ( ~stas segan 1a riqueza persona1 y centurias. No . -

se conoce mucho de su estructura interna, pero como 1a ºE 

ganizaci6n profesiona1 coincidía en aque11os tiemp~s cen

ia mi1itar, cada ?rofesi6n constituía una centuria de dos 

categorras, una de j6venes y otra de ancianos. 

E~ su comienzo, parece, estuvieron com---

puestas so1amente por artesanos 1ibres, pero 1uego, admi-



9. 

tieron a 1ibertos e inc1uso a 1os esc1avos. 

De 1os primeros co1egios. s61o tres fo~ 

ban parte de 1a constituci6n de Servio Tu1io: carpinteros, 

trabajadores de cobre y 1os que 1o hac~an con e1 bronce. 

Las organizaciones cooperativas carec~an

de mayor importancia, 1o que se deb~a no s61o a 1as cond~ 

cienes de 1a indu3tria, sino tambi~n a1 desprecio que en

Roma se aent!a hac~a e1 trabajo manua1, de car4cter neta

mente servi1. 

L-~s Co1egios fueron origina1mente organi

zaciones fraterna1es que no desarro11aron actividades de

car4cter profesiona1. Dedicados entonces, m&s bien a 1a

asiatencia y ayuda mutua de sus componentes. Sin embargo, 

con e1 tiempo se 3intieron atra~dos por 1a vida pdb1ica,

y m4s que un esp~ritu cooperativo y profesiona1, gu16 a1-

Co1egio 1a ambici6n po1~tica, que 1o 11ev6 a intervenir -

con frecuencia en 1as 1uchas de 1a vida pdb1ica, partici

pando principa1mente en 1as disputas que sostuvieron pa-

tricios y p1ebeyo3. Se ha seña1ado que en rea1idad inteE 
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vinieron en esas luchas como un medio para defender sus 

salarios, lo que los 11ev6 a menudo, a ponerse al serv~ 

cio de agitadores políticos. 

paña 

César que en esa época era pretor de E~ 

61 A.C. ), los utiliz6 como medio para lograr el 

poder, procurando una vez que lo había obtenido, hacer

los desaparecer, dictando con ese fin la Lex Julia ( -

acontecimiento qu.3 tuv6 l.ugar poco antes cel. Cristiani.!!., 

mo )¡esta Ley, a::X.li6 diversas asociaciones po1íticas

y religiosas, como las Soladites ~- Colleqia Compita Li-· 

tia. 

Bajo el imperio de Trajano ( 98 A.C.- -

117 o.e. ), los Colegios desarrol1aron una gran impor-

tancia, esto se d·2'be al impulso que el emperador le di6 

al comercio y a 1~ agricultura. 

~on la culminaci6n de tantas guerras y-

de los continuos decretos de 1iberaci6n de esclavos, 

este tipo de agru:?aciones se vieron favorecidas y es -

por esta razón que se aumentaron las formas libres de -



11. 

trabajo, lo que hizo posible especialmente Marco Aurelio 

9 161-180 A.C. ) , concediendo a los Colegios y a los ar-

tesanos ventajas y tratamientos especiales. Todas estas 

circunstancias favorecieron al desarro11o de estas agru

paciones, que Alejandro severo someti6 después a una re

lamentaci6n especial con el ~nimo de favorecerlas. Es-

él quien organiz6 en Colegios a todos los oficios, no s~ 

1amente en Roma, sino en toda Italia y sus provivincias. 

Para contituir un Colegio era necesario 

contar con la autorizaci6n del Estado. Los estatutos 

eran estipulados por los mismos miembros del Colegio. 

Tras la ca1da del Impeiro Romano, se arr~ 

saron las instituciones que durante ese per1odo. hab1an 

prevalecido, incluyendo a los Colegios, que fueron de -

gran trascendencia en la vida socioecon6rnica y po11tica 

de Roma. Surgi6 entonces, una instituci6n que es el re

sultado de la fusión de los elementos de la Guilda as~ 

ciaci6n con fines religiosos ) y de los Colegios: La Co~ 

poraci6n. 
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A fine~ del. siglo XI comienza un per!odo 

de tranquil.idad eo:i Europa~ poco a poco se despert6 el. e.2_ 

p!ritu grupal. en defensa de sus intereses. La pequeña -

burgues!a (propietarios y comerciantes), se agrupan en 

asociaciones, l.as que se fueron extendiendo al. resto de

l.os oficios, si bien, es importante hacer menci6n de que 

no fueron todas l.as profesiones. En todas estas ag~upa-

cienes preval.eci6 el. esp!ritu rel.igioso. 

El auge econ6mico de l.as cruzadas que va 

de 1095, año en que ocurri6 l.a primera, hasta 1270 cuan

do se di6 l.a úl. ti:na, produce un resurgd.miento· · de l.a or

ganizaci6n corporativa. Las asociaciones de artesanos -

t~vieron un desar=ol.l.o rn~s desmerecido que l.as agrupaci~ 

nes de l.os comerciantes. 

En este per!odo precapital.ista de l.a hi.2_ 

toria, maestros y artesanos no fueron enemigos, por l.o 

menos durante todo el. per!odo en que l.as corporaciones 

mantuvieron l.a pureza de sus tradiciones profesional.es. 



Los distintos el.ementos que compon~an a 

1.a Corporaci6n, estuvieron vincul.ados por 1.a rel.igi6n 

en 1.a mayorj'.a de l.os casos; más, es el. respeto ' que in~ 

piraba la bril1ante artesan~a de l.os maestros, l.o que -

hizo de la Corporaci6n, una instituci6n s61.ida no s61.o

en el. aspecto eco~6mico, sino en todos. 

Por otra parte, no hubo entre ell.os maE 

cados desniveles .;;acial.es o econ6micos. En real.idad, d!!_ 

rante una gran parte de 1.a ~poca en que existieron es-

tas asociaciones, el maestro no fu~ otra cosa que un ª!! 

tiguo compañero que hab~a destacado por sus habil.idades 

en al.guna manual.idad; este hecho contribuy6 a determi-

nar en gran parte el. g~nero de las relaciones que mantu

vieron entre s~ los distintos miembros de la Corpora--

ci6n. 

Cierto es que a medida que pas6 el. ti~ 

po estos carácteres se fueron corrompiendo. Sin embar-

go, de las profundas diferencias que se dieron surgen -

nuevas asociaciones que tuvieron una finalidad distinta. 



Estas asociaciones llamadas Compagonnage 

en Francia, Fratellanze en Italia y Brudershaften en Al~ 

manía, no desarrollaron actividades trpicamente sindicd

les~ las coaliciones y las huelgas fueron en este perr~ 

do, por lo antes expuesto, hechos aislados y excepciona

les que carecieron de importancia. Es conveniente hacer 

notar que en esta época el trabajo era una actividad que 

todavra no era reconocida totalmente, como algo libre. 

En el siglo XIII, fue organizado el rég_! 

men corporativo, aun cuando no englobaba a la mayorra de 

los oficios, situaci6n que se vi6 desde el nacimiento de 

esta agrupaci6n. Lo interesante de esta instituci6n es

que era un 6rgano regulador de las condiciones de traba

jo. La jornada estaba determinada por el sol, en la n2 

che estaba estric~amente prohibido trabajar, el ara do-

mingo era para de3cansar y se fij6 el salario mrnimo de

cada miembro. 

L~s corporaciones lograron con la ayuda

de las autoridades, la disciplina del oficio y la defen-

sa de los interesas de la comunidad. Dentro de los est~ 



15-

tutes se fijó entre otras cosas, la edad mrnima aue se

exigió para poder ingresar como aorendiz; para desempe

ñar el cargo de compañero habra que satisfacer renulsi

tos más exigentes; orimeramente se necesitaba la exhi

bición de un certificado de Vita e Mares ( algo asr co

mo un certificado del tipo de vida aue se llevaba v de

la moral), orofesar la religión católica v presentar 

la acreditación de haber terminado el aprendiza;e. El 

aspirante a maestro deb~a oasar oruebas más dif~ciles 

aan. Lós estatutos les obligaban a nresentar un exámen 

llamado " Obra Maestra " adem:is ne dar la vuelta a --

Francia, con el fin de conocer las modalidades de cada

región. 

Las causas que dieron origen a la desap~ 

rición de las corporaciones son de dos tipos: Las in--

ternas y las externas. Consistiendo las nrimeras en la 

gran dificultad que existra para alcanzar' el trtulo de-

maestro. Entre las externas cabe mencionar el auge del 

maquinismo gue en esa época se dió. La corooración de

jó de ser lo aue habra sido ( una asociación fraternal 

para convertirse en un crudo sistema capitalista. 
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Hacía el año de 1731, en ~rusia se suor~ 

mieron este tipo de asociaciones y en Toscana reqión

central de Italia ) fueron prohibidas en 1770. 

Suele designarse a la Ley Chapelier de-

Francia. del 4 de junio de 1771, como la que causó la -

disolución de las Cofradías. ~ás no debe olvirlarse que 

en 1775 Bigot de Sainte Croix, reclamó la abolición de

los seis gremios de Artesanos de París, a lo que se 

opusieron los miembros de dichos gremios. Al año si---

guiente. Turgot ( autor a auien nos referimos más ade-

lante } los suprimió. La oposici6n oue hicieron los -

obreros a este decreto, causó la caíña de Turgot y la -

subsistencia de estas corporaciones. 

Al final de este períoño es cuando surge 

ia amenaza contra e1 sistema corporativo ~ue por muchas 

razones ya no podía con las nuevas condiciones de la vi 

da económica. Francia es uno de los orimeros países 

que ve como empezó a generalizarse el sistema que se co 

nació con el nombre de Manufactura. Desgraciadamente -

la necesidad de crear riquezas y producir en condicio--
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nes más económicas conduj6 a la explotación del trabaio 

humano. Cabe aqreqar que representan un progreso nota

ble con relación a las corpnraciones, ya aue el acceso

al trabajo y a los oficios fue ~ás libre, sucediendo lo 

contrario al momento en que el trabajador quería reti-

rarse, pues no podía abandonar la manufactura a menos -

que fuese despedido. Y si a pesar de estas normasproh~ 

bitivas, el trabajador persistía en su deseo de dejar 

la manufactura, se le consideraba desertor y oodía ser

tra!do de nuevo valiéndose el patr6n, o dueño de la ma

nufactura, de la fuerza pública. 

El 27 de mayo de 1791, se dice, nació de 

manera formal el Régimen de la Libre Concurrencia. La

llamada Cuesti6n Social se dió en esta época; y se le -

llama así a la serie de hechos sociales aue suscitaron

cambios. 

Este régimen tuvo corno resultado la con

centraci6n de la producci6n en un número más peaueño de 

manos. Teniendo como consecuencia inevitable dar oaso

al cápitalismo Industrial y sobre todo que di6 lugar al 
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surgimiento de una nueva clase social: El asalariado, 

cuya acci6n de masas orovocará los cambios sociales v 

econ6micos crue aan presenciamos. 

En este nuevo período e1 mundo comenz6 a 

cambiar sus estructuras sociales y econ6micas de manera 

vertiginosa, todo como consecuencia de la libertad ~ue

gozaba el hombre. Si agregamos a estos hechos la refo_;: 

ma religiosa v 1a influencia del Renacentismo ( período 

que se dice comprende del sialo XI" al XVI ) aue proni

ci6 en esos momentos el retorno alas concepciones paga-

nas. 

El comercio, en sus versiones ultramari

nas e internacionales, da lugar a1 nacimiento de dos 

instituciones crue hasta entonces no se conocían: e1 

Banco y el Seguro. 

Los nuevos principios que se pusieron en 

práctica en ese momento, crearon en la sociedad profun

das diferencias entre sus miembros, extendiendo la mise 

ria y enriqueciendo a un número muy reducido de hombres. 
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Como resultado de lo anterior, surgieron 

varias teorías de liberación, expuestas por las reformas

sociales del sialo oasado, cuya divulgación fué formando

una nueva conciencia y un derecho basado en otros funda-

mentas más iaualitarios. 

Todos los antecedentes son necesarios oara 

poder asimilar la leais1aci6n actual, nues es e1 resulta

do de un largo oroceso histórico crue tuvo como fin, la va 

loraci6n del hombre y la defensa de los derechos del tra

bajador. 

Como se pudu observar oor lo escrito en 

las p§ginas anteriores, el Derecho del Trabajo no nudo 

haber nacido en esta etapa de la historia. 



B) EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

Es en Inglaterra a fines del siglo XVIII 

que comenzó el movimiento al aue malamente se le ha de

nominado Revolución Industrial, ya que desde nuestro 

punto de vista no sólo modificó a la industria, sino 

que también causó ~refundas cambios en la estructura p~ 

lítica, económica y social de la Gran Bretaña, transfor 

mándela de un país agrícola en uno manufacturero: los 

cambios que se suscitaron en la vida socic~olítica del 

Reino Unido, no fueron resultado de un oroceso que se 

hubiese desarrollado de manera pacífica; fué más aue n~ 

da violento y ante todo un cambio social. Aunaue sus -

precursores no pretendieron darle ese giro al movimien

to, de hecho esto suce0ió, rnotivo oor el cual sostene-

mos que los historiadores no deberían referirse a él -

llamándolo Revolución Industrial, sino aue se le debe -

denominar de otra manera. Es en esa virtud que pro~on~ 

mos para el cambio social mencionado, el nombre de Revo 

lución Económico-Política de finales del siglo XVIII. 
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Marx a1 referirse a este movimiento, 

1o hace diciendo que fuá " La Revo1uci6n m~s sangr~e.!!. 

ta que conoce 1a historia humana " 1 ) 

Tonybee ( historiador in<J1Es ) , • ·~ 

m6 que la Re~luci6n se inici6 en el año de 1760· ". sin 

embñrgo est~ informaci6n es rectificada más tarde, ase

gurando que en rea1idad este movi.Jniento comenz6 en la -

d~cada de 1780, pero hablar de una fecha exacta, µensa

mos es imposib1e';, ya que no fu<!! un cambio nada más, -

sino una serie de e11os, que no se dieron a un tiempo -

ni en un 1ugar determinado. 

Puede afirmarse que este movimiento 

surge como consecuencia de una serie de inventos ~e u

tilizaron al vapor como fuente de energra, desplazando 

a 1as dem§s formas en es~entonces conocidas, como lo.

era 1a energra muscular, 1a energra animal, y µor d1ti

mo 1a energra hidr§u1ica. 

Thomas Newcomen en el año 1705, hiz6 

la primera máquina de vapor, sin embargo esta máquina 

no 11eg6 a ser u1iti1izada, por e1 defecto que - - -



tuvo, el de 

( resultando 

¿;¿. 

consumir una gran cantidad de combustible. 

incnstcable su uso ) , problema que solu-

cion6 años m~s tarde el esconcés James Watt, quien lo

gr6 hacer una m.~quina que fuera generadora de un movi

miento rotatorio. La mSquina de Watt apareci6 en 1769. 

Jaime Hargreaves ( inglés ) constru

y6 la ~•quina ~0 Hilar en 1767, aun cuando ésta mdqui

na, fu..r; inventada y construida antes que J.a de Watt, 

no t~v6 el impacto que la de él, pues no sirvio de --

base para oti_·as mdquinas, como sí lo fué la del esco-

cés. Watt se asoci6 con Matthew Baulton con el prop6-

siot de f&bricar su invento a gran escala. 

Tiempo después, e~ 1785 Edmund -----

Cartwrigth cl~rigo inglés hiz6 el primer Telar mov.!_ 

do por vapor que permiti6 a un obrero hacer el trabajo 

de 40. Para lo3 trabajadores ya no era necesario con

tar eón una fuerza corporal especial, ni tampoco haber 

desarrollado ha~ilidades durante un largo aprendizaje, 

provocando con ello, el aumento en el trabajo de muje-

res y niños. 



23. 

Estos inventos surgieron por la ne-

cesidad econ6rnica y social que en ese tiempo prevale-

ci6. 

Para el pueblo mismo la transforma-

ci6n en sus comienzos fué dura, trayéndoles s61o penu

ría y opresi6n. 

El escaso nivel cultural de los tra

bajadores en esta primera fase de la industrializaci6n, 

su humillaci6n :noral por la necesidad para conservar -

la propia vida ·le vender a precios cada vez más bajos 

no s61o su propia energ!a laboral sino también la de -

su familia, los oblig6 a mandar a sus hijos a la fábr.!_ 

ca en lugar de la escuela, perpetuando así la propia -

falta de conoci:nientos y el incremento en el pad~cimie~ 

to de enfermedades tanto físicas como mentales. Así 

mismo la concentraci6n de la poblaci6n en las ciudades 

signific6 el hacinamiento de familias enteras en vi--

viendas muy pequeñas soportando condiciones infrahuma

nas. 
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El campo Textil no fué la Gnica act~ 

vidad que se reform6. Se requiri6 de acero para hacer 

las m~quinas y del carb6n para hacerlas trabajar por -

medio del vapor. 

sarrollaron. 

En resumen, nuevas industrias se de-

Esta Revoluci6n, con el tiempo no -

s6lo beneficio_a los duefios de las fábricas, sino tam

bién se increme~t6 de manera importante el comercio, 

ya que los productos manufacturados en Inglaterra emp~ 

zaron a exportarse. 

Resulta 16gico pensar que a los ca

pitalistas les interesase obtener el beneficio m&ximo 

de su inversi6n, en tales condiciones el triunfo de -

las máquinas so~re el trabajador conduj6 a éste a la -

destrucci6n de aquéllas. 

Sin emabrgo es importante hacer no-

tar que la primera Ley contra los asaltos a las m&qui

nas fué dictada en 1769. 
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Aun cuando esta Ley existra, los tr~ 

bajadores constinuaron con sus ataques, y no s61o lo -

hicieron de manera individual sino que algunos de ell.os 

se organizaron :?ara hacerlo de manera masiva, tal fué 

el. caso cll·e los :~udditas ( grupo COlT!Puesto por obreros 

insudtrial.es y ~rtesa.nos ) que se unieron no s61o para 

la destrucci6n .Je l.as -rn§.quinas, sino también para de-

fender los intereses y derechos de la clase obrera. 

Es claro que e1 movimiento arriba -

anotado no lo podemos calificar de revolucionario en -

un ciento por ciento. Fu~ más que otra cosa una rnani-

festaci6n de inconfor.midad, llevada a cabo por l.as ma

sas trabajadoras, que s:intiendose en la pobreza no en

contraron otro camino de desquite que el destruir el -

origen de su desempleo: Las máquinas. Los Ludditas -

lejos estaban de pensar que con su ~ovimiento podrran 

originar un nuevo orden social., l.o Cínico que el.l.os pr~ 

tendran era recuperar parte de los beneficios que te-

n~an antes de ser depedidos. 

Debido a l.as peticiones de l.os obre-
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ros y a las contraprestaciones de los fabricantes, se 

discuti6 en el ?arlarnento el asunto de la utilizaci6n 

de las máquinas. Los trabajadores solicitaban se pu-

siera en vigencia una Ley de 1552, en la cual se proh~ 

b~a el uso de cualquier tipo de máquina. Como es natu 

ral los recurrentes vieron el fracaso de su petici6n. 

Sin embargo, con el timpa los traba

jadores inglese3 aprendieron segan lo sefia16 Marx " a 

distinguir entre las máquinas y su empleo capitalista, 

retirando sus a~aques de los medios materiales, conce~ 

trandolos entonces, en la forma de explotaci6n so-----

cial 2 

A pesar de lo anterior la jornada de 

trabajo ( tanto en las minas como en las fábricas 

nunca disminuy6, al contrario fué incrementada de man~ 

ra exagerada llegando a ser incluso de dieciseis horas 

diarias, rompie~do as~ la costumbre que se ten~a de --

s61o trabajar ha3ta la puesta de sol. La pro1ongaci6n 

de la jornada de trabajo se debi6 a la invenci6n de la 

luz artificial, generada en aquel entonces por el gas 
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de carb6n. 

Una de 1as primeras consecuencias s~ 

cia1es de este ~ovimiento, fueron las perrodicas cri-

sis econ6micas, producidas por la mala costumbre que ~ 

doptaron los patrones de pagar sus pbligaciones sala-

riales por medio de fichas o vales, acentuando asr la 

miseria de los trabajadores. 

La falta de moneda fraccionaria que 

1es permitiese a los obreros contar con algo de liqui

dez, acentu5 su miseria, que provoc6 fuertes revue1tas 

obreras. 

En 1779, la baja de salarios produj6 

una verdadera sub1evaci6n. Se despertó entre los tra

bajadores un sentimiento de solidaridad que 1os motiv6 

a formar asociaciones de carácter sindical. 

La polrtica de producci6n a bajos -

costos se opus6 a la formaci6n de dichas agrupaciones. 

Más la represi6~ se mostr6 clemente y las autoridades 
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cerraron los ojos ante las organizaciones obreras pro

hibidas por Ley, pero de hecho toleradas. 

Las Cornrnuniations Acts Actas Comu

nes ) de 1799 y 1800 anularon el derecho a crear aso-

ciaciones sindicales. Toda c:oa·lici6n para hacer subir 

o bajar los salarios qued6 prohibida. La Ley se apli-

c6 tanto a los ?atrones como a los obreros. Esta Ley 

es de mucha importancia en la historia de los Sindica

tos, ya que los coloc6 a partir de este momento fuera 

de toda posible regulaci6n jurídica. Convirtiendo a 

este tipo de asociaciones en agrupaciones i1ega1es. 

Sin discusi6n alguna, este hecho fr~ 

n6 el desarrollo libre del Sindicalismo. 

Es hasta 1815, cuando vuelve a mani

festarse publica.mente la necesidad que ten:í.an los tra

baj~ores por agruparse, pero es en el año de 1824, que 

Francis Place, hiz6 posible que el Parlamento aprobará 

una Ley que derogaba a la que prohibi6 toda agrupaci6n 

sindical. 
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Las asociaciones sindicales nacidas 

de manera ilegal pudieron ahora actuar libremente. 

Hubú algunos empresarios que se nega 

ron a dar empleo a cualquier trabajador que fuese mie~ 

bro de algún si,dicato, obligando con ello a que los o 

breros guardasen absoluto silencio acerca de su mili-

tancia en deter~inado sindicato. Con esto el Gobierno 

tuvó el pretexto que siempre había buscado ( debemos -

aclarar, que de~rás de esta acción ejercida por el Go

bierno existió la presión de la clase burguesa ) , para 

poder proceder contra dichas asociaciones, arguyendo -

que •stas se ha~ían convertido en agrupaciones secre-

tas, que de algún modo pretendían intervenir en asun-

tos de orden pú~lico. 

A pesar de lo anterior, Inglaterra 

es el primer país que conoció la Libertad Sindical. 

Despu•s de una ola de huelgas en ---

1825, una parte de las concesiones que habían obtenido 
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los trabajadores les fueron revocadas, pero el derecho 

a formar sus propios sindicatos, no se les pudo ya n~ 

gar. 

La conquista de este Derecho ( el de 

formar su sindicatos ) produj6 un fenómeno que nadie 

se imaginó, el que los trabajadores exigieran al Esta

do, continuase como espectador ( actitud que había ma~ 

tenido todo el ·;::i.¿,IT(l?O que asf, lo exigió la clase bur

guesa ) , observ.~ndo como los obreros iban logrando un 

trato m~s justo, tanto de manera individual como cole~ 

tiva. 

Se mejoraron la Leyes para los po---

bres. 

Muchos estadistas talentosos se pas~ 

ron la vida pro:?iciando estas reformas u oponi~ndose a 

ellas. 

En 1832, la burguesra ( apoyada por 

la clase obrera ) consiguió que el Parlamento aprobar~ 



31 -

las reformas que ellos pedían, más ninguna de ellas --

fué ?ara benefi~iar al proletariado. Es en este b~o--

que de reformas que se les concedi6 el voto a los co-

rnerciantes y a los artesanos, no así a los trabajado-

res, éste hecho tuv6 corno resultado que los obreros no 

~udiesen design3r alg~n representante en el Parlamento. 

Con ello los tr3bajadores toman la clara conciencia de 

que su mavimien'-o debe ser independiente, es decir, no 

compartir con alguna otra clase su lucha, sí es que de 

veras anhelaban el triunfo. 

En 1834 se fund6 la Grand Nationa1 -

Uñion ( Gran Uni6~ Nacional ) , que t~v6 co~o fin el -

transformar a 1~ sociedad inglesa sobre las bases co-

munistas por melio de 1a coopcraci6n, sin embargo es -

conveniente ac1.1rar que no pudo hacer le frente a tal 

situaci6n, desmoronandose rápida~ente. S6lo algunas -

asociaciones pequeñas de obreros cualificados se mantu 

vieron con vida. 

Se requirieron de Leyes que mejora-~ 

r~n las condiciones de trabajo en las minas y en las -
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f~bricas, donde todavía era clara la exp1otaci6n delos 

obreros. 

La mayoría de los Ingleses acabaron 

~0r compr~nd~r la necesidad de contar con Leyes que 

protegieran adecuadamente a su clase trabajadora. 

Mientras que los espíritus más no--

bles de la época luchaban por la causa obrera, entre -

ésta empez6 a difundirse la instrucci6n, formando así 

una determinaci6n cada vez más fuerte de exigir nuevos 

derechos. 

En 1836 es fundada la Lond~ workin 

Men's Association ( Asociaci6n Obrera de Londres ) , -

que tuv6 como fin la emancipaci6n política de la clase 

obrera. Los dirigentes de esta organizaci6n confecci~ 

naron el progr~na del Movimiento Obrero Inglés, dicho 

movimiento fué conocido con el nombre de Revoluci6n -

Cartista. 

La meta u objetivo de la Peoole's --
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Charter (Carta de1 Pueb1o ), erá 1ograr e1 derecho a1 

sufragio que durante tantos años se 1es fué negado a -

1a ciase trabajadora. Esta carta estuv6 contenida en 

seis ~Afntos, que pretendieron transformar a 1a Gran -

Bretaña en una democrácia auténtica. 

Lo más sobresa1iente de dichos pun-

tos es lo siq' :_2:nte: 

n I. Sufragio Universal para todos -

1os hombres a p~rtir de 1os 21 años; 

II. Períodos Parlamentarios anua1es; 

III. Votaci6n secreta; 

IV. Distritos e1ectora1es formados 

uniformemente; 

V. Dietas para los Diputados; 

VI. Supresi6n del Censo de fortuna 
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para los Candidatos al Parlamen 

to. ( 3 

Es importante hacer menci6n de que -

sí bien ésta "Carta del Pueblo " fué la primera peti--

ci6n hecha a nivel nacional y que efectivamente fué un 

paso hacía adelante en la lucha obrera, también adole

ci6 de varios defectos. Entre los que para nosotros 

es uno de los m~s graves, es gue careci6 de un Progra

ma Social definido. Nos atrevémos a afirmar lo ante-

rior pues en dicho documento no se le di6 acogida a -

ninguna demanda de car~cter social. 

Para efectos cronol6gicos tomaremos 

como punto de partidadel Movimiento cartista 

de 1837. 

el año -

A raíz de un mitín celebrado en ---

Manchester en la32, se dict6 en ese año una Ley en la 

que se prohibieron expresamente todos los mitines y -

ademGs, la legi3laci6n reaccionaria de las asociacio-

nes, s6lo consinti6 la constituci6n de pequeñas socie-
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dades laborales, raz6n nor la cual era ileoal cual--

quier organizaci6n obrera nue se hiciera a nivel na-

cional. 

Pensamos aue uno de los motivos 

por ios cuales el Movimiento Cartista feneci6, fué 

que éste estuv6 com~uesto ~or elementos heteroa~neos; 

asícano admiti6 a obreros, administr6 los intereses -

de los artesanos, vel6 por los braseros, etc. Es de-

cir, no existi6 uniformidad en sus filas. 

En 1842, emoezaron a estallar hue.!_ 

gas por toda Inglaterra, estas huel~as vinieron a unir 

a1 Movimiento Cartista con los Tradeunions Sindica

to de Trabajadores Industriales), oue había permane

cido al margen de la campaña cartista. 

En el año de 1848, este ITPVirri.ento t:an6 -

su segundo aire, al !'tJblicarse en Londres el .Manifiesto ~l Par

tido Cc:rn.mista. Y en 1854 es cuando des<>;>arecieron las últimas 

organizaciones aue tuvieron cor..:> bandera el cartisrro. 

La Trade Union Act ( Acta del Sindi 
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cato de Trabajadores Industriales ) , de 1871 neg6 

de manera categ6rica el carácter delictivo de los Sin

dicatos y los calific6 como entidades civilmente líci

tas cuyos acuerdos o determinaciones no pudieron ser -

anulados por ni,gdn Juez aunque tampoco podían ser av~ 

lados por ellos. 

La mecánica de dicha Ley consisti6 

en apuntar que los pactos sindicales en un principio 

lícitos de forma, de los cuales no se podía pedir fue

ran anulados de manera judicial pero al mismo tiempo -

eran inejecutables por la misma vra. 

Estamos, pues frente al primer inte!!_ 

t6 de regular el trabajo tanto en su aspecto indivi

dual como colectivo, nos referimos en este Gltimo caso, 

de manera especial a los Sindicatos), en el peri6do -

de la Revoluci6~ Industrial, intento muchas veces sin 

efectos prácticos corno pudo observarse a travt'3s de la -

lectura de las ?~ginas anteriores, sin embargo, no de

ja de ser interesante su estudio. 
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Esta legislaci6n lamentablemente ap~ 

reci6 después de que el período más conflictivo había 

sido superado. 

Desgraciadamente esto ocurre siempre, 

que hablamos en Derecho acerca de regular algo, se ha

rá invariablemente de manera retrospectiva. Ya que el 

Derecho no pude legislar sobre bases que aGn no se dan. 

Es hacía 1848, que fu~ publicado en 

Londres a maner~ de folleto, el que más tarde se con-

vertiría en uno de los libros que revolucionaría el 

pensamiento eco~6mico y social de una gran mayoría, 

nos referimos al Manifiest des Kummunisht ( Manifiesto 

del Partido Comunista ) . 

En Francia ese mismo año 1848 ), 

los obreros observan como eran destruidas sus conquis

tas laborales a?enas obtenidas a principios de ese afio. 

Este hecho se debió a que la Revoluci6n vino a conti-

nuar con la tradici6n prohibitiva que había prevaleci

do desde siglos ~ trás. 
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Debemos señalar que una de las pr~ 

meras prohibiciones dirigida de manera directa en -

contra de los gre~ios fué hecha en 1771, año en que 

fué dictada 1a Ley Chapelier en la cual no s6lo se 

prohibi6 la existencia de los gremios, sino que se 

hiz6 extensiva a ~odas las demás organizaciones pro

fesionales. 

La Ley Chape1ier se expres6 inequ~

vocarnente de la siguiente manera: 

"Art. 1°.- Siendo una de las bases 

fundamentales de la Constituci6n Francesa, la abo1i-

ci6n de toda clase de corporaciones de ciudadanos del 

mismo estado o prefesi6n, queda prohibido restablece~ 

1as de hecho, bajo cualquier pretexto y de cualquier 

forma. 

Art. 4°.- s~, contra los princi--

pios de la Libertad y de la Constituci6n, ciudadanos 

de 1a misma profe3i6n, arte u oficio se confabulan -

y conciertan para rehusar el ejercicio de su indus--

tria o de su trabajo, o acceden a prestarlos sino por 
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precio determinado, tales acuerdo o confabulaciones ~ 

compañadas o no por juramento, serán declarados in--

cosntitucionales y atentatorios a la libertad y a la 

dec1araci6n de los Derechos del Hombre. ( 4 

La principal preocuapci6n de esta -

Ley fu~ el garantizar la libertad de industria y del 

trabajo. 

Esta Ley mostr6 su parcialidad y a

ceptaci6n hacía las uniones patronales, sin embargo, 

no ocurri6 lo mis·no con las agrupaciones sindicales -

obreras. 

Y es hasta 1884, cuando se promulg6 

una Ley de tipo social, en la cual se les reconocía -

personalidad jurídica a las organizaciones sindicales. 

Años más tarde los Sindicatos reci

ben todo el apoy6 del Parlamento para que pudiesen o~ 

tener una contrataci6n colectiva más justa. 
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Es en este momento que e1 Gobierno 

manifest6 su interés por intervenir de manera más di

recta en 1a producci6n y distribuci6n de 1a riqueza, 

dejando atrás la 9011tica que hasta ese entonces ha-

b1a sido implantada por 1a Econom1a Liberal, es decir, 

1a no intervenci6n del Estado en los asuntos econ6mi

cos de1 pa1s, ideo1cig1a que fué implantada desde la -

época de los fisi6cratas ( Laissez- faire; Laissez -

passer J • 

Más en Francia ocurre 1o mismo que 

en Inglaterra, el que los trabajadores obligaron a1 -

Estado a que d1a .:i d1a mejorará la Legis1aci6n que 

1os regulaba. 

En Alemania en el año de 1862 fué 

designado como Primer Ministro Otto ven Bismarck. 

Bisrnarck, a qui~n se 1e conoce como 

e1 Canci11er de Hierro ( por 1a manera en como gober

nó), 1ogr6 que su pafs progresara de manera vertigi

nosa. 
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Al. principio de su mandato Bismarck, 

compredi6 1-a rnisi6n que en ese entonces dese~peñ6 la 

burguesía y sin dudarl.o se puso a su servicio, con el. 

fin de 1-anzarse a 1-a lucha econ6mica, tratándo así de 

lograr 1- a conquista de 1-os mercados internac.ionales; 

sin embargo se di6 cuenta de que la.prosperidad de un 

país no podía fincarse sobre la miseria de las masas. 

El. Canciller de Hierro, tratando de 

suavizar los crudos efectos econ6micos, y adelántand~ 

se a su época, irn?lant6 la llamada Política Social (

que se constituy6 corno primer apartado general de los 

principios de la 3scuela Econ6rnica Liberal Alemana ). 

La base de la Política Social fué -

la promoción del bienestar de los trabajadores, para 

este fin se dict6 en 1869 Die Gewerbeordunq (El Regla

nento de Industria ) , que fué la primera Ley Reglamen

taria de las Relaciones del Trabajo del siglo XIX. 

Esta Ley es la legislación más pro-

gresista dentro del ámbito laboral que en ese enton-
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ces se conoci6. 

El Movimiento Obrero Alemán fué~ 

do por una honda convicción socialista, que creci6 -

día con día. 

Más sin embargo, Bismarck promovi6 

la Ley antisocialista, que fu€ dictada nueve años des 

pu€s que lo fué, la que promovi6 la Política Social. 

La Ley antisocia1ista prohibi6 de -

manera tajante la formación de asociaciones que pre-

tendiesen cambiar el Régimen Social, Económico y Pol~ 

tico, establecido por el Gobierno, sin embargo, al -

contemplar la inquietud obrera que manifestó su desa

cuerdo, de manera inmediata el Emperador Guillermo I, 

en 1881, anunci6 la instauración de los seguros soci~ 

les. 

En el último año en que Bismarck -

fungi6 como Primer Ministro, creó la Jurisdicción La

boral que se encarg6 de los conflictos individu~1es -
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de trabajo, senta~do as~ las bases de una Legislaci6n 

Laboral que tuv6 muy buenos efectos prácticos. Esta -

Legislaci6n data de 1890. 



C) INFLUENCIAS DE LAS DOCTRINAS ECONOMICAS EN EL DER~ 

CHO LABORAL. 

C) l. LOS FISIO:>CRATAS. 

Antes de entrar d~ lleno al estudio 

de la Teorra Fisi6crata, debernos referirnos primero -

aunque sea de manera brevrsima al Liberalismo Econ6rn~ 

co, ya que puede afirmarse que aquella Doctrina naci6 

de ésta Ciltima. 

La Libertad constituy6 la base fil~ 

s6fica del Liberalismo. 

Esta corriente ?ropus6 que dejando 

al hombre en completa libertad para actuar en cual--

quier campo, por este simple hecho, la Sociedad en G~ 

neral progresarra. Insistimos claro, en el aspecto -

económico de la Libre Empresa. 

Le esencia de esta corriente en su 

aspecto polrtico, fué la No intevenci6n por parte del 
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Poder PGblico. 

Esta corriente se manif est6 con gran 

pureza a trav~s del siglo XVIII. Tuvo dos vertienteE 

completamente distintas: La de los Fisi6cratas por -

un lado y la de la Escuela Clásica por el otro. 

El Liberalismo Econ6mico coincidi6 

con el Mercantilismo en su afán de Producir al más -

bajo costo, trayendo como resultado la reducci6n de -

los salarios al mínimo vital. Y la acumulaci6n de c~ 

pitales, principalmente de metales, que dieron origen 

a la Divisa. 

Es interesante apuntar que esta co

rriente se opus6 a la creaci6n de los Sindicatos y 

que mientras fu~ seguida por algunos Gobiernos, el 

Movimiento Sindic:'l.1 no prosper6. 

Como pudimos observar en pa~inas p~ 

sadas y para fortuna de los trabajadores, ~sta cc:rrie_!! 

te no tuv~ la vigencia que de ella se esper6. 
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Es en esta virtud que los Fisi6cratas tomaron del Lib~ 

ralismo Econ6mico la idea de la Libertad; es decir, 

que para los fisi6cratas lo más importante era el Or

den Natural, ente~diendo por éste, como el resultado 

de los actos del ~ombre, ejecutados en plena libertad, 

pensando que esto3 hechos fueron el. producto de las -

advertencias dada3 por sus sentidos. 

Es en esta parte de la Teorra Fisi~ 

crata (la de los sentidos), -- que entra el pensa-

miento del fil6sofo francés Etienne Bonnet de Ccndillac, 

quién fué considerado como parte de ésta ideologra, 

ya que escribi6 algunos artrculos en los cuales supl~ 

algunas de las deficiencias que tuvo la corriente en 

aquél entonces. 

Ahora sí, comenzaremos con el estu

dio de la corriente Fisi6crata. 

Es en Francia en el siglo XVIII, 

cuando se desarrol16 la primera Escuela de pensadores 

Econ6mistas: Los Fisi6cratas. 
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Es necesario conocer e1 origen de -

su nombre, aun cuando ~ste simp1e conocimiento no nos 

exp1ique 1a esencia misma de 1a teoría que sostuvie-

ron estos autores. 

Proviene de1 griego Physis - - que 

significa Naturaleza; y Kratein - - que quiere decir 

Dominar, Poder. Es decir que fisiocrácia es e1 Poder 

o Gobierno de 1a ~aturaleza. 

Fu~ una Escue1a que comparti6 con 

1os Economistas Prec1ásicos, e1 m~rito de descartar 

definitivamente l~ creencia mercanti1ista acerca de 

que 1a riqueza y el aumento de 1a misma se debía ex--

clusivamente a1 comerio de Oro y Plata. L1evaron en-

tonces a 1a Producci6n Agríco1a e1 poder de creaci6n 

de 1a riqueza. 

Sin embargo, es importante hacer n~ 

tar que fu~ Bosgi1bert ( 1646-1714 ) , e1 primero en -

atacara 1aTeoría ~ercanti1ista. 
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Sosteniéndo que la Naci6n no se en

riquec~a Gnicamente acumulando metales, sino que es -

necesario multiplicar en todo lo que sea posible los 

productos del suelo y de la insdustria, dejando asr -

mismo que la libre competencia actGe como estimulante 

y como reguladora natural del crecimiento econ6mico -

de una naci6n. 

Aun cuando este autor estudi6 y a-

port6 sus teortas antes que los fisi6cratas, se debe 

reconocer ante todo el mérito que tiene la escuela 

que ahora estudia:nos, de haber sido un conjunto de 

pensadores que aportaron no s61o nuevas ideas, sino 

que constituyeron en st, una Nueva Teorta, formando 

con ello una Escuela Econ6mica organizada. 

Entre los exponentes más destacados 

de esta corriente ( que en su mayorta fueron franceses) 

Figuran: El Dr.Francois Quesnay ( fundador de la Es-

cuela ) , Vicent de Gournay, el Márques Victor Riquet -

Mirebau, Paul Pierre Mercier de la Rivere, Pierre --

Samuel oupont de ~emeurs y por Gltimo Anne- Robert --
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Jaques Baron de L'Aulne Turgot; ya que Ettienne Bonnet 

de Condi11ac, m~s que exponente, fué quién subsan6 -

las pequeñas deficiencias de la Doctrina. 

Se puede afirmar que ésta Teoría -

nace como consecuencia de los artí_cul.os publi.cados 

por el Dr. Quesnay hacía el año de 1756 ( artícul.os 

que escribe para la Gran Enciclopedia, títul.ados: ---

" Colonos y Cereales ) . 

El balance comercial. fué puesto en 

entredicho y la Teoría l1ercanti1ista fu(\; atacada de 

manera violenta por l.os principios de la Escuel.a de 

Econ6mistas Franceses que Quesnay ( médico del Luis 

XV ) había fundado. 

Es en 1758, cuando el Dr. 

publ.ic6 su obra cumbre Tabl.eau Economique 

Econ6mico ) • 

Quesnay -

Cuadro --

En 1760 apareci6 Maximes Generales 

du Gouverment .!:!_'... !:!!l reyaume agricole ( M~ximas Gene--
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ra1es para el gobierno de un Reino Agrico1a 1 • 

En 1765 pub1ic6 el ~ Natura1e -

( Orden Natural ) • 

En resumen podemos afirmar que 1as 

tres obras antes citadas son las aportaciones más im

portantes que hiz6 el precursor de esta escuela. 

La Teoria de1 Producto Neto, nos -

dice que cuando 1o producido exede al gasto hecho pa

ra lograr esa prolucci6n, es que podemos hablar de un 

aumento real de 1~ riqueza. Y es a esta diferencia 

entre 1o producido y 10 gastado que los Fisi6cratas 

denominaron como Producto Neto. 

La postura de 1a escuela Fisi6crata 

acerca de que s61o la agricultura era capaz de crear 

el Producto Neto fué duramente criticada por Adam --

Smith, más es importante destacar que estos autores -

al no estudiar otro campo de producci6n fué imposible 

concebir una idea diferente. 
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A mayor producto neto,mayor circul~ 

ci6n de dinero que servir§. para retroalinentar: a cada

una de las clases sociales existentes. 

En lo que toca al Cuadro Econ6mico, 

podemos afirmar que es la obra m~xima del Dr. Quesnay; 

la public6 como ya lo dijimos, hacía el año de 1758,

en ella explica s~ teoría de como circula la riqueza

entre las diferentes clases sociales. 

Hace una =ipa.raci6rr entre la fun--

ción bio16gica de circulaci6n de la sangre y la mane

ra en cómo él pen36 que circulaba el dinero en la so

ciedad. 

Decía que cada una de las clases -

subsi tía con el producto de las otras, sin llegar a -

la dependencia to~al. Es 16gico pensar que el Dr. 

Quesnay hiciera una comparaci6n de ~sta ídole ya que 

él era médico. 
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Clasif ic6 a las clases sociales en 

tres: La Productiva que estaba compuesta por los agr~ 

cultores, la Propietaria que estaba constiturda por -

quienes poseran 13 tierra y por último la Esterrl foE 

rnada tanto por los comerciantes como por los indus--

triales. 

Resumiendo:" El Cuadro Econ6mico, 

por primera vez e~ la historia de la Econornra explica 

el mecanismo de la distribuci6n de la riqueza entre 

los grupos que la crean y detentan, empleando para 

ello también por ;:>rirnera vez, el método matemático, 

que es un método cientrfico por exelencia, aunque 

ello fué hecho en forma extremadamente sencilla, a 

pesar de lo cual, el Dr. Quesnay es considerado por 

algunos economistas corno el precursor de la Escuela 

Matemática, la cual se desarrolló cien años después "(5) 

El cuadro Econ6mico fué retornado -

para su estudio y exposici6n por Adarn Srnith y David -

Ricardo C miembro~ de la Escuela Clásica y por otra 

parte, por Carlos Marx. 
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Hab1ar de1 Orden Natura1 es exponer 

1a base fi16sofic~ de 1os fisi6cratas. 

Fué un punto muy controvertido ( por 

1o cornp1icado ) , ?ues ní 1os mismo fisi6cratas fueron 

capaces de definir1o de manera c1ara y precisa. 

Citaremos sus aspectos esencia1es -

1os cuales fueron: E1 derecho a disfrutar de 1os be

neficios que podía otorgar 1a propiedad de 1a tierra, 

el derecho a1 tra~ajo como segundo punto, siendo e1 -

Gltimo punto e1 derecho a 1a 1ibertad. 

Es posib1e afirmar que la Teoría -

de1 Orden Natural fué netamente subjetiva, pues cada 

persona estaba en 1ibertad de def inir1a y más que --

ésto, de interp1etar1a como quisiesen. 

E1 Orden Natura1 requiere de Liber-

tad, atributo que es necesario para a1canzar e1 bien

estar de1 hombre. 
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Respecto a las Leyes Naturales a--

f irman, que la acci6n de éstas no puede ser eludida -

por persona alguna que viva en sociedad. 

A continuaci6n haremos una breve -

menci6n de 10 m~s destacado del resto de los fisi6cr~ 

tas. 

Primeramente mencionaremos a Vicent 

de Gournay, quien fué un comerciante muy prospero y -

11eg6 a ser maestro de Turgot. 

Es a este autor ( e~ ) , a quien 

se le atribuye la frase •• Lai_;;~E_-faire, Laisser-~ 

~ mode ye_ de 1ui ~ " ( Dejar hacer, Dejar pasar 

el Mundo va por s~ solo ) que para los f isi6cratas 

signific6 dejar e~ libertad al hombre para que éste 

hiciera 10 que 1e conviniera dentro del terreno de -

sus propias actividades. 

Esta idea fué llevada a cabo por el 
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Gobierno Frances de aquél entonces. 

La obra más importante del Marques 

de Mirebau, la escribi6 en 1760 titulada Théorie de 

~ Impot ( Teor!a del Impuesto ) . 

Este autor manifest6, que ésta era 

la única v!a 1don3a para que el Estado pudiera tener 

dinero, con el fin de sufragar sus gastos. 

Este impuesto debe ser pagado tata.!_ 

mente por el propietario territorial. Este concepto 

del impuesto único fué inmediatamente refutado por la 

nobleza, grupo privilegiado que en esa época detenta

ba la propiedad de la tierra. 

Desde 1757, se mantuv6 en contacto 

con el Dr. Quesnay motiv6 por el cual se consider6 

( en realidad no 3610 por eso, sino también por el 

pensamiento que en materia econ6mica sostuv6 ) un --

fisi6crata. 
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Mirebau pugn6 por la exitencia de -

la Libertad de Prensa, pensamiento que en aquél ente~ 

ces result6 inovador. 

En este momento nos referiremos a -

otro de los miembros de la escuela fisi6crata, quien 

es considerado co:no una de los más destacados, Mercier 

de la Riviere. 

Este autor colabor6 desde la Marti

nica en el Jorunal de !!.._'._ Agriculture du Commerce et -

de Finances ( peri6dico de la Agrícultura, el Comercio 

y las Finanzas. ). 

Es en 1767, cuando public6 un libro 

que di6 lugar a muchas controversias entre los pensa

dores de ese tiem?º· Esta obra estuv6 titulada !!.._'._ 

Odre Naturale et essentiel des sociétés politiques 

( El Orden Natural y la esencia de las sociedades po

líticas ) • 
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Este autor es quien destaca los tres 

principios m:is im<:iortantes que los fisi6cratas pretto!!_ 

dieron fueran la ~ase decualquier organizaci6n econ6-

mica, estos son: Propiedad, Seguridad y Libertad. 

Como se puede notar, 1a Libertad a

parece en cada un.,. de las concepciones expuestas por 

este grupo de pen3adores. 

A continuaci6n y siguiendo cierto 

orden crono16gico hablaremos de otro fisi6crata, en 

este caso se trat3. de Oupont de Naneurs , autor que en 

la primera parte Je su vida se consideró como miembro 

expositor de la ideología fisi6crata, m:is al transcu

rrir el tiempo su pensamiento se fué tornando cada 

vez m:is c11isico sin dejar de tomar en cuenta los 

principios del Li6era1ismo Econ6mico ) • 

Su obra m:is conocida se 1 1 a m 6 

Physiocratie ~ ~ontitution Natura11e du Goverment de 

plus avantageux de genere hurnain (Fisiocracia o Constitu 
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ci6n Natural. del. Gobierno de más ventaja para el. g!mero humano). 

publ.icada en l.767. 

Es a este autor a quien se l.e atri

buye el. hecho de :1aber desiganado por primera vez a -

esta escuel.a con el. nombre con que todos l.a conocernos 

Fisiocrácia. 

Es probabl.e que Turgot sea el. expo

sitor más brillante de esta teoría, y el. que polític~ 

mente más destacó. 

Siendo ~l. intendente, pus6 en prác

tica las ideas de esta escuela. 

Ocup6 durante el. Reinado de Luis XVI, 

l.a Direcci6n de las Finanzas en Francia. 

Turgot establ.eci6 un vínculo entre 

l.a Teoría del. Valor de Cambio y l.a Funci6n del. Traba

jo. Debemos recordar que l.a Teoría del. Valor de Carn-
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bio consiste en q~e e1 valor del objeto es un va1or -

destinado a1 mercado y al cual se le tiene que sumar 

1as características de manufactura que son: tiempo, 

ca1idad de 1os in3urnos, trabajo mecánico o trabajo rn~ 

nual, transportaci6n o distribuci6n, que nos da corno 

resu1tado, el precio final del producto. Es importa~ 

te diferenciar el valor de uso y el valor de cambio -

de la misma. Con3istiendo el primero en e1 valor de1 

bien por sí mismo y el segundo tipo de valor es el -

que en este párrafo explicarnos. 

Marx aseguraba que la rr.oneda era una 

mercancía. 

En 1a actualidad ~uede verse que -

esto es cierto, ya que México vive una situaci6n corno 

1a que Marx plant~6. 

A1 hablar de que 1a moneda era una 

mercancía, Marx quiz6 decir que 1a moneda no s6lo --

tiene un va1or, sino que también tiene un costo, que 
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en ocasiones lleg1 a ser superior al valor intrrnseco 

de la moneda mism1. 

Ejemplificando lo anterior, tenemos 

que una moneda qu~ representa un valor de $ 5.00 ci!!_ 

co pesos 

$ 7.20 

le cue3ta al Gobierno Mexicano acuñarla 

siete pe3os con veinte centavos), es decir 

que esta moneda vale menos de lo que cuesta. Y es en 

este momento que ?odemos hablar de que la moneda no 

cumple realmente con su funci6n y que además es una 

carga para el gobierno el seguir acuñandola. 

Turgot afirm6 que la generosidad de 

la tierra no s61o tenía la capacidad de generar la 

~enta, sino que c~eaba el capital, todo mediante el -

proceso de acumulaci6n de dinero. 

Al hablar del Salario , dij6 que éste 

debe determinarse por las exigencias del trabajador -

para subsistir lo mínimo vital ) . 

Hablando en t€rminos generales de -
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los Fisi6cratas, ~11os pugnaron porque existiesen el 

menor número de 1~yes posibles. Asegurando que el 

pueblo no debía d¿ intervenir en la e1aboraci6n de 

e11as. 

Puede observarse c6mo los f isi6cra

tas pretendieron =estringir las funciones del Estado. 

pues consideraron su funci6n como inocua. 

Sin embargo, estos autores acepta-

ban un tipo de autoridad que fuera ferrea. 

Estaban de acuerdo con 1a centra1i

zaci6n de1 Gobier~o, y que éste debía de ser único y 

absoluto, requisitc.s ·~ue cumple perfectamente la MonaE_ 

quía Hereditaria. 

Los Fisi6cratas nunca pretendieron 

la instauraci6n de un Gobierno Democrático. 

Para fina1izar habla."'"'a'C"Os ·le1 fi16s2_ 
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fo que se di6 a 1.'.l tarea de subsanar las fa1las de -

esta escue1a. Nos referimos a Etienne Bonnet de 

Condil.lac. 

Condillac expone sus ideas econ6~i

cas en el 1ibro titulado " El .Comercio y el. r,obiernc 

sus principales aportaciones las -

hiz6 cuando habl6 del trabajo, respecto del cual dij6 

que solamente era una actividad encargada de dar1e -

forma a l.a materia. 

Al. referirse al Salario, lo defini6 

de l.a siguiente m.'.lnera: Parte proporcional. a que ti~ 

nenderecho los obreros y los copropietarios respecto 

del producto final. 

En srntesis, la Escuela Fisi6crata 

ante todo tuv6 el. mérito de ser la primera esc•1ela e

con6rn.ica·, -segundo, fue'l:"On l.os primeros en -atacar la te5?. 

rra Mercantilista y tercero, e1 más importante, logr6 
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la imp1antaci6n de una ideoiogía que tuv6 siem9re oono .. 

base la Libertad dei individuo. 

Dicha Libertad no podía ser coarta

da por ningGn motivo por ei Estado aparato políti

co ai que tuviere~ siempre ai margen de cualquier PªE 

ticipaci6n en ia 7ida econ6mica del país), sin embaE 

go, ésta libertad no s6io era para ei trabajador sino 

que también era p~ra ei patr6n, dicho io cuai, ei --

obrero en reaiidad tenía que sujetarse a ia iibertad 

dei patr6n y nunca a ia suya. 



C) 2. EL MARXISMO. 

Antes de referirnos a 1a Teoría --

Marxista hab1aremos un poco de su autor: Kar1 Heinrich 

Marx. 

Naci6 en TrévePis, A1emania, e1 5 

de Mayo de 1818. 7ué miembro de una fami1ia judía. 

Sus estudios universitarios 1os re~ 

1iz6 en Bon y Ber1ín, donde primero estudió 1a carre

ra de Derecho, inc1in~ndose después por 1a Fi1osofía, 

materia en la que obtuv6 e1 grado de Doctor. Sin em-

bargo es el Perio·iísmo 1a actividad que desarro11aría 

después, aunque no pudo continuar tampoco con e11a ya 

que sus inquietudes ideo16gicas, 11evaron a 1a banca 

rota a cada uno de 1os periódicos que abría. 

Es con 1a ayuda de su amiga quien 

m~s tarde se convertiría en su esposa Jenny van --

Westpha1en y 1a de su colaborador y entrañab1e amigo, 
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Federic Eng1es que Marx pudo sa1ir ade1ante econ6m~ 

camente. Dedicándose entonces a 1a investigaci6n y 

por supuesto a escribir. 

Eng1es incit6 a Marx para que es

tudiará 1a Economía Po1!tica Ang1osajona. 

Sus obras más importantes son: -

Misere de 1a Phi1osophie, Miseria de 1a Filosofía.>, 

escri~a en 1847, Manifest des Kummunistishen Partie, 

( Manifiesto de1 Partido Comunista ) que escribi6 -

en colaboraci6n con Engles y a petici6n del Partido 

Comunista, para que fuese a1go así como su dec1ara

ci6n de principios, ésta obra se edit6 en 1848, Zur 

Kriti~ der Politischen Oekonomie, Critica a la -

Econo:nía Política ) que apareci6 en 1850 y por ó:lt~ 

mo esta su obra cumbre Das Kapital ( El Capita1 ) ,

esta obra también fué escrita por Engles, y fué pu

blica·J.a en tres partes, apareciendo la primera en -

1867, la segunda en 1885 y 1a tercera en 1894. Las 

dos 6:1timas partes fueron publicadas cuando ya Marx 

había fallecido. 
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Mzrx fué un pensador con ideas re

vo1ucionarias, 1as cua1es no contaron con 1a simpa-

tía de a1gunas personas importantes y son e11as qui~ 

nes o::>1igan a1 Gobierno a que mandará a1 exil.io a -

Marx. Tuv6 que habitar en varios países de Europa -

siendo Londres 1a ú1tima ciudad que "10 a1berg6 y en 

l.a cu~l. pas6 1a mayor parte de su vida. 

E1 pensamiento po1ítico que Harx -

p1asm·5 en sus escritos fué el. resul.tado de una combi:_ 

naci6, que va desde l.a Fil.osofía Hege1iana en sus-

dos versiones, tanto l.os hegelianos de izquierda co

mo 1o~ l.iberal.es ), pasando después por el social.is

mo francés y cu1minando con l.a escuel.a pol.ítica ( de 

orige:> ing1és ) • 

Marx es e1 pensador que es consid~ 

rado como el. que ha tenido más infl.uencia sobre e1 -

mundo que ningún otro autor. 

Estab1eci6 una gran comunicaci6n 

con el Movimiento Obrero Revolucionario. En 1864, 
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él. y Engl.es fueron invitados a formar parte de J.a -

Primera Internacional. de Trabajadores, l.os miembros 

de ésta organizaci6n creyeron que el. mundo s6J.o se

podía sal.var l.iberándose a J.a propiedad privada de

l.os medios de producci6n y a.ue esto se podía J.ograr 

unica;nente por medio de una Revol.uci6n Viol.enta, 

nunca se J.ograría con un cambio efectuado de manera 

pacífica. 

Marx pas6 sus al.timos años escri 

biendo, J.o que se convertiría en J.a obra escrita 

más i:nportante del. sigl.o XIX; El. Capital.. 

Es hasta 1883, cuando en Londres

Marx ~uere, tiempo después de haber perdido a su es 

posa y a dos de sus hijos. 

El. Marxismo es una doctrina soci~ 

J.ista que se basa en J.as expl.icaciones de J.os hechos 

hist6ricos por causas econ6micas. 
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La teoria de Marx prevee la desap~ 

rici6~ del régimen capitalista como consecuencia del 

aumento del proletariado, que deja de serlo, para --

convertirse en otra clase. 

narx afirm6 que con la dictadura -

del p~oletariado desaparece la lucha de clases y el

Estado ya no será necesario. Instituci6n a la que -

Marx consider6 como la expresi6n política de la dom~ 

naci6; de una clase sobre otra, aunque también pens6 

que podía tratarse de un equilibrio de fuerzas, ésto 

siempre de manera mo~entánca. En tanto que e1 Poder 

Político es la organizaci6n de la violencia de los -

explotadores sobre los explotados, es por eso que se 

afirm~ que una vez establecido el Comunismo desapar~ 

cería el Estado y con él, la violencia socialmente -

organizada. 

En la actualidad el Xarxismo visto 

desde un punto de vista sociol6gico, ofrece una ex-

plicaci6n general de la sociedad sin alejarse nunca

de 1o; rasgos econ6micos. 
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En el aspecto econ6mico podemos 

afirmar que el Marxismo de alguna manera continu6 con 

las afirmaciones de la Escuela Clásica, por un lado -

criticándola y por el otro, prolongando la existencia 

de las mismas. 

La crítica que hiz6 Marx de las Le

yes Clásicas fué haberlas colocado en un plano hist6-

rico, es decir, que formaban parte del pasado. Si tu~ 

ci6n que jamás fué prevista por los Clásicos, quienes 

creyeron que su Teoría sería viqente. 

Sin embargo, la pro1ongaci6n que -

hiz6 ..iarx de esa misma teoría fué el descubrimiento -

del V·:>rdadero funcionamiento de la Ley de la Plusva--

1ía. Misma que exp1ic6 de la siguiente manera: La -

plusV-3.lía es originada por el excedente de trabajo -

que realiza un obrero dentro de su jornada de labores 

pero que a él no le reporta ningGn beneficio sino s6-

1o al patr6n. Es decir, que la plusvalía puede aume~ 

tar desde el momento en que el patr6n mejore la técn~ 

ca de producci6n o aumente la jornada de trabajo. 
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Es por eso que se ha dicho que las -

ideas de este autor no son del todo originales, ya que 

la mayor!a de ellas las extraj6 de su maestro, que fué 

uno de los Clásicos: David Ricardo. 

Dentro de la Teorfa Marxista, el Pr~ 

ceso :~con6mico es considerado como un proceso social -

de la producci6n y distribuci6n de los medios materia

les que sean capaces de generar la satisfacci6n de las 

necestdades del hombre. 

Es en su obra El Capital, cuando --

Marx se convirti6 en el primer pensador que someti6 a

la Teoria General de la Sociedad a la verif icaci6n de

la ex?eriencia. Es decir, que la realidad debe expli

carse con casos reales. 

El consider6 a la realidad como una

materia en constante movimiento. 

Resumiendo, podemos afirmar que esta 

Teori3 se dedic6 en gran parte al profundo estudio del 
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Hablar del Materialismo Hist6rico es 

referirnos al punto de la Teor!a Marxista con más con

tenido fi1os6fico. 

Marx se bas6 en Hegel quien a su -

vez lo hiz6 en la Dialéctica Griega ) para desarrollar 

su id~a sobre el Materialismo Histórico, aun cuando lo 

hiz6 1e manera contraria, pues para Hegel primero era

el pe~samiento ( al que consider6 como fuente del ser ) 

y des?ués viene la materia y para Marx suced!a lo con

trario, primero era la materia, la cual daba origen al 

pens~niento. 

Sin embargo, es en esta parte de la

Filosof!a Hegeliana que Marx tom6 los mismos conceptos 

que a-~uél autor utilizó: Tesis, Antítesis y S!ntesis,

pero Aarx los 11ev6 a un campo más dinámico al utili-

zarlos en su Teor!a de la Evoluci6n de la Sociedad ha

c!a un rumbo que seg~n él ·era más justo, el Socialismo. 

Soste~iendo que para lograrlo ser!a necesario colocar

al Ca?ital en el lugar de 1a Tesis, al Socialismo en -
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sis. Más es aquí, ?recisamente, en este punto, que -

1a mayoría de 1os e:<:pertos han criticado a 1a Teoría 

Marxista, pues primero presenta un constante movimie~ 

to socia1 hasta 11egar a 1a imp1antaci6n de1 Estado -

Socia1ista, cuan~o se detiene sin exp1icaci6n justif~ 

cada para hacer1o. Con 1o anterior, puede observarse 

que e1 Marxismo una vez que obtuv6 1o que pretendía,

ceso en su constante movimiento, ado1eciendo de1 de-

fecto de no exp1icar e1 porque se detuv6 de manera -

tan vio1enta. 

Bien 1o dice e1 Dr. Cavazos " E1 -

Marxismo es una teoría que 11eva en sí misma e1 ger--

men de su propia destrucci6n. ( 6 

Se puede ver corno con e1 tiempo 1a 

Teoría ~.arxista se dividi6, por un 1ado 1os socia1is

tas y por e1 otro 1~s Comunistas. 

Alnbas pa1abras se han usado en a1g~ 

nos casos de manera indistinta error bastante grave ) , 
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para lesignar a un sistema social en el ~ue los medios 

de producci6n sean del género que sean ) no son pro

pieda~ privada, sino que los posee todo el pueblo en -

com~n. El Socialismo es el sistema de producci6n mie~ 

tras ·.:ue el Comunismo es el sistema de propiedad. Los 

Partidos Socialistas creen firmemente en la Democracia 

y pretenden que el cambio social tan esperado se pro-

duzca de manera pacrf ica mediante los métodos democrá

ticos, mientras que los Partidos Comunistas entienden

que l~ violencia y la dictadura son inevitables para -

que l~ sociedad cambie de manera favorable. 

Como podemos darnos cuenta, la dis-

tribu=i6n de la riqueza es distinta en cada uno de los 

siste:nas arriba anotados. 



C) 3. LA DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA. 

Es en Francia hac!a e1 año de 1853 

que fué usado por primera vez e1 término Socialismo 

Cristiano. 

Se ha afirmado que esta corriente n~ 

ce co:no una reacci6n en contra del socialismo. Sin e~ 

bargo, ésta teor!a rnanifest6 una aversi6n hac!a el li

beralismo econ6rnico, debido a las consecuencias tan n~ 

gativ~s que traj6 a los obreros, más tampoco se rnani-

fest6 en pro del intervencionismo de Estado. 

Critican de manera dura al Marxisrno

ya que corno sabernos ésta es una teor!a que se basa en~ 

el ma~erialisrno hist6rico y en la lucha de clases, si

tuaci6n que obviamente rechaza la Iglesia, pues ella -

siemp=e ha predicado la igua1dad entre los hombres sin 

que previamente exista un conflicto bélico entre e11os. 

Es conveniente anotar que esta co--

rr iente más que contar con autor de alto renombre, és-
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ta se ha basado en 1a Encíc1icas, siendo 1as mSs im

porta~tes: La ~ Novarum de 1891, 1a Quadragesimo 

Anno conocida en 1931 y por G1timo 1a ~ et Magis 

tra de 1961. 

La mSs sobresaliente de estas ene~ 

clica3 es 1a primera, a1gunos autores 1a consideran

como el pi1ar de 1a doctrina socia1 cristiana. 

Le P1ay es de 1os pocos autores --

que s~ vi6 atraido por esta corriente. Hace un anS-

lisis de e1la, pero nunca lo hizo desde un punto --

econ61nico. Su principal obra se titulo la " Reforme\ 

Socia1·~,fund6 una escuela a la cual bautiz6 con el

mismo nombre que el de su libro, en ella se nota el

claro antagonismo por el socialismo y el recelo ~ue

Le Pl3y sinti6 por el Intervencionismo Estatal. 

Para Le Play es muy importante que 

exist3 una autoridad y considera que debería de ser

el Pa·3.re de Familia. Sin embargo, él mismo compren

de, que en un lugar en donde la pob1aci6n es numero-
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sa el padre de familia no puede funjir como autoridad 

y es ·ionde él afirrn.6 que serS:a muy conveniente que lo 

fuera el Patr6n o un hombre con gran experiencia en -

la v~ia. Y a falta de ellos propone que sean las au

torid-~des locales las que sustenten el papel de auto

ridad de una poblaci6n llegando hasta la fil.tima ins-

tanci ~ que sería el Estado. 

Le Play concluye que, así como la

autoridad del padre de familia sobre sus hijos es un

eleme~to esencial para la estabilidad social, la de1-

patr6~ sobre el obrero no 1.o es menor, puesto que de

és ta ·'iepenr'le nada menos, en f()rma más directa, la paz 

social. "( 7 

Le Play consider6 funesta a todo ti 

po de asociaci6n sindical considerándola muy por deb~ 

jo de la asociaci6n familiar. 

Una encíclica es una carta pa~al d~ 

rigida a los principales dignatarios de la iglesia c~ 

t6lic2 o a todo el mundo cat61ico, en donde el Papa -



7.-z -

expone el pensaMiento de €sta iglesia. La Enc~clica

puede versar sobre problemas econ6micos, pol~ticos, r~ 

ligiosos, etc. 

Las que a nosotros nos interesan 

por SJ contenido e influencia en materia econ6mica 

son 1.':l.s que antes anotamos: Rerum Novarurn, Quadragesi 

mo An:io, Mat~ et Magistra. 

La Rerum Novarum (Rezo Nuevo), 

fu€ e.;crita por Le6n XIII en el año de 1891 y en ella, 

por p~imera vez se abord6 un problema social, refi--

ri€nd~se de manera importante a los trabajadores. 

En ella expresa la existencia de la 

desigualdad social, y también advierte la imposibili

dad p~ra suprimirla. 

Pugna por una Co1aboraci6n de Cla-

ses y no una lucha de clases. 

Explica que cada una de las clases-
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necesita de 1a otra, pues sin capita1 no hab:l'.a trabajo 

y sin trabajo no existir:l'.a el. capital.. 

debe haber una manera para unirl.os. 

Manifiesta que 

E:cp1ic6 c6mo debe darse 1a interven 

ci6n del. Estado dici~ndo1o de 1a siguiente manera: 

Atender a1 bien ComGn p~ 

ro ~rincipa1rnente a l.os 

obreros. 

Proteger y Mantener la -

Propiedad Privada. 

Procurar que no existan 

las hue1gas. 

Solicita a 1os patrones 

hagan m~s humana la jor

nada de trabajo. 

- Los exhorta a pagar un -
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Quadraqesimo Anno- Su autor fué -

Pío XI, fué publ.icad~ en 1.931, ésta enc~clica preten-

di6 po.ner al. d~a 1.a doctrina que estaba contenida en -

1a enc~clica anterior. 

S~s manifestaciones son: 

El Estado no tiene dere

cho a disponer de la pr~ 

piedad privada. 

La Ganacia del patr6n d~ 

be invertirla con el. fin 

de crear rn~s empleos-

El Capital y el. Trabajo 

deben unirse para 1.ograr 

un fin com<in. 

Al. habl.ar de 1.a interven 

ci6n del. Estado, afirm6 



que éste no puede hacerlo 

todo, en cambio, debe pr~ 

porcionar que cese la lu

cha de clases y existauna 

comple~a armonra entre -

ellas. 

~~et Magistra. su autor fué --

Juan XXIII y sali6 publicada en el año de 1961, 10 más 

importante de esta encrclica se encuentra ubicado en -

su tercera parte, intitulada Nuevos Aspectos de la --

Cuesti6n Social, en ella manifist6: 

Que el Estado debe pro-

curar la apertura y des~ 

rrollo de comunidades a-

grrcolas. Debe impartir 

educaci6n básica y por -

su puesto, contener pro-

gramas de salud. Todo -

esto con el objeto de e

vitar en lo posible el -

incremento de la pobla--



ci6n en las ciudades. 

Solicita de la iniciati~a 

privada la colaboraci6n -

para lograr el equilibrio 

econ6mico y social. 

Manifiesta que el desarr~ 

llo econ6mico y el progr~ 

so nacional deben avanzar 

de manera paralela tenie!!_ 

do esto como resultado, 

el reparto equitativo y 

justo de la riqueza. 

Como pudimos notar a través de estas 

páginas, la influencia de estas doctrinas sobre el De

recho y m~s sobre el Derecho del Trabajo.es clara, son 

teor~as con un alto contenido social y siempre se bas~ 

ron en la situaci6n de la clase obrera para emitir en 

algunos casos sus opiniones al respecto. 
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Es por eso que es muy recomendabie 

su estudio para ia mejor comprensión dei desarroiio y -

evoiuci6n de nuestra materia. 



C A P I T U L O 

I I 



LA ECONOMIA LABORAL 

A) La Econom~a y e1 Derecho en Genera1. 

B) La Econorn~a Labora1. Su Concepto. 

C) Su Campo de Ap1icaci6n. 



A) r.A ECONOMIA Y F.T, DERECHO E"1 GE!''ERAL. 

Previo a1 inicio de este caortu1o debe

mos tener muy c1aros 1os conceptos que definen a 1as -

ciencias que a continuaci6n se abordar~n. Nos referi-

mos a 1a Econom~a y a1 Derecho. 

Es de todos sabido que ambas ciencias 

forman parte de las 1lamadas Ciencias sociales~ donde 

tambi6n encontramos a la sociologra, a 1a Historia, a 

la Filosofra, etc. 

Introduzcamonos un poco en e1 campo de 

la Economra. Diremos, antes que nada, que su rarz eti

mológica proviene de1 1atrn oeconom~a, aue a su vez -

viene del griego oikonomra de oikonómos, aue significa 

administrador, intendente. 

Juzgamos conveniente hacer un poco de -

historia para comprender mejor la g~nesis del t~rmino. 

Se dice que e1 vocablo "economra" tiene su origen en -

la obra de Aristóteles, en la que estudia a la Econo-

rnra Dom~stica del hombre. 
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La meditación que hicieron los filóso-

fos griegos acerca de la Sociedad en materia económica, 

es considerada como la fase precient~f ica en la histo

ria de esta ciencia. Este perÍ0do abarca precisamente 

desde las meditaciones de los filósofos, hasta media-

dos del siglo XVIII. Este la~so lo dominan desde un -

punto de vista conceptual, Aristóteles y Platón. Los -

conceptos de interés, va1or, moneda, etc., de Arist6--

teles y la idea de ciudad-estado perfecta de Platón, -

est~n en el centro de todas las reflexiones económicas 

de los escritores romanos y de los teólogos medievales. 

A partir del siglo XVI, el desarrollo -

del capitalismo comercial provoca en la mayoría de los 

pa~ses europeos la aparición de una serie de aportaci~ 

nes (concepto de riqueza nacional, de balanza de pagos, 

etc.), encaminadas a la formulación de una serie de me 

didas de una política económica monetarista y protec~

cionista, conocidas como Doctrina Mercantilista. 

Pasemos a la fase científica de la his

toria de la Economía. Esta comprende el análisis de --
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las primeras expresiones teóricas que se hicieron al -

respecto. Hablamos, claro está, de la Escuela Fisiócr~ 

ta, seguidos por los Clásicos y por los Socialistas -

Científicos, quienes tuvieron en común algunos puntos, 

tales como: - l. Una actitud análitica y científica, 

que culminaba con la formulación pe Leyes y Teorías 

para explicar 1a realidad económica del capitalismo 

ascendente. 

- 2. La conce~ci6n del proceso económico 

capitalista, la utilización del Trabajo con e1 fin de 

obtener un excedente, e1 Trabajo se consideraba corno un 

va1or dentro del mercado. 

- 3. La Teoría del Valor-Trabajo, que ex~ 

plica conjuntamente dos fen6menos: e1 del Excedente y 

el del Valor. 

A1 lado de estas notas comur.~s, existen 

diversas escuelas y tarnbi~n de entre los diferentes au 

tares, encontramos diferencias muy notables y concep-

ciones muy polarizadas. 
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Tenemos ahora una fase dentro de este -

proceso histórico, la cual es muy marcada y esto se d~ 

be al c11mulo de escuelas económicas que surgieron, 

éste período va de 1870 hasta la Primera Guerra Mun--

dial. Por un lado, a partir de 1870 hay quienes siguen 

la escuela fisi6crata y otros que inician diferentes -

escuelas aportando ellos sus propias creencias. Tene-

mos el caso de la Escuela Histórica Alemana y sus se-

guidores quienes negaron el carScter cient:tf ico de la 

ciencia económica y su imposibilidad para formular le-

yes y teoremas, {porque según ellos, la ciencia econó

mica tiene un gran riesgo a1 emitir sus ieyes, ya aue 

éstas se fundamentan en hechos que no siempre son con~ 

tantes, como sucede con las 1.eyes que emanan de las --

ciencias exactas, como 1as matemáticas o 1a f~sica, 

etc.} 

Es también en esta fase, que se da una 

aportación importante (emitida por o~ros autores obvi~ 

mente distintos a los arriba anotados) en el campo de 

la Econom:ta, y es nada menos que el reconocimiento a -
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su independencia como ciencia. As~, tenemos que a par

tir de este momento la Economía será plenamente respe

tada como 10 que es, una Ciencia. 

los renglones 

Como pudimos observar, de 1a lectura de 

anteriores, el estudio y análisis de 

los problemas económicos, no es cosa nueva. Asimismo, 

pudimos darnos cuenta que esta actividad tuv6 mayor 

auge a partir del siglo XVI, sin emabrgo, 1a ciencia a 

la que hemos venido denominando como "Economía Políti

ca" empezó a florecer en el siglo XVII y este concepto 

fué utilizado ourante el período clásico. El adjetivo 

' 1 Po1~t~co'' fu~ utilizado en oposición a "Privado'' o -

"Doméstico" con e1 fin de indicar que el objeto de es

tudio de la Economía no era el comportamiento del indi 

viduo en la gestación de su patrimonio doméstico, sino 

las leyes de la administración de recursos en el seno 

de 1a sociedad A.umana. En este sentido "Político" ven-

dría siendo sinónim0 de "Social", en virtud de ello, 

la expresión "Economía Social" ha sido utilizada de -

manera indistinta con el término de "Economía Política". 
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AGn con 10 anterior, hay quienes opinan 

que en realidad la Ciencia Económica no surqi6 sino -

hasta mediados del siglo XVIII, y que como ya antes lo 

apuntamos fue conscecuencia de 1as corrientes cient~fi

cas que pretendieron descubrir los origenes de los pro

blemas económicos en el mundo, partiendo de la base que 

ellos bautizaron con el nombre de Ley Natural, que fua 

el primer sistema econ6;nico completo, y que atacó 1as -

ideas mercantilistas vigentes en aquel entonces. Nos re

ferimos nada menos que a la Escuela Fisiócrata (de la 

cual, ya hablamos páginas atrás) . Como ya lo menciona-

mos tambi€n, ~sta corriente la inició el Dr. Francois -

Quesnay. Cabe m~ncionar que años ~ss tarde, sus estu~~

dios fueron seguidos por Adam Smith, quien fundament6 la 

riqueza en el trabajo y reaíirr.6 algunas de las ideas 1i 

berales del Dr. ouesnay. 

Esta ciencia tuvo muchos problemas cuan

do trat6 de poner en práctica sus teorias, sobre todo 

cuando los que creian en la r.ey Natural (cuya esencia 

nos dice: que los problemas de tipo económico se resol

vian por si mismos,dejando siem~re al hombre a su libre 
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a1bedr1o), la pon1an en práctica. 

Surgen teor1as con el fin de contrarre~ 

tar los efectos que hab:!:a propagado 1a Escuela Fisi6··

crata, éstasteor:!:as fueron 1as que sustentaban al so-

cia1ismo como la so1uci6n de 1os problemas. 

Retomemos e1 tema de 1a denorninaci6n de 

~sta Ciencia. Existe 1a tradición ang1ofrancesa acerca 

de la manera en como se 1e debe llamar, ellos ap~yaban 

el nombre de "Econom:!:a Po11tica". Esta forma, fué uti

lizada por Marx y Enge1s en todo sus escritos, es por 

esto que se afirma que esta denominación ha sido 1a -

que preva1eci6 en 1a Escuela Marxista. 

Desde 1890, el vocablo "Economics" ("E

conom~a" en rigor "Econ6mico 11
) se ha impuesto en l.a l.!_ 

teratura econ6mica anglosajona, suplantando la expre-

si6n "Econom1a Po11tica". Y en 1a actual..idad seguimos 

e1 ejemplo anglosaj6n, aun cuando todav1a hay pa1ses -

que se niegan a adoptar esta expresi6n, continuando 

el.1os, con 1a denominación "Economf.a Pol.:í.tica". 
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Más, al momento de hablar, de introdu-

cir principios de carácter económico en una Constitu-

ción, fué México el primer pa~s en hacerlo. Es por eso 

que afirmamos que la Constitución Mexicana de l9I7 r~ 

piendo con los moldes clásicos ya establecidos, incluyó 

en su art~culado preceptos relatiyos al sistema econó

mico y social. Art~cu1os que mencionaremos más adelan

te. 

La Constitución Alemana de Weimar de --

1919 y muchas otras más, contr~buyeron-a la revoluci6n 

de la doctrina Constitucional, plasmando en sus textos 

regulaciones b&sicas, no sólo del régimen pol~tico y -

jur~dico de la comunidad nacional, sino también de LOS 

sistemas económicos y sociales. 

Pasemos ahora al conocimiento de lo que 

en s~, encierra esta ciencia~ La Econom~a. 

La Econom~a en términos muy generales y 

muy amplios, podemos decir que es la ciencia aue estu

dia a los fenómenos que tienen gue ver con la mejor --
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distribución y aprovechamiento de los recursos con --

c:ierto grado de escasez. 

Como vemos, de la anterior definición -

se desprende que la Econom~a, estudia y analiza los mS!. 

vimientos qu~ tienen los bienes (que son los objetos 

que el hombre necesita para satisfacer sus. necesidades). 

Estos bienes en la mayor~a de las ocasiones son esca--

sos, ya que de lo contrario, €stos no ser~an objeto de 

estudio de la Ciencia Económica. 

La actividad humana que consiste en 

adaptar las fuerzas y las reservas naturales a las ne

cesidades humanas a través de la creación de bienes, 

recibe e~ nombre de Producción. Esta se com?one de di-

versas clases de actividades, a las que denominamos -

Trabajo; en €ste, el hombre utiliza objetos materiales, 

qu~- llamamos Medios de Producción. La Producción de --

bie~s para satisfacer necesidades tiene car~cter so-

cial. El car~cter social de la Producción es consecuen 

cia del car~cter social del Trabajo, ya que los hom---

bres que producen bienes pueden o no trabajar aislada--
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mente. Los bienes son, pues, e1 fruto de1 trabajo so--

cia1 y sirven para satisfacer necesidades de tipo indi 

vidua1 o co1ectivo. Para e11o es necesaria 1a Distrib~ 

ciOn de 1os bienes entre 1os individuos de 1a sociedad. 

En e1 proceso econ6mico se estab1ece un tipo esencia1 

de re1aciones econ6micas, que son_ 1as que aparecen 1i-

gadas a un bien. E1 bien define en este caso, una re1~ 

ci6n entre 1os hombres. La Econom~a tiene como objeto 

ias 1eyes re1ativas a 1a creaciOn de bienes (Produc---

ci6n) y a su reparto entre 1os consumidores (Distrib~ 

ci6n). La Producci6n y 1a Distribución constituyen un 

proceso, esto es, una actividad humana que se repite -

en e1 tiempo. Las regu1aridades de comportamiento ob--

servadas en este proceso constituyen Las 1eyes que r~ 

gen 1a actividad económica. La Econom1a trata de encon 

trar mode1os genera1es de uniformidad en 1a administra 

ciOn de 1os recursos escasos. 

Las Leyes Econ6m~c~~~on, como todas --

1as dem~s 1eyes cient1ficas (emitidas por 1as ciencias 

que constituyen e1 grupo de 1as ciencias no exactas), 

proposiciones condiciona1es. Aseguran que esto y aque--
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satisfechas estas y aque11as condiciones. Ninquna Ley 

Científica se curnp1e cuando sus condiciones previas -

no se rea1izan, y, dado que 1a administración de 1os 

recursos escasos esU influenciada por 1a organización y 

1as instituciones socia1es, éstas. forman parte de 1as 

condiciones que determian 1os condicionantes económi 

cos. En consecuencia, 1as Leyes se cump1en en un tipo 

de organización socia1 y pueden fa11ar en otro tipo -

distinto. Por esta razón 1a mayor parte de 1as Leyes 

Económicas estSn " históricamente 1imitadas 

Ahora bien, 1a administración de 1os -

recursos escasos puede va1orarse en términos de c:i.-er-

tos objetivos socia1es. Dichos objetivos podrán consis 

tir en 1a satisfacción de 1as necesidades de 1os indi

viduos o en dirigir 1os recursos escasos hasta ciertos 

propósitos co1ectivos. Una vez determinados estos obj~ 

tivos socia1es en e1 campo po1ítico, 1as reg1as para -

e1 emp1eo de 1os recursos escasos se encontrarán des-

pués de comprobar en donde son más apropiados para e1 

cump1imiento de ta1es objetivos. 
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Hab1emos ahora de 1a Ciencia Jurídica -

(~ste terna 1o hemos de tocar de manera breve, pues se 

presume 1o conocemos mejor; además corno sabernos, nece

sitaríamos cientos de páginas para poder describir a -

una de 1as ciencias de1 tipo Socia1 más irnoortante.) 

Diremos que 1a pa1abra Derecho oroviene 

de1 iatín derectus, por directus y éste G1tirno de ---

dirigere, de dirigir. 

De manera genera1, diremos que ei Dere

cho es e1 conjunto de normas socia1es estab1ecidas -

por una autoridad, que a1 mismo tiempo que ias expide, 

veia por su correcta lilpiii:::ací6n . Sabemos que estas nor

mas son: e.xternas, coercitivas, heterónomas-: que regu

ian actos que se .nan.ifiesten. de manera exterior, es de

cir, que se rnateria1icen y que imp1iquen a1gGn daño o 

afecten ei interés de un tercero. 

C1aro está, que ei Derecho varia confoE 

me ai Estado que io aplica, pues si ei Estado es e1 ºE 

ganisrno segregado por la c1ase dominante para mantener 
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su dominio, el derecho será el apara~o normativo desti

nado a organizarlo y-a protegerlo; s~ oor el contrario, 

se acepta un Estado armonizador e integrador de unos -

grupos sociales no incompatibles, el Derecho será subs

tancialmente idéntico en toda la sociedad. 

Más la complejidad de las estructuras 

sociales impide aceptar visiones tan esquemáticas de~ 

Derecho, que, substancialemente, es a la vez Organo de 

dominio y organizaci6n de este dominio e instrumento -

al servicio de este dominio. 

Existe una pugna entre los grupos socia 

les, que provocan que el Derecho se convierta en una -

entidad no del todo coherente. 

No todas las normas sociales son normas 

jurídicas, :aigunas pertenecen al campo de los conven~

cionalismos sociales, que como debemos recordar care-

cen de coercitividad, característica importante que d~ 

be guardar toda norma jurídica; tenemos también a las 

normas de tipo religioso, que más que otra cosa, ven -
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por la conciencia del hombre, es decir, son normas in

ternas y por lo tanto no tienen la exterioridad de las 

normas de derecho .. Y así, en lo sucesivo, nos la po-

dríamos pasar enunciando una cantidad de normas socia

les que carecerán siempre de al,una de las caracterís

ticas que debe contener toda norma jurídica. 

Uno de los estud±os ~s importantes que 

existen del Derecho, es aquel que, lo divide en dos: 

el Derecho PGblico y el Derecho Privado. De esta divi

si6n nace la clasif icaci6n de las ramas del Derecho -

unas que pertenecen al Derecho PGblico y otras al Der~ 

cho Privado. En este sentido lo que a nosotros nos inte 

resa es el poder determinar a qu~ campo del Derecho -

pertenece el Derecho del Trabajo. 

Esta divisi6n se establece siguiendo --

tres criterios existentes y son: - El Orgánico; que -

consiste en las normas que regulan las relaciones en-

tre el Poder PGblico y los particulares. 

El Material; según 

afecten a los intereses generales o comunes de la co··..,. 
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lectividad o a 1.os interes particulares de sus mi.enbros, y 

- E1 Forne.1 ¡ segtin -

se estable=a por prooedirniet:d:oe coactivos o pactados. 

Aun cuanoo el prinero de los criterios es el 

que tienéle 11 inponerse en la doctrina, la utilidad práctica es 

nuy limitada, ya que en nuchas ocasiones el Derecho Privado pue

de confundirse con el Derecho PGblico (aclarando que conforne al 

prirrer criterio anotad:> ) , por razones de utilidad pol:S:tica. ~ 

berros <Ecir que sea cua1 fuere el tipo de Derecho, éste si.enpre 

tendrá algo de pGblioo. 

Para IIByc>r abundamiento di.renos que t:.od:> el. De

recho es social., puesto que está encaminado a regular la conducta 

del. hanbre en sociedad. 

Mlis operativas resultaron durante cierto tienpo 

l.as distinciones entre las di.versas ranas del Derecho; pero los -

di.versos nonbres y divisiones '3egÚn los pa:ises y, por otro lado,

l.a creaci6n <E ramas nuevas oosarro11adas FQr la necesidad ele la 

sociedad, así: cono la conplejidad é1e las misrras relaciones, han -

oril.l.aoo a que se llegue a una clasificaci6n más general. 
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En fin, seguir hablando de esta clasif..:!:_ 

caci6n nos llevaría mucho tiempo y francamente éste 

no es el tema del presente trabajo ) • 

Simplemente agregaremos que con rela--

ci6n al Derecho del Trabajo " resultaría difícil no e~ 

tar de acuerdo con las ideas expresadas por Pérez Bot..:!:_ 

ja, ya que en realidad el Derecho del Trabajo comparte 

por igual las características del Derecho Público y del 

Derecho Privado. Efectivamente, el Derecho del Trabajo 

naci6 en el seno del Derecho Civil, y por mucho tiempo 

el contrato de trabajo estuv6 regulado por el principio 

de la autonomía de la voluntad y sujeto a las reglas -

privativas del Derecho Común " ( s 

Con el tiempo y al adquirir la autonomía 

jurídica del Derecho Civil que lo regía, qued6 únicamente 

como supletorio. La fuerza expansiva del Derecho del Tr~ 

bajo y la intervenci6n del estado en cuanto a su ªP.lica-

ci6n y cumplimiento, hicieron que esta nueva rama del Dere 

cho invadiera la esfera del Derecho Público. Por ello r~ 

sulta acertado pensar que el Derecho del Trabajo partici-



101. 

tanto de 1a Normas de Derecho Púb1ico como de las de oer~ 

cho Privado. 9 

Asimismo, pensamos que el Derecho del -

Trabajo, como cualquier otro Derecho, es profundamente so

cia1, pero e11o no imp1ica que por ta1 motivo pierda su -

autonomía y denominaci6n. El Derecho Labora1, corno social 

que es, continúa con sus caracter~sticas propias, que ha-

cen de é1 un Derecho exepciona1, que tiene por objeto e1 -

equilibrio y armonía de dos fuerza~ no s61o socia1es sino 

también econ6r:ticas que, como e1 capita1 y e1 trabajo, de--

ben conjugarse en beneficio de la colectividad " 10 ) 

vo1viendo a1 tema de 1a relaci6n que -~

existe entre 1a Economl:a y e1 Derecho en genera1, diremos 

que, es facií1 observar -como se rrencion6 antes- que por· 

ser 1a Economía una Ciencia Social, se ve estrechamente -

1iqada a las otras ciencias así denominadas. Esto se co

rrobora haciendo un estudio de la Teoría Marxista, que -

" fué e1 prirner examen metodoHSgicamente serio que prete!!. 

di6 dar una explicaci6n profunda de 
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va1idez genera1, sobre las relaciones existentes entre 

1os f enórnenos económicos y 1os dem~s factores de la v~ 

da socia1. Su idea central consiste en afirmar que los 

fenómenos económicos son los que determinan, preponde

rantemente el acontece:::- social". 11 

Es por eso que Marx afirmó que ~no es = 
1a concienca de1 hombre 1o que deten:)ina su ser, sino 

por e1 contrario e1 ser socia1- es e1 que determina su 

conciencia provocando mu1tip1es consecuencias de tipo 

econ6mico y socia1". 12 ) 

Podemos afirnar asimismo, que "1os fen~ 

menos sociaies distintos a1 econ6micor como son las -

formas jurídicas, po1iticas, re1igiosas~ artísticas, 

fi1os6ficas y en general las formas ideo16gicas, son 

superestructuras derivadas y condicionadas por 1a es-

tructura económica". ( 13 

Sin embargo e1 caso con=eto que a naso·· 

tres nos interesa, es 1a re1ación (a nuestro ver muy 

estrecha) que existe entre 1a Economía y e1 Derecho. 
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Es notorio observar como esta re1aci6n 

ha sido estudiada por muchas oersonalidades, entre las 

que destacan como ya lo mencionamos Carlos Marx, as~ -

como su entrañable colaborador, Federico Engels, quien 

trató de ser más expl~cito que el propio Marx, cuando 

en 1872 publicó su libro "Sobre el problema de la Vi--

vienda". 

Libro en el cual Enoels, hiz~ afirmacio 

nes muy interesantes como cuando sostuvó "que los hom

bres olvidan que su derecho se origina en sus condicio 

nes económicas de vida". (14) 'I'ambién comentó "cuanto 

más compleja se hace una legislación, su modo de ex~r~ 

si6n se aleja más del modo con·que se expresan las -

habituales condiciones económicas". 15 

Creemos entonces, tomando como base es

tos comentarios, que el Derecho es el instrumento idó

neo para regular de manera más acertada las relaciones 

económicas que surjan entre los individuos componentes 

de la sociedad. 
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Ahora bien, este tema nos orilla a rned~ 

tar¿cGal de las dos Ciencias surgió orirnero?, nosotros 

opinamos y con base en lo que ya antes anotamos, que;

el Derecho (y no porque nostras as~iremos al trtulo de 

Licenciado en Derecho), no, nosotros lo creernos asr, 

puesto que nos atrevernos a sosten~r que primero hubó 

juristas que economistas_ Sin embarqo, aceptamos que 

como necesidad del hombre tanto en lo individual como 

de manera colectiva, haya sido la Econamra la primera 

en surgir, lo anterior 10 afirmamos pues recordemos -~ 

que desde los tiempos inrnemoriables de la historia la 

necesidad por satisfacer sus requerimientos lo impulsó 

a intercambiar bienes por medio del trueque -forma 9r~ 

mitiva de lo que ahora conocemos por camera-venta-. 

N~ pensemos, que porque la Economra, -

en la mayorra de los casos es el motor generador de la 

vida social, ésta lo es todo. No, recordemos también -

que existen otras formas del pensamiento social (en -

este caso nos-referimos al Derecho), que influyen de -

manera Cbterminante en la Economra. 
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Resumiendo diremos, que toda vida socia1 

es una convivencia que est§ exteriornente regulada. 

Siguiendo con el estudio de la relación 

entre la Econom~a y el Derecho juzgamos interesante a -

puntar que Rudolf Stammler ( filósofo alem§n ) , aportó

ideas muy acertadas de esta reiaci6n. 

Stammlerafirrnó, que la relación entre -

ambas ciencias no fuG producto de la casualidad, no son 

tampoco conceptos que gocen de una independencia social 

entre s~. aunque se acepta que ambas ciencias observan -

distintos aspectos de 1a vida socia1, sin estar nunca se 

parados de manera total. 

Stammler entiende la Econonúa Social, 

corno la cooperaciOn para la satisfacción de las necesid~ 

des humanas, afirmando asimismo, que ta1 cooperaci6n se 

desarrolla condicionada a un conjunto de reglas externas 

de conducta, gran parte de ellas de naturaleza jur~di---

ca 16 ) 
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Continuando con el pensamiento de este 

autor, diremos que él, reprocha de manera tajante los 

intentos de estudiar a los fen6menos econ6micos desvi~ 

lados de los jurídicos. Stammler, entendía por lo prime

ros como la cooperaci6n humana para la satisfacci6n de -

necesidades. Y pens6 que éste tipo de fen6menos surgían 

y se desarro:laban de acuerdo a las formas normativas -

externas ya existentes, sin embargo por otro lado, toda 

posible regulación social tiene por materia la conducta 

humana en un sistema econ6mico. 

Es por lo anterior, que la Economía no -

puede µ.iededejar de tomar en cuenta el marco jurídico de 

las conductas sociales que estudia. Así como tampoco el 

Derecho no podr5 alejarse de la matería por él reglament!!_ 

da, es decir, de la Economía sociá1 (entre otros ¡:untos). 

Podemos asegurar que será la regulación legal la que ejeE_ 

za cierta influencia en determinar el cauce de los fen6~ 

nos econ6micos. 

Dentro de la vida de la sociedad no s6lo 

hay fenómenos económicos o jurídicos, encontramos tam----
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bién fen6menos pol~ticos que en la actualidad han cobr~ 

do gran importancia e influyen de manera muy directa a

loa fen6menos econ6micos y a los jur~dicos. 

Es por eso que pensamos, que el papel de 

la Pol~tica y el Derecho en la evoluci6n econ6mica de -

la sociedad es suma~ente importante. 

Con lo anterior queremos decir, que la -

actividad econ6mica que ha de desarrollarse en una so-

ciedad, no puede mantenerse al margen de la realidad 

instituciona1 de la misma, al contrario tiene que ir 

acorde a las Instituciones del Orden Pablico que han si 

do creadas por la s~ciedad. Estas instituciones no son 

s6lo de carácter pol~tico, n~ encontramos que existen 

algunas cuyo objetivo.primordial es el econ6mico. 

''·'El régimen instituciona1 econ6mico im-

plica por lo menos: a) Una organizaci6n de la propiedad 

en cuanto a su uso y disposici6n de bienes, 

b) Un r~girnen bajo el cual se con-

traigan y cumplan o~ligaciones de los sujetos de la ac-
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tividad econ6mica, esto es bajo el cual se formen las -

transacciones bienes y servicios escasos y 

c) on esquema que regule la formación 

de entidades asociativas y que establezca mecanismos de 

cooperación para la persecución de metas cuya realiza-

ci6n hace necesaria l.a asignación y gestión de recures 

de escacez relativa. 

Esto es suficiente para concluir que t~ 

do sistema econ6mico requiere un marco instituciona1 e1-

proporcionar dicho marco es responsabilidad del Orden J~ 

rídico de las sociedades modernas :,• las perspectivas que 

tenemos a la vista nos permiten calificar de útopicos --

1os mode1os socia1es que han avizorado sistemas económi

cos que pueden funcionar sin cauces jurrdicos, aunque -

claro, estos son susceptibles de modificaciones sustan-

ciales conforme a l.a transformación de la sociedad " ( 17 ) 

En otras pal.abras no debemos olvidar -

que el ordenamiento jurídico en la mayoría de las ocasio

nes proyecta la voluntad política y ésta última casi siem 

pre refleja la situaci6n econ6rnica prevaleciente. 
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En nuestro tiempo es imposible hacer -

un estudio relativo a la Econom1a y al Derecho sin to-

car el tema po11tico, esto es muy natural puesto que la 

Po11tica ( ciencia ?racticada desde hace miles de años ' 

está estrechamente ligada con el tema que hemos venido

desarrollando. 

El E3tado -como ente p6blico- ha sido un 

mecanismo que se ha dedicado a la colaboración social -

( juzgamos que ésta es una de sus funciones que debe d~ 

sarrollar con más rutúnco ). Al Poder Público se le co~ 

sidera e1 instru~ento id6neo para manejar e1 proceso y

el progreso econ6mico de la sociedad a la que sirve, e~ 

cauzándolo de tal forma que beneficie a esa sociedad. 

Más, ahora caeremos en e1 cuestionamien

to acerca de qué ti?O de Poder Po11tico es ~lepe ejerce 

esta función más adecuadamente?, será el Intervencioni~ 

mo de Estado, o un :~stado Liberal quizás? o tal vez un

Estado que maneje úna Econom1a Mixta?. 
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Para nuestro modo de ver el Poder Pl!blico 

debe manejar algunos de los sectores de la Economía sin 

llegar éste manejo a ser total¡ es decir, que se le de

je libertad a los p;irticulares para que ellos mismos i!!). 

pulsen la actividad econ6mica del país donde habitan. 

Cierto es, que los avances obtenidos por 

el manejo de la política, en la actualidad el Estado se 

ha responsabilizado del acertado maneje de la economía

de su pueblo atribuyéndose tod~ la carga de dicho mane

jo, aun cuando estemos hablando de un pa!s en que su -

econom!a sea mixta como es el caso de M€xico, en ei que 

nos61o los particulares participan del desarrollo econ~ 

mico del pa!s: sino que tambi~n cuenta con la partici

paci6n directa del 3stado, que le dá impulso al sector

de la Economía que así lo requiera. 

No es fac!l practicamente hablando ) 

explicar las características fundamentales de un siste

ma de Economía Mixta, puesto que estas se presentan de-

manera muy variada. Lo que podemos decir en teor!a es-

que este sistema es producto de una combinaci6n entre -
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el sistema de Economra Liberal ( en el que encontramos -

un r(,gimen de propiedad privada sobre los medios de pro-

ducci6n ) y el sistema de Econom~a Socialista que se -

caracteriza porque el Estado es quien maneja la economra 

del pars ) . Para nuestro modo de pensar, y para un pars 

como el nuestro en v~as de desarrollo ) el sistema 

que más le conviene es precisamente el que tenemos. 

Como ya lo mencionamos, en el p~rrafo an

terior, nuestro rl'Ogimen econ6mico es Mixto y éste fué -

as~ expuesto en la Carta Magna que nos rige. 

~'uestra contituci6n eíectivanente señala:y: 

" a) Consagra un tipo de propiedad de los 

particulares sobre ~odo tipo de bienes, incluyendo los -

de producci6n pero consigna y limita la-propiedad priva 

da en atenci6n al interés pGblico y establece un determ~ 

nado régimen de pro:?iedad pGblica sobre determinado tipo 

de bienes y de control directo y exclusivo del Estado s~ 

bre ciertas actividades y servicios. 
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b) Atribuye al Estado, a través de sus -

diversos 6rganos, una serie de facultades para interve-

nir en el proceso econ6mico con el objeto de impulsar el 

desarrollo de la sociedad, regulando, como dice el ar--

tículo 27 de la Constituci6n, • el ap~ovechamiento de -

los elementos naturales susceptibles de apropiación, pa

ra hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza pGbl.!_ 

ca y para cuidar de 3U conservaci6n párrafo 3ero. )y 

c) Garantiza una serie de derechos indi

viduales y sociales de libertad econ6mica, pero condici~ 

na y limita su ejercicio por el interés público. 

Analicemos md:s detalladamente estos tres 

aspectos del régimen Constitucional de la Economía Mexi

cana para precisar el carácter mixto de nuestro sistema

econ6mico, al menos :?ar ahora, desde el punto de vista -

de la regla fundamental del ordenamiento jurídico fede--

ra1 11
• 18 ) • 

Comencemos por e1 inciso que nos mencio

na a la Propiedad. 
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Qué ?Odemos decir de l.a P:rop:i.eclad en Méxi_ 

co? 

Primaramente diremos que se encuentra r~ 

gl.amentada por el. artículo 27 Constitucional.. En el. que 

se menciona que " La propiedad de l.as tierras y aguas -

comprendidas dentro ·le l.os límites del. territorio nacio

nal, corresponden originariamente a la Naci6n, l.a cual -

ha tenido y tiene el. derecho de transmitir el. dominio de 

el.las a l.os particul..:.res, constituyendo la propiedad pri_ 

vada " ( 19 

Como vemos, este artículo tiene un fondo 

eminentemente social, pues le da a la Naci6n el derecho

y control sobre las tierras y aguas. El Estado puede -

enajenarlas a los particulares, siempre y cuando no esté 

de pormedio el. inter~s pGblico. Sin embargo, éste dere

cho de los particulares a constituir una propiedad priva 

d~ está limitado por el propio Estado. 

Dentro del. análisis del inciso b); pode

mos decir que el Est:>.do tiene la oblígaci6n de mantener-



114. 

la propiedad de algunos bienes, con el. prop6sito de lograr 

un justo reparto de la riqueza. Asimismo el. Estado debe -

mantener ciertos servicios de carácter p~bl.ico, que de al

guna manera influyen decisivamente en la Economía del pa!s. 

Para referirnos al inciso c) , diremos que

versa acerca de las diferentes libertades econ6micas que -

se encuentran manifestadas en Nuestra Constituci6n. En -

primer lugar tenemos que el artículo 3°., señala que uno 

de l.os objetivos de la educaci6n en México, es lograr el. 

aprovechamiento de n~estros recursos y el aseguramiento de 

nuestra independencia econ6mica. 

Tene,nos también que la Libertad al Trabajo 

( regulada en alguno5 de sus aspectos por el. art!cul.o 5°.

Constitucional., en ec que le da al. individuo la libzrtad -

para dedicarse al. oficio o profesi6n que más le convenga,

siendo l.!cita, este art!cul.o es de gran importancia para -

el desarrol.l.o del ho:nbre ) • De l.a Libertad de Trabajo se

deriva una rel.aci6n que surgirá entre empleador y empleado 

cuando se establezca l.a rel.aci6n laboral.. 
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Existen los artículos 14 y 16 en los que

se pretende asegurar el producto del trabajo ( para poder 

efectuar un ahorro y una inversi6n que le redituará al --

país una mejor econo~!a interna), esta es pues, una de-

las garantías que ti~ne el hombre sobre el producto de su 

trabajo. 

El artículo 27, es el que determina como

ya antes lo dijimos, el tipo de propiedad que existe en -

nuestro país. 

Sin ~mbargo, el artículo que más conserva 

la corriente de Libertad Econ6mica que se maneja en nues

tro país es el artíc~lo 28. En e~ que se prohiben los ~ 

nopo1ios, 1as exenciones en las cargas impositivas, entre 

otras cosas. 

AGn ~sí, este artículo se ha prestado pa

ra mGltiples controversias, pues en ~l se fundamentan a-

quellos que sostiene, que en nuestro pa!s se da el inter

vencionismo de Estado en materia Econ6mica, así como tam-

bi~n se da la existencia de la Libre Concurrencia. En --
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efecto, lo que el legislador quizá dejar asentado fué un 

r~gimen jurrdico para un Sistema de Economra Mixta. 

No debemos olvidar, que los mrnimos der~ 

chas de los trabajadores están consagrados en la Consti

tuci6n, siendo los mSs importantes: La Jornada Máxima -

de Trabajo, ( tema q~e será abordado más ampliamente pá

ginas adelante), el Descanso Semanal, los Salarios Nín~ 

mes ( tema que tambié~ desarrollaremos m~s adelante ) , la 

Protecci6n Contra Accidentes de Trabajo, etc. 

" El ~:>ropio artículo 123 establece los d~ 

rechos e instrumento3 de trabajadores y patrones para f.!_ 

jar 1as condiciones de 1a contrataci6n, 1abor gue se --

efectúa mediante negociaciones co1ectivas. En efecto, 

en esta materia la libertad genérica de asociaci6n es g~ 

rantizada por el artrculo 9 Constitucional, el 123 est~ 

blece el derecho de obreros y empresarios para coaligar

se en defensa de sus respectivos intereses, formando sig 

dicatos, y asociacio::ies profesiona1es ~·. ( 2.0 

Es por todo lo anterior, que hemos veni-
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do sosteniendo que la relaci6n entre el Derecho y la Eco

nomra es innegable. 

Reco,ocemos que ambas son ciencias autdn~ 

mas, pero que no por esto dejan de estar vinculadas la -

una con 1a otra. 

Más " La precisi6n de las relaciones en-

tre los fen6menos jurrdicos y econ6micos en la vida so--

cía1, s61o será posi~le cuando ana1icemos casos concretos, 

pues de otra manera ,os quedaremos a1 nivel de meros cri-

terios orientadores". 2D ) 



B) LA ECONOMIA LABORAL. SU CONCEPTO. 

con el propOsito de facilitar el desarro-

110 de este tema que consideramos de gran interés, cree-

IIK>S conveniente hacer una somera introducci6n a1 Derecho 

del Trabajo. Gracias a lo anterior nos daremos cuenta de 

que algunos de sus conpetos fundamentales tienen gran in

fluencia de carácter econOmico. 

Lo que este derecho pretende, es lograr -

e~ justo equilibrio de 1a relación laboral entre las par-

tes. 

De la relaci6n que hay entre patrones y 

obreros 4 podemos observar múltiples consecuencias de ti

po económico, tal es el caso del salario y de las prest~ 

cienes en especie. 

Entratándose de los patrones, éstos tie

nen preponderante ingerencia en la cuestión económica del 
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derecho del trabajo, desde el momento en que generan em 

pleos y pagan los salarios y cada una de las prestacio

nes que los trabajad~res hayan devengado-

Es innegable la influencia de la Econo

nú.a en el Derecho en general, mi~ma que a nuestro modo

de ver, se acentGa al referirnos al Derecho del Trabajo, 

toda vez qur: los derzchos de los obreros ahora se insp!_ 

ran ~s en cuestiones de tipo econ6mico. Desde luego -

deb~mos ac1arar que no por 1o anterior, se debe concen

tir en que el Derecho del Trabajo se deshumanice, afir-

mar esto, sería tanto como negar la esencia misma de -

esta rama de1 Derecho. 

El hablar de la Econom!a Laboral, es e~ 

mentar un terna novedoso dentro de la doctrina del Dere

cho del Trabajo, lamentablemente es poco lo que se ha -

escrito a1 respecto, más no por esto disminuye su atra~ 

tivo. Esta diciplina tratará y analizará aspectos del 

trabajo humano desde puntos de vista diferentes a corno

lo ha hecho la rama ~e la Economia denominada Ergonom!a 

( que estudia el conjunto formado por el hombre , su --
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entorno laboral, partiendo de la consideraci6n de la e~ 

presa, no como una sociedad de capitales sino como una

sociedad de personas. Pretende lograr una evaluación -

de la productividad a trav6s de la mejor adecuaci6n de~ 

tro del binomio hombre-puesto de trabajo, y considera -

que para ello es requisito indispensable superar las -

posturas tradiciona1cs que consideran a1 trabajo como -

un factor de producci6n que debe ser objeto de contra

tación en el mercado, 10 que lo obliga ~ una prestación 

de servico y le concede unos derechos especificas, asi

como aquellas otras t6sis que af ir:nan que la detenta--

ci6n del capital confiere un derecho de propiedad y 1a

apropiación de beneficios y faculta para ejercer el po-

der de decisión dentro de la empresa ) . En resumen, 1o 

que intenta 1a Econo~ía Laboral, es el poder sistemati

zar los problemas que afectan al trabajo en cuanto se -

refiere al car~cter de productividad del mismo, con 1a

inevitab1e referenci-,, al conflicto natural frente al c~ 

pita1. 

El hecho de la consolidación de la Eco

nomía Laboral, como dicip1ina o al menos como objeto de-
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análisis diferenciado, contrasta con la diversidad de e~ 

foques al estructurar su contenido. 

Esta disciplina debe superar la historia-

del. movimiento obrer•::> y dar por sabida la evoluci6n de -

las leyes de los tra~ajadores, para concentrar su estu-

dio en la fuerza de trabajo como categoría econ6mica. 

Por tanto aseguramos que esta fuente del -

Derecho del Trabajo ,-,,5 mucho más activa de lo que se pu~ 

de pensar, pues su t~rea serS la de observar muy de cer

ca 1a situaci6n que 1uarda la clase obrera en 1a sacie-

dad y como es fácil adivinarlo, ~sta es muy variada. 

Probablemente cuando logremos entender -

de una manera precis.3 l.a estructura de la Economía Labo-

ral podamos, al mome~to de investigar el factor trabajo

dentro del proceso productivo, eliminar la preocupaci6n

existente por la definici6n de los conceptos básicos que 

el Derecho del Trabajo aporta, concentrándonos entonces

en el estudio de la 3ituaci6n de la clase obrera, que s~ 

rá uno de los conceptos que la Economra Laboral maneje -
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como uno de los más importantes. 

Es notorio ver como en la actualidad el-. 

Derecho del Trabajo es considerado como piedra angular -

de la vida econ6mica de la sociedad. Esto se afirma por 

el alto contenido político-econ6mico que tiene este der~ 

cho. 

S:t hemos venido hablando de las miil.ti-

ples relaciones de la Economía o con el Derecho en gene

ral o con asta f u e n t e del Derecho del Trabajo, 

también es importante el destacar que inclusive siendo 

la Economía Laboral. una fuentedel Derecho del Trabajo 

ex~sten aigunas diferencias entre si, con mayor raz6n 

habrá diferencias entre la Economía Laboral y la Econo-

mía. Citaremos muy brevemente al.gunas de las diferen--

cias que puede haber entre ell.as. Diremos que mientras

el Derecho del. Trabajo es resultado de un proceso legis··· 

lativo, la Economía Laboral no lo es, puesto que se con

creta ,;u o::>jetivo en proporcionar datos que ayuden precio_ 

samente a las posibles modificaciones que se le har~n al 

Derecho del Trabajo. Así también se puede afirmar que -
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el Derecho del Trabajo persigue como uno de sus objeti

vos, el de definir y caracterizar el comportamiento de

cada una d~ 1as partes que lo integran, en cambio l.a E

conom:La La":>oral, da por sentado el conocimiento de esta 

definici6n y se dedica más bien, al estudio del compor

tamiento de esos personajes pero,. lo hace siempre par-

tiendo de la ba~e del proceso de producci6n de bienes y 

servicios .;~e d~ esos personajes se han de emanar. 

Demos paso entonces, a 1o que nosotros

consideramr:>s como el concepto de nuestra rr.«teria, 1a -

Economía L~boral ( sin imaginar que éste no podrá va--

riar, por el ca¡;¡bio de las circunstancias que se den en 

nuestra realidad). La Economía Laboral debe ser cons~ 

derada como la fuente econ6mica del Derecho del Trabajo 

que se enc~rgará de observar y anal.izar la situaci6n --

que guarde la fuerza de trabajo en el proceso product~ 

vo, a efecto de aportar elementos técnicos necesarios 

para generar un cambio en los parámetros que rigen la 

actividad de las partes, asimismo atenderá el estudio 

de los movimientos econ6micos de la 

sociedad. 

clase obrera en 1a 
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De los comentarios antes anotados pode-

mos decir ·:iue la Econom1a Laboral es una fuente del Der~ 

cho Laboral, que es eminentemente particular, mientras que el ce-

recho del •rrabajo. como todo Derecho, es general. La Eco-

nom1a Laboral se concretiza a la emisi6n de criterios -

orientadores basados en datos espec!f icos y destinados a 

un grupo d2 personas determinadas. 

Decimos que la Economía Laboral es fuen

te del Derecho del Trabajo, porque con base en los datos 

por ella proporcionados, los Legisladores podrán hacer 

las reformas o modificaciones a la Legislaci6n Laboral 

ha que haya lugar. Aportará como lo veremos en el si-

guiente inciso datos que pueden ejemplificar la situa--

ci6n de la clase obrera en una zona determinada del país, 

logrando con ello que los trabajadores se vean efectiva

mente beneficiados por las reformas tanto de la Ley como 

de los ara~celes de los salarios. 

Los Salarios son parte muy importante -

tanto del Derecho Laboral como de la Economía Laboral, 

son en torno a ellos, que gira la atenci6n de la clase --
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obrera, pu~s de ellos depende su nivel de vida. Y son

con base a ellos que los trabajadores aceptar~n o no 

una jornada. En fin el tema de los salarios es tan am-

plio que l~ dedicaremos un somero estudio p~ginas m~s

adelante. 



C) SU CAMPO DE APLICACION. 

De1 concepto antes dado de esta rama de1 

Derecho de1 Trabajo, podemos observar que uno de sus ob

jetivos primordia1es será e1 de determinar 1a situaci6n

de 1a ciase obrera en 1a sociedad, estudiando y ana1iza!! 

do los movimientos de 1a misma en el seno de 1a sociedad, 

logra~do con ello prever los cambios bruscos desfavora-

b1es para ésta c1ase,que ha venido aumentando de tamaño

con e1 paso del tiempo. 

Tenemos pues, que el campo de aplicaci6n 

de esta ra.~a es muy basto. A pesar de esto, nosotros --

concentraremos nuestra atenci6n en tres puntos claves, a 

saber: - 1. E1 aná1isis de 1a Oferta y Demanda de Traba

jo; es decir, que en esta parte debernos estudiar las es-

tad~sticas de 1a mano de obra disponib1e 

en potencia ) y de 1a mano de obra activa 

trabajadores

( dentro de -

la cua1, d·?!bemos determinar que porcentaje de esta mano

de obra es ca1ificada y cua1 no 1o es, esto nos ayudará

ª conocer ~ue ramas de la industria necesitarán dela ma

no de obra que se encuentra a disposici6n y que esté 
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efectivanente calificada para desempeñar este trabajo ) • 

- 2. El estudio acerca de las relaciones 1abora-

1es. Como vemos es de suma importancia conocer la reali

dad de este tema. 

- 3. El Salario, tema al que nos referimos 

en el Cap~tulo III ) . Este será uno de los objetivos 

más importantes que deber~ estudiar la Econom~a Laboral, 

pues IID.lcho depende del Salario para que un obrero acepte 

el trabajo. Este en uno de los puntos que siempre ha s~ 

do de los más controvertidos a través de la historia del 

Derecho del Trabajo. 

Desarrollemos el apártado 1. " Oferta y Demanda 

de Trabajo " 

Dentro de este inciso cobra importancia el con~ 

cimiento de los niveles aproximados ) de la Población, 

pues este conocmiento nos indicará que porcentaje de la 

comunidad efectivamente trabaja, lo que llamamos pobla-

ción activa y que cantidad es simplemente mano de obra -

er_ potencia. El conocimiento de estos datos nos --
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ayudar~ a determinar en qu~ zona de la industria es nece

sario el incremento de la poblaci6n activa, logrando con

ello la desconcentraci6n de la poblaci6n hac~a regiones -

que requieran no s61o de habitantes sino de mano de obra

calificada. 

La Econom!a Laboral necesita del apoyo de 

algunos datos estad!sticos tales como: - Conocer la Pobl~ 

ci5n total del pa!s. 

- SabPr cuanta de

~sta poblaci6n se encuentra en qu~ regi6n del pa!s. 

- Es necesario e1-

conocimiento de gue porcentaje de la poblaci6n es femeni

na y cuant~ masculina_ 

- Investigar que -

cantidad de la poblaci6n es econ6Micamente activa. 

Con case en los datos anteriores podremos 

planificar una mejor estructura econ6mica que nos servirá 

a todos. 

El conocer estas estad!sticas nos mostra-
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rá si existen más empleos y d6nde o en su defecto sí es 

más alto el riivel de demanda de trabajo y también d6nde s~ 

cede esto. 

Asimismo, estos datos de a1guna manera nos 

dirán el porque en algunas zonas del pa~s la mano de obra

es mejor pagada. 

Por dltimo diremos que €Sta fase de la Ec~ 

nom!a Laboral podrá no s6lo ser utilizada por la industria 

privada sino que también puede otorgarle datos orientado-

res al Gobierno a~ora que pretende llevar a cabo la Desee~ 

traliazaci6n Administrativa pues 1e forta1ecerá e1 conoci

miento acerca de qué regi6n podrá admitir algunas de sus -

dependencias, con3iguiendo con ello una mejora para nues-

tra clase trabajadora. 

Estudiemos un poco el apártado 2 de este -

inciso: 0 Las Relaciones Laboral.es". 

E:; natural pensar que este tema es de sumo 

interés para todo el estudioso del Derecho del Trabajo ---
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pues, de su realidad depende en buena medida e1 éxito de

este Derecho. 

Como en toda relación social, es muy im-

portante contar con la colaboraci6n de quienes en esa re-

1aci6n interviene~. Para el caso que nos ocupa, depende-

mos en gran medida de 1a veracidad de las declaraciones -

de ambas partes. 

No creamos que por perseg'1ir metas dife-

rentes en algunos casos 1as relaciones entre 1os obreros-

y los patrones son siempre conflictivas. Lo que debe es-

timu1ar a cada uno de ellos es la obtenci6n de un buen s~ 

!ario en el caso de los obreros y para los patrones -

será el lograr un3 mayor ganancía. 

Sin embargo, debemos reconocer que a tra

vés de la historia nos hemos percatado que esta relaci6n

no ha sido del todo satisfactoria sobre todo para el lado 

de los trabajadores que antes se vieron explotados vi1me!!_ 

te. 
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" Los conflictos colectivos de trabajo -

han originado his~6ricamente, 1a formaci6n y conso1ida--

ci6n de los grupo3 y el establecimiento de las relacio-

nes sociales en c~anto relaciones de grupo. Q.li.úre ello

decir que el conflicto es el primer fen6meno socialmente 

relevante cuya g~nesis determinar~ la conf iguraci6n de -

1os sindicatos ob=eros, si bien ~stos, una vez estabi1i-

zados, asumirán como funci6n b§sica 1a de promover y di-

rigir los conflictos para la mejor defensa de los inter~ 

ses colectivos, sabiendo que cada conf1icto es, a la 1a~ 

ga, mero eslab6n de una cadena en la que, a veces, el -

significado apare~temente insignificante·del caso concr~ 

to queda establecido por la significaci6n global de la l.!:!_ 

cha. 22 ) 

P=obablemente no hay ningan país sobre -

el orbe que pueda afirmar con satisfacci6n que las rela

ciones obrero-patronales son del todo satisfactorias, -

tan es así que en muchos casos ha tenido el Estado que -

adoptar una deter.ninada postura frente al conflicto lab2_ 

ral. 
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E1 conf1icto co1ectivo, es siempre una

tensi6n~ puede no ser un acto uni1ateral de 1ucha, lo 

que permite diferenciar e1 conf1icto co1ectivo de 1a 1~ 

cha co1ectiva ( que casi siempre es 1a misma exteriori

zaci6n de un conf1icto co1ectivo, vaya o no precedida -

de un enfrentamiento). 

11 Por definición, un conflicto de trab!!_ 

jo, existe a11! donde existe una diferen~ia, y una dif~ 

rencia puede exis·l:ir mucho antes de que 1as partes se -

encuentren .Lmp1icadas en una lucha." ( 23 ) 

L~ 1ucha co1ectiva se caracteriza por 

ser un acto uni1atera1 que uti1iza un cierto grado de 

violencia, al menos en su acepci6n de presi6n, con 1a 

lucha co1ectiva se pretende forzar 1a posici6n de1 ant~ 

genista socia1 a través de instrumentos de mayor convi~ 

ci6n que los habitua1es en 1os conf1ictos co1ectivos sin 

1ucha. Es normal-, hoy aceptar ese tipo de presi6n en un 

marco de producci6n capita1ista, y casi siempre este m~ 

dio es 1a Hue1ga. 
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" El fenómeno de la huelga, quizá por su 

indiscutib1e eficacia como medio de 1ucha obrera, no su~ 

1e ser enjuiciado as~pticamente; la pasi6n aflora, por -

e1 contrario, para sustentar opiniones en contra o a fa-

vor de su reconocimiento como hecho o como derecho. Es-

indudab1e que en la actualidad los enemigos de la hue1ga 

adop~ar.. postt=r.as genera1mente menos radicales que hace -

alg~nos añon, aunque ahor~ arropan sus argumentos no en

J..a negativa de la ~"lue...l.ga como hecho o como derecho, sino

en su util.i:~=-ci6n econ6rnica, en casos límite o extremos. 

A su vez, 1as opiniones a favor de la huelga no se limi

tan s6lo a justificar su ejercicio relacionando el fen6-

meno de 1a huelga con lus exigencias del sistema capita

lista denroducci6n sino que lo consideran inseparable 

del modelo de civilizaci6n occidental e incluso de la 

propia vida democrática. " ( 2<f ) 

La huelga es un fen6meno socialmente 

fitil y en a1gunos casos beneficioso. por constituir una

fase de1 procedimiento a trav~s del cual se ejercita 1a

funci6n normativa de los sindicatos. 
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11 Hace a1gunos años, Carnel.utti se atre

vi6 a escribir que ia hueiga es un fracaso dei derecho;

con eiia el Estado renuncia impiícitamente a cumpiir su

tarea de componedor de los confiictos y de instaurador -

de ia paz. En ia doctrina de ia Iglesia, la postura de

ia Rerum Novarum es sistemática: ~ & este mai ( hueiga 

frecuentemente y grave debe poner remedio la autoridad 

pGblica porque semejante cesaci6n dci trabajo no s6io d~ 

ña a 1os amos y a~n a los mismos obreros, sino que perj~ 

dica ai comercio y a ias utilidades del Estado; y como -

sueie no andar muy lejos de la vioiencia y sedici6n, po

ne muchas veces en peiigro ia ptlblica tranquilidad .•. ' 

Esa simple aiusi6n, aislada, a ia moral de la huelga, 

es objeto de la revisi6n a la cual fu~ sometida. con el 

Vaticano II .•. ' En caso de conflictos econ6mico-sociaies 

hay queesforzarse por encontrarles soluciones pacíficas. 

Aunque se le ha da reducir siempre primero a un sincero

diálogo entre las partes, sin embargo, en la situaci6n -

presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, 

aunque extremo, para la defensa de los trabajadores. Btl~ 

quense, con todo, cuanto antes, caminos para negociar y-

para reanudar el diálogo conciliatorio." 25 ) 
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Podemos afirmar que en el caso de que se

pensará en a1g6n momento suprimir el derecho de huelga, 

ésto significarra la supresi6n de un derecho de la clase

obrera. 

No s6lo existen medios violentos para co~ 

ciliar a las partes en conflicto, hay también medios pac! 

ficos de composici6n. 

" Dada la genera1izaci6n de la conflicti

vidad laboral es 16gico que se establezcan procedimientos 

para resolver las tensiones determinadas por aqu~lla, es

decir, v!as o cuaces para 1a composici~n de 1os intereses 

contrapuestos. Estos procedimientos de composici6n se e~ 

racterizan por su flexibilidad, por la superposici6n en-

tre los diversos admitidos en los distintos ordenamientos 

y por estar basados en la autononúa colectiva y no en la

intervenci6n de los 6rganos estatales con potestades de 

imperio ( de ahi ·F>e se habla de procedimientos pacrficos 

frente a 1os procedimientos autoritarios tradiciona1es, 

los primeros, dirigidos a componer y los segundos, esta-

blecidos para impone~ soluciones a los conflictos o con--
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troversias.: ) " ( 26 ) 

No pensamos que simpre las relaciones 1~ 

borales tengan que terminar en un conflicto pero creemos 

que es bueno saber que existen medios de presi6n para r~ 

solverlo y también que hay medios pac~ficos para llegar

a un entendimiento, casi podemos asegurar sin temor a -

equivocarnos que es mejor usar éste tipo de medios que 

tener que llegar a una huelga, por breve que ésta sea. 

Pensamos asimismo, que es muy importante 

conocer a fondo eate tema, pues nos orientar~ para que -

al momento de una contrataci6n sepamos s~ efectivamente

el patr6n procura mantener una relaci6n amistosa ( que -

es lo que más le conviene ) para que los trabajadores -

tengan la certeza de trabajar en un ambiente agradable,

asimismo, por su ?arte los trabajadores deberán procurar 

mantener una relaci6n cordial con su patr6n trayendo co

mo resultado el buen funcionamiento de la empresa. 

Por Gltimo el apártado 3 de este inciso

que nos indica que el tema a tratar en este caso por la-
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Economía Laboral -as el. " Salario. 

Hablar del salario es tocar uno de l.os 

puntos más importantes tanto para el Derecho del Trabajo

como para l.a Economía Laboral, atreviendonos en el caso -

de esta altima, a decir que es la base sobre la que gira

r~n sus criterios orientadores, que de alguna manera ayu

darán al Derecho del Trabajo. 

Haremos una breve introducci6n a éste te

ma, pues será est~diado también en el siguiente capítulo, 

en e1 que tocaremos 

cho del Trabajo. 

los conceptos fundamentales del. Der~ 

" Lo definitorio del salario, en suma, no 

es la cosa que se da y recibe ( l.a obligación de remune-

rar el. trabajo es ciertamente una obligaci6n de dar una 

cosa a otro), no el. hecho o acto de darla o recibirla, 

sino el título en virtud del cual se da y recibe la cosa: 

El sal.ario se da como contenido u objeto de prestaci6n 

del empresario en cumplimiento de su obligación básica de 

remunerar el trabajo, y se recibe por el trabajador como-
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contraprestación de su trabajo. < 2r > 

Juzgamos que es aventurado el afirmar que 

puede ser esta fuente, la Econom~a Laboral ) , aceptada

sin que exista a1guna oposici6n, pero por el tipo de vida 

que llevamos en 1a actualidad donde cas! todo se maneja -

en funci6n del dinero (lamentablemente), es de suma·im

portancia contar con una fuente de datos que nos auxilien 

en un momento dado a tener una 1egis1aci6n más justa para 

nuestros obreros y también para los patrones. 

No pretendemos que la Economía Laboral p~ 

se tampoco desapercibida, no, lo que queremos es que nos

demos cuenta que no están los tiempos como para romanti-

cismos, lo que necesitamos es conocer la verdad acerca de 

nuestra realidad, por dura que ésta sea. Sabemos tambi~n 

que la Economía Laboral no es la so1uci6n pero sí nos pu~ 

de ayudar a encontrar un equilibrio en donde lo necesite

mos, en la vida de 1a clase asalariada. 

Son Ustedes, Trabajadores de México, a -

quien nosotros dirigimos nuestros esfuerzos, sabemos que-
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es mucho lo que se requiere para poder el.evar su nivel -

de vida, pero hag.3.lllos un esfuerzo conjunto y tengamos en 

mente que unido al desarrollo econ6mico de nuestro pars

va siempre unido un aumento en el nive1 de vida de Uste

des. 



C A P I T U L O 

I I I 



~TOS FUND~ALES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

A) El Sal.ario. 

B) La Jornada. 

C) Las Prestaciones en Especie. 



A) EL SALARIO 

Salario es una palabra que tiene su --

ra1z en el 1at1n Sa1arium, la cual a su vez proviene -

del vocablo sal. Esto debido a la costumbre que se --

ten1a de pagarles a los criados por susservi~ios' con -

una cantidad determinada de sal. 

Las antiguas civilizaciones de Mesopot~ 

mia Y los escritos egipcios que se remontan a los --

años 2000 y 1700 A.C., indican el conocimiento y uso 

de las remuneraciones, ~sto lo encontramos en el C6di

go de Hamurabi escrito en Babilonia, en donde algunas 

de sus leyes se refieren al salario m1nimo. Igualmente 

la historia de la antigua Grecia y la del Imperio Rom~ 

no proporcionan mucha evidencia del conocimiento del -

salario. 

Empero el antecedente de remuneraci6n, 

como lo conocemos actualmente, puede hacerse remontar, 

a las cortes Reales, a principios de la alta Edad Me-

dia, en donde las funciones administrativas que reali

zaban los vasallos eran pagadas en rnet~lico, en vez de 



143. 

en especie; y es e1 dinero como medio de cambio e1 que 

define y conso1ida e1 concepto de sa1ario; por 1o que 

a partir de entonces un gran grupo de esa c1ase social 

a cambio de su fuerza de trabajo, recibe un sueldo o -

salario. 

Tambi~n en el sig1o·xvrrr, con 1a Revo

luci6n rndustria1 ( movimiento a1 que ya nos referimos 

en e1 primer capitu1o de ésta tesis), que evo1ucion6 

e1 modo de producci6n feuda1 al modo de producci6n ca

pi ta1ista, es cuando cambia el modo de vida de 1os tr~ 

bajadores de 1os pequeños ta1leres. 

En M~xico, 1a remuneraci6n data desde 1a 

segunada mitad de1 sig1o xvr, y son 1os representantes 

de1 Poder Politico Centra1 quienes perciben sa1arios, 

dependiendo de la recaudación de 1os Tributos Loca1es, 

asimismo a lo largo de1 sig1o xvrr con 1a exp1otaci6n 

minera, 1a hacienda y 1a industria texti1 se crean los 

trabajadores asalariados, siendo ~stos no so1amente -

los Pertenecientes a las a1tas c1ases, siendo también 

1os indigenas, criollos y mestizos. 
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Al finalizar la etapa armada de la Rev~ 

luci6n de 1910 y conforme al trancurso de la institu-

cionalizaci6n de la misma, es cuando se desar~olla pr~ 

píamente la Remuneraci6n en México y actualizaci6n de 

las técnicas de pago del Gobierno. 

Ahora bien, pasemos a definir de la ma

nera más simple el concepto de salario, diciendo que 

es el pago por el valor que representa el trabajo de 

una persona, aclarando que ésta siempre será una peE 

sena física, ya que =enferme a nuestra legislaci6n 

actual una persona moral no puede cosntituirse como un 

trabajador. 

En sentido amplio, salario es toda rem~ 

neraci6n que percibe una persona por su trabajo, ( y -

es aquí que podemos incluir a la propina como parte -

del salario, que como veremos más adelante, hay quie--

nes no la consideran parte del mismo ) ; Mientras que 

en sentido estricto, el salario será exclusivamente la 

remuneraci6n fija y peri6dica que se otorgue al traba-

jo prestado por cuenta ajena y que es pagada por el p~ 

tr6n. 
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La remuneración que recibe un empleado 

por su trabajo suele 11amarse1e de diferente manera: 

Salario, Sueldo, Jornal y Honorarios. 

Hay autores que afirman que el salario 

10 ganan los empleados de una empresa privada o quie-

nes trabajan para el gobierno, mientras que los sue1-

dos 1.os recibccn los empleados domésticos y por último, 

tene~os que los honorarios son aquéllos que son cobra

dos por quienes prestan un servico profesiona1 como un 

abogado que les cobra a sus clientes sus honorarios, 

sin embargo, podemos aÍirrnar que el manejo en cuanto 

a los conceptos varía de la teoría a la práctica, pues 

es muy notorio el cambio, en la práctica hablarnos sie~ 

pre de queun empleado, ( sea que trabaje en la inicia

tiva privada o en el gobierno), gane un sueldo y los 

trabajadores del servico doméstico, asi como los obre

ros, son quienes perciben el salario. Recordemos sirn-

p1emente la manera en c6mo se le denomina a la remune

ración que manejamos todos los días; Salario Mínimo y 

no Sueldo Mínimo. A pesar de 10 anterior, los salarios 

sueldos, .jornales u honorarios no dejan de ser una contra 

prestación. 
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El sal.ario puede considerarse como un -

fen6meno, que es estudiado tanto jur~dica como econ6ml 

camente. Se habla de un fen6meno jur!dico, pues es un 

elemento que forma parte de la rel.aci6n l.aboral.. Mien-

tras que en lo econ6mico es el. precio que se paga por 

un servicio prestado. Es por tal. motivo, que puede --

considerarse como un instrumento que hace posible la -

distribuci6n de la riqueza. 

Como podemos observar, el. concepto de 

sal.ario se ha tornado muy complejo, creemos que ésto 

es causado por la evoluci6n de la ciencia que se ha d~ 

dicado a su profundo estudio; La Econom!a. 

Condillac ( autor a quien ya nos referi 

mas páginas atrás), apunt6 que para él el salario era, 

la parte proporcional. a que tienen derecho l.os obre

ros y l.os copropietarios respecto ·del producto fina.]. 

As! como Condil.lac da este concepto de salario, hay 

muchos otros auto~es que lo explican, diciendo: Que es 

la contraprestaci6n que el patr6n debe pagar por el 

trabajo cumplido. El. problema que nosotros le encon--
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tramos a esta definici6n, es que s6lo habla de " tr_e 

bajo cumplido " y no menciona si se le pagará sala-

ria a un trabajador cuando no labore, aclarando que 

por causas no imputables al trabajador sino al mismo 

patr6n. Situaci6n que consideramos de suma importan

cia, que afortunadamente es subsanada en nuestra 1e

gislaci6n ( y esto lo contemplaremos cuando hablemos 

de la jornada). 

Asimismo, es conveniente saber que -

el salario es definido de diferente manera en algu-

nos paises, recordando también que en cada uro de ellos 

representa la mayor proporci6n del Gasto Nacional, 

que de ninguna manera es constante. Pues mucho depe_!! 

de de que la poblaci6n trabaje y de que exista un ad~ 

cuado funcionamiento en las empresas que generan el 

trabajo. Claro est&, que lo anterior debe darse en 

un sistema donde la Economia se rija por la Libre 

Empresa, ya que en los paises de Régimen Comunista 

el sistema salarial depende de la parte del Ingreso 

Nacional que el Gobierno designe con ese fin. 

Atreviéndonos, a afirmar que s61o --
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habrá salario cuando haya existido de por medio tra

bajo, aunque parezca repetitivo debemos decir que 

también se le pagará a un trabajador aunque no labo

re, pero por causas imputables al patr6n ), conside

rando entonces a cualquier remuneraci6n que pague el 

patr6n sin que haya habido trabajo de por medio 

como en el caso de enfermedad o por maternidad, etc.) 

como una prestación de tipo asistencial, que en la 

mayoría de los casos ya se encuentra pactada en el 

contrato. 

A través de la historia, hemos podi

do observar que el hombre para poder cumplir con sus 

necesidades más indispensables se ha visto obligado 

a alquilar sus servicios por un precio, convirtiendo 

as~, a su trabajo en una mercanc~a. Aun cuando ésto 

no debiera de ser, ya que el hombre nunca podrá ser 

equiparado con una simple mercancía que se trafica 

en el· mercado, sin embargo de hecho, ésto sucede. 

Hablando concretamente de lo que se 

puede considerar como el patrimonio del trabajador, 
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nos p~rece muy acertado looae dij6 el Dr. Mario de la 

Cueva, cuando comentó, que .. éste no es su sa1ario sino 

su energía laboral~ (28), pues aqu~l es parte integral 

del costo del producto que siempre está sujeto a la -

Ley d~ la Oferta y la Demanda. Ley que ha sido estu

diada por muchos autores, quienes han tratado de pre

ver sus movimientos sin llegar a tener una escala fi

ja de ios mismos. 

Existen varias teorías acerca del sa

lario, de las cuales consideramos como las raás impor

tante a las siguientes: Teoría de la Subsistencia; en 

la que se nos explica que el salario siempre debe se

guir ~n forma paralela a los precios de los productos 

básic•>s, es decir, que el salario va aparejado del -

costo de las subsistencias que les son necesarias al

hombre. Esta teoría se caracteriza por ser la más -

sencilla, y que en cierta forma provoca una carrera -

sin fin. 

Hablar de la Teoría Clásica es hablar 

de un~ teoría que ha sido catalogada como una idea p~ 
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simista, que no expres6 debidamente la realidad econ~ 

mica, ni la Ley que rige los movimientos del salario. 

Esta teor~a qué desarrollada por Adam 

Smith y David Ricardo. 

La concepci6n clásica de la ley del 

salario estuvo estrechamente ligada a otra ley, que 

duran·:.e mucho tiempo fué, como comentara Marx, un dos_ 

ma pa~a los economistas; hablamos de la Ley de la Po

blaci6n, formulada por Ricardo Malthus. 

Seg6n esta Ley, la población tend~a -

a multiplicarse de acuerdo con una 7rogresi6n geomt;tri_ 

ca, mientras que los medios de subsistencia aumenta-

han d.; manera aritmética. De estas tendencias se de

rivan, seg6n el autor muchas consecuencias, algunas -

de ellas no muy positivas. 

Los clásicos al elaborar su teor~a, 

confundieron el t~rmino Fuerza de Trabajo, con el Tr~ 

bajo, aplicando el salario como si fuera el precio de 
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1a me~cancía denominada trabajo ( lo que en realidad

guerlan decir es que el salario era el precio de la -

fuerz 3 de trabajo de-un obrero.) 

sr considerarnos al trabajo mejor di 

cho a la fuerza de trabajo ) corno una mercancía, cuá1 

sería su valor?. Este deberá ser el costo de lo que-

se ne=esite para producir o generar esta mercancía, 

es decir,que los salarios deberían reducirse a un ni

vel e, el que s6lo garantizarán la subsistencia de1 -

obrero y su familia. Motivando con ello que más míe!!!_ 

bros je una familia trabajarán. 

Este es, el costo o valor que los el~ 

sicos designaron al "Trabajo", y el salario oscilaría 

invariablemente ( segan ellos ) alrededor de este va

lor. 

Los economistas clásicos afirmaron 

que los salarios deberían unificarse, reduciendo o a~ 

menta~do su monto, segan la actividad aue se desarro-

11ará. Consideraron que para un empleo agradable se-
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debería de pagar un salario no muy alto y para un tr~ 

bajo 30 muy grato le debería de corresponder un sala

rio elevado, logrando as! un equilibrio entre las ac

tivid~des y los salarios. Ya que segdn ellos, el tra 

bajador siempre tratará de obtener el máximo rendi--

miento de su salario, procurando que se le pague más 

por su actividad o eligiéndola segan el salario que 

se paque por ella. 

Lejos estuvo esta teoría de aproximaE 

se a la realidad. 

De esta idea se deriva asimismo, la -

llamada Ley de Bronce de los Salarios, bautizada --

as! por el socialista aleman, Lassalle ) • Muchos au-

tores atribuían a Marx esta teoría, cosa que por su-

puesto no era cierto. Es más, esta teoría, es compl~ 

tamen~e diferente a la concepci6n Marxista, pues di-

cha l~y contiene en s1, la negaci6n de la utilidad de 

la lucha de clases, así como dela organizaci6n sindi

cal de los trabajadores. Esta teoría insiste en que

el valor de la mercancía, " Fuerza de trabajo", es de 
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termi~ado por lo que le es indispensable al trabaja-

dor para subsistir. 

Esta teor~a sirvi6 de base para que -

los socialistas atacaran aan más el sistema econ6mico 

1iber~1, por considerarlo como algo nefasto para la-

vida del trabajador, quien constantemente se vel'.a exµ1~ 

tado ·:,or los pu.trenes, ya que le pagaban un salario de

miseri.a. 

Referirnos a la Teoría que postu16 -

Marx acerca del salario es hablar de una teoría alta

mente compleja. 

En primer lugar y como una gran apor

taci6~ que hiz6 este autor, es la distinci6n que hiz6 

entre lo que debe entenderse como fuerza de trabajo y 

el tr~bajo; lo que el trabajador vende es el uso de 

su fu~rza de trabajo y no su trabajo, pues estos sen

dos c~nceptos completamente diferentes. 

Nosotros entendimos que lo que Marx -
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pens6, acerca de la fuerza de trabajo es lo siguie~ 

te: El conjunto de hablidades f.f:sicas y mentales i~ 

tr.f:nsecas en el aer humano, quien las emplea para 

producir ciertos valores de cualquier clase. Mien-

tras que el trab~jo es el resultado del uso o desga~ 

te de la fuerza de trabajo. Lo que al capitalista -

le importa es la rnaterializaci6n de esa fuerza de -

trabajo. 

P3ra Marx el valor de la fuerza de -

trabajo es deter~inado por un conjunto de fénornenos 

sociales, que están estrechamente ligados a la lucha 

de clases. 

Lo anterior lo encontramos plasmado 

en casi todos loa escritos de Marx, particularnente 

en el " Salario, Precio y Ganancia " y en " El Capi

tal 

Ea importante observar, corno Marx ca~ 

sidera que los capitalistas estiman a la Fuerza de 

Trabajo corno un =asto de producci6n, asimismo asegur6 
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que los capita1i3tas lo que más les interesaba era -

la Mayor Productividad de un obrero en menos tiempo. 

Entendiendo por ?roductividad como la capacidad de -

la Fuerza de Trabajo en generar Plusvalía, es decir, 

aumentar la gana=ia del empresari~-

M:;trx aseguraba que el Salario Real -

siempre es inferior al valor aut~ntico de la Fuerza 

del Trabajo. 

La Teoría ?1argina1 es la que nos ce-

menta la causa por la que no aumentan los Salarios, 

debi€indose ello, a la demanda de mano de obra, los -

salarios jamás p~drán subir hasta el punto que exe-

dan el nivel de :;>roductividad marginal, sin que tra!_ 

ga con ello la d~socupaci6n de algunos trabajadores. 

El tl!'irmino " Marginal es aqu€i1 que 

se maneja dentro de la Economía, como el que hace -

referencia a lo que se adiciona o suma. 

Continuando con la doctrina Social 
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Cristiana ( a la que ya hicimos alusi6n en el capít~ 

lo primero), qu~ formu16 la teoría del Salario Jus

to. M~s definir el salario como algo justo es com-

plicado, ya que ?ara alguien puede.ser justo algo, y 

para otra persona no serlo, este concepto por conse

cunecia es subje~ivo. 

Esta Teoría fué expuesta en la ~ 

Novarum ( encíclica papal que significa Rezo Nuevo ) 

en la que el Sumo Pontífice solicit6 se pagase un -

Salario Justo, qae sirviera para cubrir las necesid~ 

des familiares, ~anta las materiales como las espir~ 

tuales, haciendolo de la manera más digna. Podemos 

decir que los le·;risladores partiendo de dicha infor

maci6n han trata·io de igualar el aspecto salarial de -

la manera m~s eqaitativa. 

Hablando del concepto del Salario Re

munerador, lo encontramos citado por primera vez en 

nuestro Derecho, an la Constituci6n de 1917, en el ªE. 

tículo 123, que a la letra dice: que se fije un sa 

lario remunerador a juicio de la Junta de Concilia--
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ci6n y nrbitraje " 

Es conveniente el resaltar que este -

artículo no hace rnenci6n de lo que debemos entender 

por salario remunerador. 

La Ley Federal del Trabajo en sus ar

tículos 82 y 84, nos eKpone qué es el salario y c6mo 

est~ compuesto. 

Al respecto, podemos decir que el ar

tículo 82 es igu.'.ll al que defini6 al s."ilario .-.n la -

Ley de 1931, que en ese entonces era el arítuclo 84. 

Nuestro actual art:fculo presenta una ventaja sobre 

aquel al hablar .:;implemente de " trabajo " y no de 

" trabajo ordina=io ", como citaba la Ley de 1931, 

pues en ese ento~ces no se podía alegar que las ho-

ras extras, ( por ser trabajo eKtraordinario ) fue-

ran pagadas por ~edio de salario, situaci6n que colo

caba en desventaja a los trabajadores que laboraban

ese tiempo, ya qJe este tipo de pagos no computaban

para ninguna gratificaci6n, que pudieran recibir des-
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pu~s. 

El salario o rernuneraci6n ha sido obj~ 

to de una profun•:la reglamentaci6n. Eso se debe a la

irnportancia que representa dentro de la vida de un -

trabajador su modus-vivendi. 

De la interpretaci6n del art~culo 82 -

vigente se desprende que el salario es la recompensa

econ6mica que re~ibe una persona por parte de su pa-

tr6n, a quien le ha prestado algún servicio. 

" Más el problema relativo al. salario -

no viene de su definici6n o de la libertad que las 

partes tienen para fijarlo, sino en determinar qué be 

beficios, en num=orario o en especie deben entenderse-

corno integrantes de ~l 29 

E3 frecuente observar, corno para a1gu

nos autores la propina es considerada como parte del

salario, sin ernb:1rgo, no debemos olvidar lo que dice

la Ley, cuando nos menciona que será el patr6n quien-
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pague y no un tercero corno ocurre con la propina. 

Mtis, analicemos mejor el concepto de --

propina. 

L3. palabra propina para los griegos, 

signific6 donar ~lgo o hacer un regalo. Asimismo, es-

te vocablo deriv~ directamente del lat~n propinare, 

que significaba ~envidar a beber, es por esta raz6n 

que siempre a la propina se le relaciona con la bebi-

da. En casi todos los idiomas esta palabra tiene el -

mismo significad0 de su ra~z latina. 

L.'> prl!ictica de dar prop;ina surge en e1-

sig1o XVIII, en ~ondres donde los mozos de las taber-

nas pasaban unas cajas entre sus clientes y éstos ech~ 

ban algunas mone·~as, con el prop6sito de asegurarse de 

recibir un servicio rl!ipido. En dichas cajas aparec~a

impresa l.a frase .. ~ insurance uromotness Service" -

( Para asegurar el servicio pron.etido de donde sur 

gen las siglas "TIPS". 30 ) 
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La duda principal que inquieta a cuanta 

persona estudia '=!l problema de la propina, es el poder

determinar sí es, o no una donaci6n remuneratoria. 

P~r considerar a la propina como un uso 

remuneratorio in~ormal, su impacto jurídico deber~ ser 

determinado por las condiciones de cada caso. 

T~nemos pues, el caso en que una perso

na que recibe un salario inferior al común de los de-

más trabajadores sin bajar del mínimo), y que se le 

da la oportunidad de que lo iguale por medio de las 

propinas, no crezrnos sea conveniente que esta persona 

se vea privada a~ recibir esta remuneraci6n, por el -

simple hecho de •]:ue la ley no le reconozca de manera· -

abierta el derec:-.o a exigirla. Creemos que se debiera 

ya de regular de mejor manera este concepto. 

" En el caso concreto de aquellos em--

pleados para los cuales las propinas constituyen un su 

plemento de su s."J.lario, debemos considerarlas como una 

deuda exigible, ~arque nuestro derecho positivo debe -
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reconocer y proteger estos intereses, negar tal dere

cho sería apartarnos del verdadero sentido de la jus-

t~c~a.'' 3~ ) 

Continuando con este estudio hemos en

contrado, que en la actualidad se sostiene que en los 

casos en que la ?repina se fije en un porcentaje so-

bre el consumo total, ésta sí será parte del salario, 

pues en este caso es el patrón quien primero recibe -

el dinero y después se lo paga al trabajador. Se --

piensa que en es~a virtud la propina sí puede formar

parte del salario, mientras el cliente quede en plena 

libertad de dar la propina, ésta no constituirá parte 

del salario, ya ·~ue el trabajador está recibiendo un 

beneficio monetario de una persona con la cual no ti~ 

ne ninguna relación laboral, caso contrario sucede 

con su patrón, h~y una relación laboral, por medio de 

la cual se le ha solicitado al trabajador preste sus

servicios a determinada em~resa ( hotel, restaurante, 

etc.), para que 3irva una mesa o ayude con el equipa

je a la clientel~, suscitando con ello el contacto e~ 

tre el trabajado= y el cliente. 
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L"llllentablemente nuestra legislaci6n no 

ha resuelto este problema, inclusive el criterio de -

la Corte ha sido el de negar que las propinas formen

parte del salario. 

A·::.endiendo a lo que ex!?resa el art!cu

lo 346 de la Ley, que a la letra dice: • Las propinas 

son parte del salario de los trabajadores a que se r~ 

fiere este cap!talo · ( que habla de los trabajadores

restauranteros, ~oteleros, etc.) en los términos de1-

art:!:culo 347. 

Los patrones no podrán reservarse ni 

tener participaci6n alguna de ellas.• 32 

El Lic. Roberto Muñoz, comenta que en

este art:!:culo el legislador no quiz6 referirse preci

samente a lo ~ue nosotros entendernos por salario, si

no a 10 que se e."ltiende por factor salarial, que es -

aquél que sirve de base para calcular el pago de las

~1'.1dernni.2aciones, prestaciones, que en el caso de los

trabajadores pro?ineros le son atiles al momento de -
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calcular esos derechos. 33: l 

Agregemos que la Ley siempre contiene -

los mínimos de lQs que vamos a partir para beneficiar

a! trabajador. Obviamente al incluir a la propina co-

mo parte del salario, 

jador. Nos atrevernos 

se estará beneficiando ~l traba

pues, a decir, que sí s6lo el p~ 

tr6n, es quien debe pagar la remuneraci6n hablando -

en sentido amplio ) , estaremos limitando al trabajador 

para que obtenga un ingreso más, que de ninguna manera 

es despreciable. 

E3 importante señalar que la propina ja 

más deberá ser la única retribuci6n que reciba el tra-

bajador. Sin em!>argo, creernos interesante apuntar que 

algunos restaura~tes tienen a trabajadores en los cuar 

tos sanitarios con la única funci6n de permanecer ahí, 

diciéndoles que las propinas que reciban, será su sala 

rio y aunque par·=zca mentira, hay personas que se pe-

lean por estar a:~í, soportando tales condiciones que -

obviamente están fuera de 1ey, así como también los n~ 

ños ( que en muc:~os casos sin<> es que en la mayor fa, 
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son menores de 14 años, edad m~nima para trabajar), 

laboran en algunas empresas empaquetándole a la clie_!l 

tela sus compras, ellos no reciben salario, sirnplem9_!! 

te están por las propinas, la empresa no les paga, p~ 

ro eso s~, les e~ige usar lo que para ellos es su un~ 

forme, una gorra y un babero. ¿Qué pasa en estos ca-

sos?, ¿Qué hace ~uestra Ley?, ¿D6nde está la protec--

ci6n que deben recibir estas personas?. Creemos que-

con acertada raz6n el Dr. Cavazos asegura que el exc~ 

so de protecci6n conduce a la desprotecci6n. 

E:cisten algunos empleos en los cuales-

el trabajador re~ibe como herramienta de trabajo, ro-

pa, autom6viles, etc., más, s~ el patr6n no estipula-

que efectivamente constituyen herramientas, estos in~ 

trumentos podrán ser considerados como parte del sal~ 

rio. 

En seguida haremos menci6n de algunos-

de los tipos de 3alarios que existen, aclarando que -

esta lista es simplemente enunciativa, nunca limitatl:_ 

va. 
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- Salario Directo.- Es aquel que va un~ 

do a 1a participaci6n que tiene e1 trabajador, respec

to de 1a producci6n, sin que con e11o imp1ique que se

rá e1 trabajador quien afronte el riesgo de la misma_

Este tipo de sa1~rio es individual y podemos asegurar

que se subdivide en cuatro categor~as, siendo éstas -

las siguientes: 

a) Salario por tiempo; se paga por -

hora, día, semana, quincena o mes

Tiene e1 gran inconveniente de no

estirnu1ar la productividad-

b) Sa1ario a destajo; este salario se 

caracteriza por medir el rendir:lie!!_ 

to del trabajador. Se dice que e~ 

te salario es bien visto por 1os -

empresarios, no así, por 1os traba 

jadores o por los sindicatos, pues 

consideran que propicia la exp1ot!!. 

ci6n de los obreros. Afortunada--

mente en nuestra legis1aci6n exis-
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te un art!culo que de alguna mane

ra limita la posible explotaci6n -

que puede darse, este es, el ar--

t!culo 85 segundo párrafo, que di

ce: "En el salario por unidad de -

obra, la retribuci6n que se pague

ser~ tal, que para un trabajador -

normal, en una jornada de ocho ho

ras, dé por resultado el monto del 

salario. Fuéduramente atacado per

las Trade Unions. Sin embargo, 

después de la Segunda Guerra Mun-

dial, hacía el año de 1949, este -

tipo de pago fué aceptada oficial-

mente. ( 34 ) 

c) Salario por Comisi6n; este tipo de 

remuneraci6n es casi siempre un 

porcentaje que se le debe pagar al 

trabajador por efectuar alguna op~ 

raci6n. 
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d) Sa1arioa Precio A1zado; en -

este caso e1 trabajador Gni

camente se compromete a rea1~ 

zar determinada obra, para 1a 

cua1 va a poner a disposición 

su fuerza de trabajo, mientras 

que e1 patr6n aportará todo -

e1 materia1, este contrato es 

sumamente parecido a1 Contra

to de obra a Precio A1azado,

que 1o encontramos regu1ado -

por la Mol.teria Civi1, pero en 

este caso, el trabajador ( --

11amado aquí contratista), 

aporta no sólo su fuerza de 

trabajo, sino tambi~n el equ~ 

po de construcci6n, quedando 

en 1a misma posici6n como e1 

que funge como patrón, de ver 

se ob1igado a proporcionar e1 

material. 
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Las cuatro categor!as salariales an--

tes citadas, las encontra·nos contempladas en el art.f. 

culo 83 de la Ley vigente. 

Continuemos con la enunciaci6n de los 

tipos de Salarios. 

Salario Nominal: que es aquel 

que no ha tomado en cuenta pa 

ra su fijaci6n los niveles de 

los precios, representa el v~ 

lor de la Fuerza de Trabajo 

de un obrero o un empleado. 

Salario Efectivo; es el que 

se :?aga con la moneda del --

curso legal. 

Salario en Especie: se compone 

por el conjunto de bienes que 

le e-.on titiles al trabajador y que no 

precisamente son dinero. Juzganos i-!!!_ 

portante hacer notar que este tipo 
de e-.alario no puede ser superior a 
a la p a r t e q u e se -
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paga en numerario. 

Salario Remunerador; se entiende 

por éste, segGn la Constitu---

ci6n como el que debe pagarse-

le a un trabajador y cuyo monto 

será calificado por las Juntas 

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Salario Justo; hablar del t~rmi

no justo no es facíl, pues como 

ya en páginas anteriores lo men

cionamos, es algo subjetivo; sin 

embargo, como decía Le6n XIII, 

es aquel que debe cumplir con -

todas las exigencias del trabaj!!. 

dor y su familia, sean ésta de1 

cáracter que sean. 

Sa1ario Real; es aque1 que nos -

mtiestra el poder adquisitivo de1 

salario nominal. Asimismo, Marx 
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al hablar de los Salarios Reales 

dij6, que ~stos eran los " sal~ 

rios medidos por la cantidad de 

mercancías que pueden ser compr~ 

das por ellos. ( 35). SÍ el -

índice de precios fuera constan

te, el desarrollo del salario n~ 

minal y el del real, sería para

lelo, conformando con ello la 

Teoría de las Substistencias. Es 

claro observar que esto no se ha 

dado todavía, probablemente se -

deba a la inestabilidad moneta-

ria que prevalece en nuetros ---

días, propiciando con ello --

una modifiaci6n radical en el 

valor adquisitivo del salario. 

Este problema ha motivado que el 

Estado estudie esta cuesti6n, 

sin que haya encontrado una solu 

ci6n acertada a tan dif !cil si-

tuaci6n. 
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Podernos incluir corno algunas causas de 

desigualdad en l~s salarios, en primer plano, el lugar 

f!sico donde se ubique el trabajo, en segundo término 

está la especialida~ que tenga cada trabajador para -

desarrollar sus labores cotidianas; corno tercera causa 

tenernos el adies~rarniento y por Gltimo, encontrarnos la 

falta de est!rnul0 que tiene una persona para dejar el 

lugar donde habita y por consiguiente donde trabaja. 

En pocas palabras, la desigualdad sala

rial es un fen6mano que se dá por la dependencia que -

tiene el salario en la productividad, que, también de

pende de la manera en corno la pei:sona desarrolle su tr~ 

bajo. 

En .síntesis y adhiriéndonos a le que --

dij6 H.M. Scott, " Las causas que determinan lo que 

puede ser la pag:>. de cualquier obrero en un momento d~ 

terminado son: ?rimero, la demanda del producto de su 

trabajo; Segundo, sus dotes personales y su aprendiza

je; Tercero, la ~ficiencia del equipo con el que trab~ 

je; Cuarto, la medida en que la acci6n sindical haya 
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mantenido los salarios tan alto como 10 permite la pr~ 

ductividad; y Quinto, la medida en que el trabajador 

al escoger su actividad haya actuado deliberadamente y 

con pleno conocimiento de las circunstancias y no por-

el azar o por la ignorancia " 36 ) 



B) LA JORNADA 

E1 origen de 1a pa1abra jornada no es -

muy preciso, pero se cree que proviene de1 vocab1o~ 

que quiere dec~r D~a-

E, su aspecto más simp1e significa: 

Tie~po de duraci6n del trabajado diario de los obreros, 

y de toda person~ qi.1e trabaje. 

Durante e1 transcurso de 1a historia -

del Derecho Labo=al, una de las cuestiones que ha sido 

sometida a un es ~udio más profundo es e1 de la jornada, 

esto se debe a que los trabajadores tanto en lo ind~ 

vidual corno de manera co1ectiva han buscado la im---

plantaci6n de un~ jornada más humana. 

L~ jornada no fu€ regulada jurídicamen

te antes de la €~:>oca medieval. 

R<3cordernos que en la antiguedad casi 

toda 1.a activida•l manual la desarro1.1aron los esclavos 
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porque como mencionarnos en el caprtulo primero, el tr~ 

bajo manual fué =alificado como una tarea inferior sin 

funci6n relevant¿. 

E> f~cil observar como durante mucho -

tiempo siguio siend:> considerad:> CCil'O ·una actividad vil e in-

digna. Propicia~do que fueran los mismos dueños de --

los talleres art2sanales, junto con su familia los en

cargados del tra~ajo manual. 

E3 hasta que se generaliza la existen-

cía de la clase asalariada ( que no se di6 antes, sino 

hasta que los ar~esanos fueron desolazados por las m~

quinas, convirti§ndose entonces, en miembros de una 

clase que no vi6 los beneficios del cambio dado en la 

sociedad, hasta que muchos de ellos perdieron la vida

en defensa de su> intereses), que los obreros son so

metidos a una ex·?lotaci6n vil por parte de los capita

listas y tratand·:> de escapar de ella, son los trabaja

dores quienes buscan que la jornada sea disminuida. 

DJrante mucho tie~po se mantuv6 la cos-
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tumbre de trabaj3r de sol a sol ( variando la duraci6n 

de la jornada segGn la estaci6n del año, pues en in--

vierno la jornad.3 era má:s o menos de unas ocho horas, -

llegando a catorce durante el verano.) 

L3 jornada que prevaleci6 en 1~ época 

que antecede a la Revoluci6n Industrial ( movimiento 

al que ya nos referimos en el primer capftulo de este

trabajo ) se vi6 limitada por la noche, pues en aquel

tiempo se carecí.3 de una iluminaci6n adecuada, que pu

diera justificar la existencia de un empleo en este p~ 

rfodo del día. 

Una vez que se implant6 el sistema capi:_ 

talista liberal, la jornada se estableci6 según la im

posici6n del empresario es decir, que la jornada no t~ 

nfa límites llegando en ocasiones a ser inhumana, pues 

no permitía que el trabajador descansara y tuviera una 

vida normal al lado de su familia trayendo consigo las 

consecuencias 16~icas en el detrimento de la salud del 

trabajador. 
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S6lo las luchas organizadas por los -

gremios de sindicatos obreros y su presi6n polrtica,

hicieron que el 3stado pusiera más interes en la re-

glarnentac i6n del trabajo y la jornada, logrando que 

fuese reducida e~ una buena parte la jornada de las 

mujeres y de los niños. 

Huchos fueron los intentos para conse

guir que la jorn~da dejara de ser inhumana, tenienrlo

muy presente de -:¡ue fuera Roberto Owen ( Filantr6.;::>o -

Ingl~s ) el primer capitalista que implantará una jo_;: 

nada m~s justa e~ su f~brica, ~l estaba convencido de 

que el hombre er:;, producto del medio en que se desen

vuelve, es por e3o que él buscaba que el medio fuese 

más propicio par~ el mejor desarrollo del hombre. 

E3 en 1826 que inagur6 en el estado de 

Indeana de la Uni6n Americana, el medio ideal para el 

hombre, bautiz~niolo como New Harmony 

nra ) • lamentabl~mente fracas6. 

Nueva Armo---

Es interesante anotar que Owen estuv6-
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en M~xico donde, a petici6n del Sr. Presidente Guad~ 

lupe Victoria, trat6 de llevar a cabo su experimento, 

sin embargo, no funcion6 y Owen reqres6 a su pa!s, 

encontrándose allá con que, una buena parte de la p~ 

blaci6n ve~a con agrado sus ideas. 

O·..ren con el tiempo se familiariz6 taE_ 

t. con las necesidades de la poblaci6n obrera que se 

co~-vi:::t.i.6 en el :?ortador de sus 'intereses, sin emba~ 

go, la sociedad ·ie este tiem?O no estaba lista para 

entender sus ideas y Owen vi6 nuevamente el fracaso 

de las mismas. 

A pesar de esto, los sindicatos presion~ 

ron tratando de que se generalizara la idea de owen. 

Lamentablemente ~o floreci6 la idea como ellos lo esp~ 

raban. 

E3 en la " Oeclaraci6n de la Segunda 

Internacional { ?ar~s 1889 ), que se propone la fija-

ci6n de la jornada máxima de ocho horas- para los adul

tos y de seis pa=a los menores de diesciocho afias. No 
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debe dudarse que en la decisi6n de quienes propusiera.~ 

los principios f·..indamentales se encuentren contempla

dos los acontecL~ientos del 1° de Mayo de 1886 que re 

f1eja la lucha de los obreros norteamericanos para la 

imp1antaci6n de 1a jornada de ocho horas " 37 ) • 

A3imismo, la imp1antaci6n de lo que se 

ha venido considarando como una jornada justa ( la de 

ocho horas diarias ) fué discutida en 1a Conferencia 

Obrera de Ber1!n que se 11ev6 a cabo en 1890, en dond 

se rea1iz6 e1 primer proyecto para la genera1izaci6n -· 

de esta jornada en casi todas las actividades, a exep 

ci6n del comerci•:> y la agricu1 tura; pues a estas actº 

vidades les correspondi6 una jornada de diez horas di~. 

rias. 

" Por primera vez en e1 mundo, en 1a 

Constituci6n de ~~xico de 1917, en 1as fracciones r y 

rr del art!cu1o 123, se eleva a rango constitucional -

1a 1imitaci6n de la jornada diurna a ocho horas y noc-

turna a siete horas de trabajo " ( 38 ) 
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E3 hasta el año de 1919 al surgir el -

Tratado de Versalles que se logr6 la universalizaci6n 

del principio de una jornada más justa y más humana. 

logrando que desle este momento esta jornada fuese co~ 

pletamente gener.'J.l. es decir. que abarcara todas las -

actividades. 

T::unbi~n en este Tratado se consigui6 g~ 

neralizar la ide~ de dejar de considerar al trabajo 

humano como una 3imple mercancra. Par2 lograrlo hub6 

la necesidad de reglamentar las horas de trabajo y co~ 

seguir la fijaci6n máxima de la j~rnada. 

Dentro de la historia de nuestro movi-

miento obrero la lucha por conseguir una jornada más -

humana ( que dur~rá ocho horas diarias ) • se inici6 -

cuando todavra era Presidente de la RepGblica el Gene

ral Porfirio ora~ aunque cabe mencionar que fu~ hasta

el triunfo de la Revoluci6n que se elev6 a rango cons

titucional dicho derecho como ya antes lo mencionaI'!OS. 

Este derecho es el resultado de los acontecimientos 

que se vivieron ~n la Huelga de Cananea. 
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Detengamos un poco, y veamos que suce

di6 en esa regi6::i del Estado de Sonora. 

Comenzaremos diciendo que para el año

de 1906 se hab!a fundado el partido Liberal Mexica-

no, qtie estaba e::icabezado por los Hermanos Flores Ma

g6n. 

Tiempo después, se le afi1i6 la uni6n

liberal " Huma::iidad 

" La ideolog!a proletaria del Partido

Liberal Mexicano fué sugerida por dos obreros del mi

neral de Cananea. 

Los postulados fundamentales del t!tu

lo " Capital y T=abajo " están concebidos en los tér

minos siguientes: 

21. Establecer un máximo de ocho ho

ras de trabajo y salario m!nimo. 
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- 24. Prohibir en lo absoluto el em-

pleo de niños me:"lores de catorce años. 

- 27. Obligar a los patrones a pa.gar

inde.,...,izaciones ?Or accidentes de trabajo. 

31. Prohibir a los patrones bajo s~ 

veras penas, que paguen al trabajador de cualquier -

modo que no sea dinero efectivo; prohibir y castigar 

el que se impongi multas a los trabajadores, o que -

se les hagan descuentos en su jornal, o se retome el 

pago de la raya 9or más de una semana, o se niegue 

al que se separe del trabajo, el pago inmediato de 

lo que tiene gan:~do; suprimir las tiendas de raya. 

- 33. Hacer obligatorio el descanso -

dominical."( 39 

Como podemos observar, y as! como 10-

dice el propio Trueba Urbina, estos puntos son reve

ladores de la situación económica y social en que se 

encontraba el proletariado de esa época. 
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E;;; curioso ver c6mo entre 1os puntos -

antes mencionado3 no aparece 1a contemp1aci6n, por PªE 

te de 1os obreros de1 derecho de hue1ga, esto se ex-

pl.ica por el. hec:10 de que el. régimen Porfirista no prS!_ 

hibia 1a hue1ga. 

" Es l.a noche del. 31. de mayo, en l.a m~ 

na de "Oversight"se dec1ar6 l.a hue1ga, en el. preciso -

instante de 1os cambios de operarios y mineros, negán

dose 1os entrantas a cubrir l.as vacantes que dejaban -

sus compañeros. El. movimiento se desarrol.16 pacifica-

mente, en conjunto abandonaron 1a mina l.os trabajado-

res, porque sus ~eticiones de aumento de sal.ario cons

tantemente eran ~url.adas. El. gerente de 1a compafiia -

Minera " Canª"'<:?ª Conso1idated Company", Coronel. Wi11iams 

c. Green, estirn6 serio el. movimiento, demandando en a~ 

xi1io l.a intervenci6n del. Gobernador de1 Estado de So-

nora. 

E~ 1as primeras horas de 1a mañana de1-

dia l.o. de junio de 1.906, más de dos mil. trabajadores

hue1gistas recorrian l.os tal.1eres y las minas con obj~ 
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to de engrosar SJS filas y llevar a cabo una gran man.!_ 

festación. A la3 diez de la mañana acudieron represe~ 

tantes de los hu~lgistas a las oficinas de la empresa, 

en donde se enco~traba el apoderado de la negociaci6n

Licenciado Pedro o. Robles, y las autoridades del lu--

gar. Los representantes de los obreros presentaron ún 

meme>r~ndurn '-"n el que se declaraban en huelga y se com

prometían a trabajar bajo circunsta~cias diferentes. 

El Abogado de la empresa calificó de -

" absurdas" las ?eticiones obreras, µero los huelgis-

tas estaban deci~idos y se rnantu~·ieron en digna acti--

tud. Corno la negociación negó categóricamente las pe-

ticiones, en seguida se improvisó un mitin frente a la 

mina "~~ight". En el cual los comisionados inform~ 

ron que la cornpa3~a no hab~a aceptado sus peticiones.

Desde ese momento se inici6 la lucha ••• " 40 

Finalmente, la lucha entre obreros y r~ 

presentantes dC! la empresa culminó en la reanudaci6n de 

labores, por par=e de los obreros en condiciones de 

rendición. Esta fu~ la primera manifestación que los-
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obreros hicieron en busca de un trato justo. 

A partir de este movimiento y hasta ~a

fecha l.os trabaj.~dores han tratado de ir reduciendo -

gradualmente l.as jornadas, dependiendo mucho de l.a l.a

bor que se desar=ol.l.a, ya que existen actividades que

na aceptan una r·¿,ducci6n drástica. 

El. l.imitar l.a duraci6n de 1.a jornada de 

trabajo obedece 3 muchas razones que en el. pasado no -

fueron tomadas e~ cuenta, estas razones van desde l.a m~ 

dica, pasando por 1.a social. y cul.minando en la econ6--

m.ica. Podernos agregar que l.a 1.imitaci6n del. tiempo de 

trabajo obedece a razones de indol.é pGbl.ico por l.o 

cual., son irrenu~ciabl.es por parte del. trabajador. 

Pasemos al. estudio del. artrcul.o que re

gul.a el. aspecto de 1.a jornada en nuestro derecho. Ar

trcul.o 58, que a l.a l.etra dice: "Jornada es el tiempo

durante el. cual. ¿J. trabajador est~ a disposici6n del. -

patr6n para prestar su trabajo. " 4 l: ) 
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E3ta definici6n, segtín nos dice el. -

Maestro Dávalos " Es el resultado de la roptura de

l.a re1aci6n que 3e ten.1'.a con la corriente contrac-

tualista consignada en la anterior ley en 1a que se 

considera a la jornada como la prestaci6n efectiva-

de trabajo-'" 42 ) 

Lo que podemos decir, es que ahora -

nuestro 1egislad•:>r consagr6 en este art.1'.cul.o el si.!!_ 

tema de disponibilidad para trabajar. Entendiendo-

por éste, como aquel que nos explica qué forma par

te de 1a jornada de trabajo del obrero, el tiempo -

efectivamente tr.2bajado y el tiempo vac.1'.o en el que 

el trabajador est~ a disposici6n del patrón para -

efectuar su trab~jo pero no forma parte de 1a jorna 

da: El tiempo de comida, el tiempo de descanso, el

tiernpo que pasa desde que entra a la empresa hasta

que 11-ega a su 1agar de~rabajo y viceversa, ya que 

durante este 1ap30 el. empleado no est~ poniendo sus 

energías de trab2jo a disposici6n del patrón. 

Podernos agregar que no es éste el 
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Gnico sistema que adopta nuestra Ley, porque como d~ 

ce eJ. Lic. Rober·::.o Muñoz, " Con J.os art.tcuJ.os 58, 64 

y 423 fracci6n II, debemos concluir que para el c6m

puto -O.e la jorna•la de trabajo, nuestro ordenamiento 

l..á.bor<il. positivo, maneja tanto eJ. sistema de disponi:_ 

biJ.idad para tra~ajar, corno en ciertos aspectos el 

sistema de permanencia en el lugar:-de trabajo. Estos 

sistemas no se contravienen ni se excluyen por el ca~ 

trario, conforme los maneja nuestro ordenamiento lab~ 

raJ. positivo, se compJ.ernentan " 4'.3 ) 

Con la definici6n anotada en el art.tc~ 

J.o 58, l.a Ley Me:<:icana pretende que J.a jornada pueda 

ser aqueJ.J.a que comience cuando el trabajador est€ a 

disposici6n del ::>atr6n. Habrá veces que sea m~s tern-

prano o más tarde. SegGn eJ. trabajador y tarnbi~n se-

gGn el tipo de transporte que utiJ.ice para J.legar a -

su trabajo. 

Como sabernos, este es un probJ.ema, pues 

jamás puede estar aJ. arbitrio de una de l.as ~artes J.as 
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condiciones de la relaci6n laboral. 

El Dr. cavazos dice que para ~1, 1a 

jornada " es el tiempo durante e1 cua1 se está pres-

tando un servico o se deja de prestarlo por causas a

jenas a la voluntad del trabajador " 

Nosotros creernos que es rn~s clara -

esta definici6n, pues la que presenta el artrculo 58 

se presta para ciertas confusiones, sobre todo en tr.2_ 

tandose de accidentes in intinere. 

Sin embargo, existe jurisprudencia -

respecto a estos accidentes, en la que se afirma que 

efectivamente, ~l trabajador está a disposici6n del -

patr6n. Nosotros diferimos de esta opini6n. Pues -

CQlsiderarros que la Corte ha hecho una interpretaci6n 

extensiva del art~culo SB de la Ley. 

Nsostros pensamos que lo que en rea

lidad quiz6 decir el legis1ador al mencionar la pala-

bra " disposici6n ~sta serra dentro del centro de 
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de trabajo, o e:<presado de mejor manera, una vez que 

el. trabajador haya registrado su entrada al. centro de 

trabajo. 

Juzgarnos conveniente contemplar cada 

caso concreto, ?Orque por ejemplo, el. patr6n con ga~ 

nas de favorecer a sus trabajadores obviamente que 

a ~1 tarnbi~n 1e beneficiará que sus empleados 11eguen 

a trabajar más ~ernprano ), l.es proporcione servicio -

de transporte, ~o podrá decirse que por tal. motivo l.a 

jornada de l.os trabajadores comience desde que el. --

transporte empiece a recogerlos, pues ca!riamos en el. 

absurdo de que el. primer obrero que se subiera al. ca

mi6n pueda sal.ir más temprano, ya que su jornada co-

menz6 antes que l.a de cual.quiera. 

Nás bien, 1a jornada comenzará a paE_ 

tir del. momento en que se registre l.a entrada de l.os 

obreros al. centro de trabajo corno sabernos existen 

mul.tipl.es siste~as para 11.evar a cabo el. control. de 

la entrada de l.os trabajadores, tenemos en primer l.u-



188. 

e1 re1oj checador, asi como tambi~n existe un 1ibro -

que registra 1as firmas de 1os trabajadores a1 momen

to de entrar y ~e sa1ir de1 trabajo, etc. l · 

E1 Dr. Jos€ Montenegro Baca, profe-

sor de 1a Universidad de Truji11o, Pera, afirma que -

e1 tiempo in in!::inere debe ser compensado a1 trabaja

dor proporciona).rnente, dependiendo de1 sacrificio que 

imponga o de 1a ?e1igrosidad que entrañe e1 recorrido, 

textua1mente nos dice: " No es justo ~ue e1 emp1eador 

no repare en a1°3una forma e1 perjuicio que sufre e1 

trabajador que ?ierde dos o tres horas su descanso, 

por ir a su tra·:>ajo, no obstante que e1 patrono se be 

neficie con e1 ~rabajo de aque1." { 44 

Para nosotros resu1ta muy a1truista

e1 concepto que p1antea e1 Dr. Montenegro, pero pens~ 

mos que no es posib1e su ap1icaci6n. Aun cuando se--

ria necesario o::>servar e1 caso concreto. Pensamos --

que e1 trabajador para evitar un riesgo que tendria -

que afrontar toaos 1os dias deber~ procurar trabajar

en un 1ugar que 1e quede cerca de su domici1io, así 
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no tardará mucho en el trayecto y también será menor 

la posibilidad de sufrir un percance. 

Hablaremos ahora de los diferentes 

tipos de Jornada que existen: 

- 1. Jornada Diurna.- Es la que se 

comprende de las seis de la mañana a las ocho de la 

noche, teniendo una duraci6n máxima de ochos horas. 

Está regulada por los artículos 60 y 61 de la rey. 

- 2. Jornada Nocturna.- Va de las 

ocho de la noche a las seis de la mañana, su máxima 

duraciOn es de siete horas. Asimismo se encuentra 

contemplada por los artículos 60 y 61 de la Ley. 

- 3. Jornada Mixta.- Es la que tie 

ne peri6dos de la jornada diurna así corno de la noc-

turna, sin exeder nunca el la~so nocturno de tres ha

ras y media, de lo contrario se reputará corno noctur-

na. El Tiempo máximo de duraci6n es de siete horas 



190. 

y media. Tambi~n esta jornada está regida por los -

art~culos 60 y 61 de la Ley. 

Asi como también algunos trabajado

res que son mayores de edad pero por el tiempo de a~ 

tividad que realizan la Ley establece una reducci6n

a su jornada, ellos son por ejemplo, los que traba-

jan en las L!ncas Aereas (dentro del avi6n ). 

Los art~culos relacionados son el -

177 para los meTtores y '"'ªr" :tos otros trabajadores tene

mos que ver los a.rt!culos 222 al 225 de la ya multici

tada Ley Federal del Trabajo. 

- 4. Jornada Ilimitada.- De primera 

instancia esta jornada nos puede parecer que está -

fuera del contexto constitucional, pues como sabemos 

de la existencia del principio universal que limita-

la duraci6n de la jornada. Y de rep.,nte nos econ--

tramos que hay ·..ina jornada cuya duraci6n es ilimita

da. En este caso nos encontramos con la jornada del 

servicio doméstico. Al contemplar este caso la Ley-



I91. 

en su artrculo 333 s61.o exige a los patrones que -

otorguen a sus trabajadores que disfruten de repo-

sos suficientes para tomar sus alimentos y sus res

pectivos descansos nocturnos. 

Este tipo de trabajadores mantiene 

una situaci6n muy especial aGn en nuestros aras. 

Pues casi en ni~gGn caso existe un contrato escrito 

entre 1.as partes. Estos trabajadores en muchos ca

sos más bien en 1.a mayoría de las ocasiones ) no

cuentan con vac3ciones pagadas asr como tampoco peE 

ciben un aguinal.do, en fin, no reciben r:1uchas de las 

prestaciones a ·:¡ue tienen -'\erecho otros trabajadores. 

Pero debemos decir que en otros sentidos gozan de -

algunas ventaja3 de las cuales carecen los demás 

trabajadores. Tales como sus tres alimentos sin 

costo alguno, u~ sueldo que no se ve disminuido por 

el pago de algGn impuesto, asimismo tienen una habi 

taci6n que gozan sin pagar algo, otra ventaja es -

que no tienen que recorrer grandes distancias para

llegar a su cen~ro de trabajo, por lo tanto no gas

tan en transporte; pensamos que de alguna manera se 
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compensa lo que no reciben por lo que sí reciben. 

Pero ya nos salimos del tema, que es 

la clasificación de la jornada, volvamos a ~1-

- S. Jornada Extraordinaria.- Es la

prolongaci6n o ~ntelaci6n de la jornada por circuns-

tancias especiales. Pero esta prolongación o antela

ci6n ( muchos autores no hablan de la antelaci6n por

que casi siemprese presenta la jornada extraordinaria 

como una prolon?aci6n, sin embargo nosotros creemos -

conveniente acl~rar que puede ser una prolongaci6n o

una antelación lo que constituya una jornada extraor

dinaria ) , tiene un límite de duraci6n que lo establ~ 

ce tanto la Con3tituci6n como la Ley, pero se aplica

más el precepto legal, en virtud de que beneficia más 

al trabajador y como es de todos sabido, siempre se -

estará a lo que más beneficie-~! trabajador, es algo

así como el pri::icipio __ que existe en materia penal --

"Indubio Pro Re·:>", aqui será "Indubio Pro Trabajador:• 

El 1~mite que 13 Constitución le pone a esta jornada

es que no podrá exceder de tres horas diarias ni de -
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tres veces consecutivas en una semana. Esta jornada-

está contemp1ada por 1os art!cu1os 123 Constituciona1, 

66 y 67 de 1a Ley. Ac1aremos que e1 tema de 1a jorne_ 

da extraordinaria por presentar algunos prob1emas en-

1a interpretación de a1gunos de 1os artrcu1os que 1a

reg1amentan, 1o retomaremos más ade1ante. 

- 6. Jorhada Emergente.- Es 1a pro--

1ongación o ant¿lación de 1a jornada c~dinaria, esta

jornada se da siempre y cuando exista un riesgo que -

ponga en peligr•:> la vida del trabajador, 1a de sus 

compañeros, la del patrón o la existencia misma de la 

empresa. Este tipo de prolongación no debe tener 1r

mite, pues se trata de un caso fortuito. Por cada -

hora que e1 tra~ajador trabaje en estas condiciones -

se le pagará una cantidad igual a la que recibe dura!!_ 

te la jornada ordinaria, en estos casos, el trabaja-

dar podrá prese~tar sus servicios en cua1quier otra -

actividad aunqu~ no sea igua1 a 1a que desarro1la noE 

malmente, no qu¿ se diga que este es otro emp1eo, co

mos! sucederra,s!,esto se diera en 1a jornada extra

ordinaria. Los art!culos que rigen este tipo de jor-
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nada son 65 y 67 de la Ley. 

7. Jornada Especial.- Dicha jorna

da, comenta el Jr. Nestor de Buen, est~ un poco dudo

sa su constitucionalidad, pues sr la Constituci6n es

tablece una duraci6n ~xima de determinado n~mero de

horas, segan el tipo de jornada en que labore, ¿ c6mo 

es posible que la Ley permita una jornada que rebase

ese l~mite?, es muy fácil, como dice e1 Maestro De -

Buen, esto se d.~be a la indiscutible bondad de la so

luci6n pues lo •.:ue 1-a Ley pretende es lograr que el -

trabajador descanse el sábado en la tarde o cualquier 

otra modalidad ~quivalente. Dicho lo cual se permite 

que entre las partes pacten un reparto de las horas -

de trabajo en la semana con el fin de poder descansar 

un poco más. 

- 8. Jornada Incompleta.- El trabaj~ 

dor presta sus servicios por un tiempo menor al de la 

jornada ordinaria ( ocho horas diarias o a la jorn~ 

da que se tenga pactada en la empresa, oue ~uede ser

menor a la legal. En este caso, el trabajador s6lo -
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tiene derecho a cobrar la parte proporcional que tr~ 

baj6. 

- 9. Jornada Contín~a.- Esta jorna

da no es definida por nuestra Ley, simplemente la 

menciona cuando hace alusi6n al descanso de media h~ 

ra, a que tiene~ derecho los trabajadores. En este

caso, al palabra contínaa no significa que ~sta jor

nada sea ininte~rumpida. El art~culo que tiene ing~ 

rencia en este ~ipo de jornada es el 63. 

- 10. Jornada Discontinua.- Es aqu~ 

lla que se corti debido al ti.enpo aque tienen derecho 

los trabajadores para disponerlo como mejor les con

venga y este la?SO es casi siempre un intermedio. 

El art~culo que regula esta jornada es el 64 y debi

do a la confusi6n que presenta la interpretaci6n del 

mismo, los estudiaremos más adelante. 

- 11. Jornada Efectiva.- Es aquella 

cuya interpretaci6n, s~ la hacemos letrísticamente,

es objeto de una situaci6n injusta, pues el trabaja-



196 -

dor tendr!a que permanecer mucho más tiempo en la em

presa, hasta que haya cumplido con las horas efectiv~ 

mente l.aboradas. Es por eso que la Ley considera co-

mo una jornada efectiva desde el. momento en que el. -

trabajador está dentro de l.a empresa y se encuentra -

a disposici6n de1 patr6n aunque no esté 1aborando por 

causas no imput.-.bles a él.. 

Continuaremos entonces con el estu-

dio de l.os art~cu1os 63 y 64 de la Ley. 

Primeramente debernos decir que estos 

art!cul.os, no tienen un antecedente en l.a Ley de 1931. 

El. articulo 63, habl.a del. derecho -

que tiene todo trabajador a disfrutar porio menos de

un descanso de :nedia hora, cuando se l.abora:en ·una -

jornada contínua. 

De l.a l.ectura de este articulo se 

desprende, que el. trabajador gozará de un descanso 

que l.o podrá ocupar para lo que quiera. Sin embargo, 
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l.a Ley nunca irn·?one l.a obl.igaci6n al. patr6n de otor-

gar aparte de e3te descanso, otro para que el. trabaj~ 

dor tome sus al.imentos durante éste Gltimo. Y por 

tal. motivo, que la mayorfa de los trabajadores gue l~ 

boran en una jornada que sea continGa tomen sus ali-

mentos durante :sa media hora. Ahora bien, la Ley no 

precisa en qué :nomento de la jornada podrá disfrutar

el. t~abajador de su media hora de descanso, esta si-

tuaci6n queda al arbitrio de las partes. 

Motivo por el. cual. para evitar pro-

bl.emas, sugerimos se cambie l.a redacci6n de este ar-

tícul.o (63), en tal virtud nosotros proponemos la si-

guiente: "Durante l.a jornada contínua entendi.endo-

por esta como l.~ jornada que simpl.emente es interrum

pida por un l.apso de media hora cuando menos, sin 11~ 

gar a ser más l.."trqo, pues en este caso dejar.1'.a de ser 

una jornada contínua y se convertirfa en una jornada

discontínua ) ; l.os trabajadores gozarán de un descan

so que empl.eará."l para tomar sus alimentos, aclarando~ 

que de no emple.1r este lapso con este fin, podrán ha

cerlo con cualgaier otro, sin poder pedir otra media -
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media hora para comer. Este descanso lo deberán go-

zar una vez que su jornada ha llegado a la mitad de

duraci6n aproxi:nadamente. 

El Lic. Santiago Barajas, opina que

sf el trabajador no se puede desprender de su lugar -

de trabajo para disfrutar de la media hora a que tie

ne df;-r~cho sea ·?ara comer o para cua1.quicr otra cosa, 

ese tiempo se 1·2 debe pagar al trabajador como si fu~ 

ra tiempo extraordinario. Asimismo, anotaremos que -

el criterio que sostiene la Suprema Corte de Justicia 

respecto de la imposibilidad que tenga un trabajador

para disfrutar .;J.e este descanso, es que el patr6n de

berá cubrirlo como si éste fuera trabajo extraordina-

rio .. Afirmaci6~ que no compartimos, porque esta me--

dia hora no constituye una ante1aci6n o pro1ongaci6n

de la jornada ( caracterfstica esencial para que se -

le considere tiempo extraordinario), de acuerdo est~ 

remos, sf la Co=te simplemente hubiese dictaminado 

que el salario i cubrir en ese lapso fuera doble. 
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Ahora bien, debernos cuidar de no --

caer en la situaci6n en que los trabajadores sosten

drán que efecti·ramente no pueden desprenderse de su -

lugar de trabaj~, con tal de que el patr6n les pague

esa media hora a raz6n de salario doble. 

Diferente es la situaci6n que regula 

el artfculo 64, en el que se dice que el trabajador -

podrá disfrutar de un descanso para tomar sus alimen

tos o disponer ·:::orno mejor le convenga de ese tiempo.

Este reposo s61o se aplica para las jornadas discon-

tinGas que son ?recisamente por este lapso, que se -

les llama as!, ?Ues se ve interrumpida por el mismo. 

Uno de los principales problemas que 

presenta la interpretaci6n de este artfculo, es el de 

determinar sí eEectivarnente el trabajador puede salir 

de su área de trabajo o sí no puede hacerlo. 

Hay quienes piensan que el patr6n -

( en algunos casos, con mala fe ) , colocan cornedores

dentro de la zo~a de trabajo, para que as! sus traba-
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jadores puedan tomar sus alimentos en esa área y se-

gGn estos autores, para poder seguir teniendo a su -

disposici6n a los emp1eados. Sin embargo, nosotros -

no lo vemos asr, pues en muchos casos le podrá conve 

nir más a1 trabajador quedarse ahr, que salir, porque 

hay quienes tra2:>ajan muy 1ejos del lugar donde habi-

tan, o simplerrente e1 comer en la calle les reduce e1 

rendimiento de 3U sa1ario. 

Es por eso que algunos de e1los, si

ven con beneplá~ito, que la empresa les de servicio -

de comedor, ( claro, teniendo también ellos 1a opci6n 

de poder sa1ir ) negándose cualquiera de ellos a lab~ 

rar, ni por cas~a1idad, durante ese tiempo. 

El prob1ema radica en que la Ley no

es c1ara, cuand<:> menciona que " el trabajador no pue

de salir del lugar donde presta sus servicios" ¿a que 

se refiere nuestra Ley?, al lugar frsico ( escritorio, 

máquina, etc.) <:> al decir lugar, se refiere a todo el 

centro de trabajo. 
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Cuando se est§ en el caso de que el-

trabajador no pueda abandonar su lugar, cara disfru-

tar de este descanso a gu$. tiene derecho, el tiempo -

correspondiente se le computar§ corno tiempo efectivo

de labor, mlis nunca, tiempo extraordinario, ya que s~ 

gGn nosotros, e;to no es posible, pues no reGne las 

características que el legislador solicita para que 

este tiem~0 sea considerado como extraordinario. 

Es por eso que resul ~-2. muy convenie!!_ 

te, como dice el Dr. Cavazos, " aconsejar que en los-

contratos se delimite, con toda claridad que el §rea

donde los trabajadores tornen sus alimentos, est§ fue

ra del lirea donde prestan sus servicios." 45 

En ningGn caso los descansos a que -

tienen derecho los trabajadores, tanto el contemplado 

en el art~cu1o ;3 corno el que se encuentra en el 64 -

se consideran a=urnulables. Es decir que el pa!r6n no 

les puede decir a sus trabajadores que laboren duran-

te este laRSO, el día 21 (por ejemplo 

frutarlo hasta el día siguiente. 

y puedan dis-
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Como sucede con la mayorra de los d~ 

rechos que goza~ los trabajadores, estos deber~n ser

proporcionales al tiempo que ellos laboran. 

Analicemos ahora, a los Trabajos Ex-

traordinarios. 

Los Trabajos Extraordinarios por asr 

decirlo, se dividen en dos: Trabajos de Emergencia. 

Trabajos extras ( para 

provecho netame~te empresarial). 

Como ya comentamos los trabajos de -

emergencia est~~ regulados por el artrculo 65, que -

creemos no presenta mayor problema su lectura e inter

pretaci6n. 

Es obligatorio para los trabajadores 

prestar este ti?o de servicios. El tiempo de dura---

ci6n del mismo ~o tiene límite específico de horas, -

simplemente debe ser hasta que se logra evitar ese -

mal o solucionarlo. 
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A1 trabajador se 1e pagará a raz6n de 

sa1ario igual a1 que recibe en sus horas norma1es de -

trabajo. A1 estab1ecer este tipo de remuneraci6n, 1a

Ley en e1 art~calo 67, en ningdn momento estará vio1a~ 

do 1a disposici6n constitucional, puesto que 1a pro1o~ 

gaci6n o ante1aci6n de 1a jornada no se hace con fines 

de lucro, al co~trario, 1o que se busca es sa1var ( en 

ocasiones la existencia misma de 1a empresa, con ta1 

motivo el trabajador estará prestando un servicio en 

beneficio no s61o del patr6n, sino taml:.ién de é1, a1 

impedir se dest=uya e1 1ugar donde 1abora. Es por es-

ta raz6n que el legis1ador crey6 conveniente que e1 -

trabajador fues2 retribuido con un sa1ario igua1, a1 -

que recibe dura~te las horas de su jornada. 

Como ya 1o dijimos por ser este un C!!_ 

so de emergencia el trabajador podrá desempeñar cua1-

quier actividad, aun cuando no se 1e haya contratado 

para 1a labor q~e en ese lapso está realizando. 

Estudiemos ahora un poco el tiempo E~ 

tra, que se aplica dnicamente para actividades propias 
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de la empresa y que son exclusivamente en su provecho. 

Pero que son mo·:::ivadas por una necesidad de la propia 

empresa. 

No puede -mejor dicho, no debe- dar

se el caso, de que el patr6n s61o por querer aumentar 

sus gananc!as h~ga trabajar horas extras a sus emple~ 

dos, esto no es posible, porque como ya lo veremos, 

la Ley exige qu~ se den circunstancias especiales. 

Empezaremos por citar el texto cons

titucional, que ··habla al respecto; anal icemos a fondo 

su contenido. 

Artículo 123 Constitucional fracci6n 

XI: " Cuando po:'::" circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las :-ioras de jornada, se abonará como sal~ 

rio al tiempo excedente un ciento por cierto ~s de -

lo fijado por las horas normales. En ningGn caso el-

trabajo'extraor~inario podrá exceder de tres horas --

diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores-

de 16 años no s-=:rán admitidos en esta clase de traba

jos". 46 
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En 1a Ley Federa1 de Trabajo de 1931, 

se tom6 parte de1 principio crue está p1asmado en 1a -

Constituci6n, m·;ojorándo1o en beneficio de1 trabajador, 

pues en ese entonces e1 articulo 74 dec:Ca: " nunca po

dr:[a exceder de tres horas diarias ni de tres veces en 

una semana" ( 4::t·> • El cambio entre ambos art:rculos se-

presenta a1 cam.::,iar 1a frase " tres veces consecutivas", 

porque efectiva:nente, como comenta el Lic. Humberto e~ 

vazos Chena, " .3i, se ap1icar1i e1 texto consti tuciona1, 

el trabajador estar:Ca 1aborando aproximadamente unas -

18 horas extras a la semana." (4B;) - Mientras que ap1i

cando 1a Ley, el obrero simp1emente trabaja 9 horas e~ 

tras a la seman:'l. 

Debemos anunciar, antes de proseguir

con este estudio, que las condiciones para que existie

ra una so1uci6n acertada en cuanto a los problemas que

se suscitan por este lapso que e1 trabajador labora, s~ 

r:ra m.!is que nad.a de tipo 1ega1, nos referimos estrict~ 

mente a que se necesita una mejor y más clara regula--

ci6n del probl~na. Porque s! bien es cierto, que exis

ten preceptos legales que presumen una reglamentaci6n,-
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ésta no es del todo buena. A continuaci6n observare-

mas, el porquá de dicha afirmación. 

Trataremos para tal efecto de seguir 

un orden que D03 vaya indicando porquá se dificulta -

tanto 1a pr~ctica de esta jornada. 

Comenzaremos aclarando, que no se -

considera como jornada extraordinaria cuando el trab~ 

jador labora en su día de descanso obligatorio. No -

importando que ?Or tal motivo el obrero perciba un p~ 

go doble por ca.~a hora que trabaje en ese día, siendo 

ásta igual a la retribuci6n que se paga en las horas

extraordinarias. 

Una vez que tenemos en claro, que --

1as situaciones que acabamos de comentar, no son con

sideradas como trabajo extraordinario, continuemos -

ahora sí, con el estudio de áste, tan controvertido -

terna; la Jornad~ Extraordinaria. 
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Definamos, qu~ es 1a Jornada Extr.e. 

ordinaria. Par~ nosotros, y como ya antes lo men-

cionamos, este lapso, en 1a ante1aci6n o 1a pro1on

gaci6n de la jornada normal de un trabajador in-

sistimos, es lo qué significa para nosotros ) , 1a -

jornada extraordinaria partir.![ de la jornada que se 

tenga pacta~a entre las partes, sin importar que en 

ocasiones ~sta sea inferior a 1a que fijará 1a Ley

como jornada máxima, de no ser as!, ser!a bastante

injusto para e1 trabajador, ya que s! obtuv6 un lo

gro ( e1 que su jornada sea más corta ) , se 1e vaya 

a perjudicar co~ la jornada extraordinaria, simp1e

mente porque la Ley no aclara en qué mo~ento se em

pieza a trabajar en 1as labores extraordinarias. 

Recordemos los 3rgumentos que se dieron al momento

de elaborar la ~ey de 1931, por parte de los aboga

dos empresarial.:;os respecto de este lapso, ellos pe!!. 

saban que las horas extras deberian de partir no de 1a 

terminaci6n de 1a jornada pactada, no, ellos se in

clinaban porque fuera considerada la jornada extra

ordinaria a partir del momento en que se llegaba a

la jornada máxi~a. 
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A partir de que momento se iniciará -

e1 c6rnputo de1 tiempo extraordinario?. Para nosotros 

este prob1ema no tiene vue1ta de hoja, consideramos 

asimismo, que ha sido resue1to conforme a justicia y

equidad, afirma~do que e1 c6mputo será a partir de1 -

momento en que ~ermine 1a jornada diaria de1 trabaja

dor. A pesar de esta soluci6n, juzgamos conveniente

que deberra ser la propia 1ey 1a que estab1ezca espe

crficamente, que 1as 1abores extraordinarias parten -

desde e1 momento en que se culmina 1a jornada de1 tr~ 

bajador. Insis·::imos, en que no s6lo será: 1a pro1ong~ 

ci6n sino tambi~n será: su ante1aci6n. 

Corno ya lo dijimos en e1 pá:rrafo an

terior, e1 prob1ema ha sido resue1to conforme a 1o -

que es justo, y aunque sr bien este prob1ema no est~

p1asrnado en 1a Ley, ha sido v~1ida su ap1icaci6n, 

pues como ya lo comentamos, en uno más de 1os princ~ 

pios ~ dubio pro Trabajador. 

El 1imitar 1a duraci6n de la jornada 

extraordinaria obedece a motivos muy humanitarios y -

.1 
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además muy justos. A través de 1a historia hemos podi 

do darnos cuent~ que 1o que se ha buscado siempre es -

reducir 1a jornada, no ser!a 16gico que en nuestros -

d!as esto no se aplicará también en 1as 1abores extra

ordinarias, que no por ser extraordinarias, dejan de -

ser trabajo y d~ a1guna manera acortan el tiempo de de!!_ 

canso de1 trabajador. 

Como en páginas anteriores ya 1o men

cionarnos, 1a Co~stituci6n regula esta limitaci6n, pero 

la 1ey 1o que h.J. hecho es mejorar 1a situaci6n en pro 

de1 trabajador. 

Es de suma trascendencia el probar a

decuadamente qu~ las horas de la jornada extraordina-

ria fueron efectivamente laboradas. 

a1 respecto. 

En e1 pasado existi6 jurisprudencia -

Arguyendo en aquel entonces, que 1a obl~ 

gaci6n de1 trab3jador era el probar que efectivamente 

hab!a 1aborado ese tiempo. 
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Situaci6n que los colocaba en desven

taja, pues el medio idoneo para probar esta circunsta~ 

cia era un testigo, e¡&~ como es natural, 

ñero de trabajo 

era un comp~ 

Con toda certeza como dice el Maestro 

de la Cueva, ~a Corte hiz6 la más rigurosa aplica--~ 

ci6n del princi:?io que conocemos: quien afirma está o-

bligado a probar ( 4g 

Como sabemos, ahora la carga de la -

pruba est~ a cargo del patr6n, tal y como lo estípula 

el artículo 784 fracci6n VII~- Esto se conseidera más 

justo ya que el ?atr6n tendrá buen cuidado de llevar un 

buen control ac-;,rca de quien trabaja en esta jornada y 

durante el tiem·?o que lo hace. 

A prop6sito, hemos dejado el estudio 

y reflexi6n del problema de la obligatoriedad de pres

tar el servicio durante el tiempo extraordinario. 

Existen autores que afirman que sí es 
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obligatorio tra:::>ajar durante este lapso. Fundan su d_i 

cho en la inter?retaci6n a contrariu ~ del artíc~ 

lo 68. 

Cierto es que el Dr. Mario de la eueva 

afirma que • no existe ninguna norma legal que obligue 

a los trabajadores a prestar servico extraordinario " (50) 

Sin ernabrgo no compartimos la opini6n 

del Dr. de la Cueva, ya que debemos tener presente la 

existencia del artículo 68, que sí bien no manifiesta 

de manera positi·;a ésta ob1igaci6n, de su interpreta--

ci6n se desprend; que sí existe la ob1igaci6n de 1abo-

rar en este peri6do. 

Ahora bien, el maestro de la cueva, 

menciona una eje=utoria de la Suprema Corte de Justicia, 

donde se afirma: "La prestaci6n de servico en horas e~ 

traordinarias qu;da sujeta a la determinación del mismo 

patr6n, dentro de las necesidades propias de su negoci~ 

ci6n, porque a él corresponde la dirección en la mejor 
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realizaci6n del ~rabajo y porque implica un desembolso 

mayor de salarios, que, sin duda, s6lo podrá aceptarlo 

por necesidades imprescindibles, que son precisamente 

las Circunstancias Extraordinarias " 5? ) . 

Uno de estos autores es el Maestro--

Nestor de Buen, guien dice que los razonamiento del Dr. 

de la Cueva son válidos, m~s él no los encuentra definj,_ 

ti vos. 

Asimismo el Lic. Erneto Krotochin, se 

adhiere a la opi:ii6n de quienes afirman c:ru.e es obligat!:!_ 

rio para los tra~ajadores el laborar ese tiempo. 

Sin embargo, creemos que no puede de

jarse, como en este caso lo pla~te6 la Corte, al arbi-

trio de una de las partes (. aq'tli el patr6n ) 

la disici6n--<ie s~ será o no obligatorio prestar servi-

cio en este tipo de jornada. 

Pensamos que es conveniente citar lo 

que afirma el Dr. Cavazos cuando nos dice: " La facul--
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tad de mando es del patr6n, con la correlativa ob1iga-

ci6n de ser obedecido, claro gue esto tiene dos limita

ciones, que son: 

- 1. La jornada de trabajo y 

2. Lo expresamente pactado en el 

contrato. 52 

( el 134 

Cierto es, que existe una artrcu1o -

que o~liga a los trabajadore5 a prestar sus 

servicios, duran=e la jornada emergente, más sin embar

go, el legislador jamás obliga a los trabajadores a 

prestar sus servicios en la jornada extraordinaria. 

Sumado a esto, recordemos lo que dice 

el artrculo Quinto de nuestro M1'iximo Ordenamiento: " N.!!_ 

die podrá ser obligado a prestar .. un :trabajo personal sin 

1a justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento " (53) 

En este sentido el Dr. Nestor de Buen, 

afirma que " queda superada esta consideraci6n de que, 

aceptado el trabajo en general, implica la admisi6n de 
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todas sus cóncecuencias, entre las que se encuentra el 

prolongar la jor~ada. ( 54 

Más nosotros no compartirnos esta opi

ni6n, porque como ya lo dijimos, el trabajador no está 

obligado a asumir la responsabilidad, que como es natu

ral corre a cargo del patr6n, oue así como es responsa

ble de los riesgos, es también dueño de la ganancia que 

produce el uso da la fuerza de trabajo de los obreros y 

el empleo de la :naquinaria. 

No debemos olvidar que sí está estipu

lado dentro del reglamento interior de la empresa, la o 

bligaci6n de pre3tar servicios durante este lapso, así 

deberá de ser. 

" Sin embargo en la práctica conside

ramos que un pat~6n no puede rescindir el contrato de 

un trabajador qu~ se niegue a trabajar t i e m p o 

extra. 55 

Concluyamos entonces, que no es obli-
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gatería la jornada extraordinaria para los trabajadores 

ya que ellos no deben asumir los riesgos de la empresa, 

estos por el contrario deben estar a cargo del patrón y 

es obligación para ~1 preveer1os. 

A pesar de la ferrea defensa que se -

pueda hacer para evitar que los trabajadores sean obli

gados a laborar ese tiempo extra, debemos reconocer tal 

y como 10 hace de la Cueva, que son los mismos " traba

jadores mexicano:; que ven con agrado se les llame a --

prestar el trabaio extraordinario, por el aumento que -

produce en sus i~gresos 56 ) En virtud de que es

te tiempo se les paga con un ciento por ciento más del -

salarios que corresponde a las horas de la jornada ord~ 

naria. Es decir, que los trabajadores reciben un 200% 

más. Lo anterior conforme a J.o que dispone el arti:culo 

67 de la Ley Federal del Trabajo. 

Ahora bien, aun cuando la Ley prohibe 

que se trabaje mSs allá de las nueve horas extras a la 

semana, admite que el pa tr6n pague las horas que exe-

dan a ese tiempo a raz6n de un 200% más del salario que 
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reciben por cada hora de trabajo ordinario, con lo cual, 

terminan los tra::>ajadores recibiendo un total de 300% -

por cada hora -

Recordarnos que la Con~tituci6n es el~ 

ra cuando prohibe el trabajo extraordinario de los rnen~ 

res de 16 affos, ~&s, en la práctica se da mucho que los 

menores laboren .ase lapso, en virtud de esto, la Ley e~ 

tab1ece en su art~culo 178, que se les deberá pagar un 

100% m&s de lo q-..Ie reci.ben el resto d"" i.os trabajadores. 

Con lo anterior que:::::emos decir, que sl: c'n trabajador -

normalmente reci::>e en su jornada extrao::-dinaria un 200% 

más, los menores reciben en su jornada estraordinaria -

un 300% y en las horas que exedan a ese tiempo, se les 

deberá pagar con un 400% más, según nosotros, ya que la 

Ley no menciona .:ilgo al respecto. 

Juzgamos interesante anotar el comen

tario del Maestro Cavazos respecto a la cantidad que -

deberán recibir las mujeres por trabajar en el tiempo -

extraordinario; " las mujeres que laboren más de nueve 

horas extras a la semana, a qué tiene derecho?. En ---
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tales casos las ~ujeres tendrán derecho únicamente a -

que se les pague dicho tiempo con un ciento por ciento 

más del salarios que corresponda a las horas de la jor

nada, al igual q~e los hombres, ya que donde la Ley no 

distingue, no de:::iemos distinguir. ( 57 

Volviendo a la cuestión ~e c6mo se de

be pagar el tiere;>o extra, apuntamos los que dice el Dr. 

de Buen, cuando comenta: " En realidad el problema rad!_ 

ca qué se entien·le en este caso por " saic=.rio que co---

rresponda a las ~oras de jornada •• .. Se tr3ta particu--

larmente, de fijar el criterio cuando el trabajador 1a

bora, exepc~onalarnente, en dla dom~ngo, ya que en este 

caso, debe cobrar salario doble ( artículo 73 ) • En 

nuestro concepto tiene derecho a percibir, s~ labora 

jornada extraordinaria dominical, el cuadruple de su s~ 

lario ordinario y sr, además, con ello exede de el lrm!. 

te de nueve hora3 semanales, por las horas de diferne-

cia tendrá derecho a percibir otro 200% más de su sala-

rio ordinario .. Un ejemplo nos aclarará las cosas. 

Suponiendo un salario ordinario de ---
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$ 50.00 por hora, el trabajador percibirá: 

- a. Por hora extraordinaria: $ 100.00 

~- Por hora extraordinaria 

dominical: 

- c. Por hora extraordinaria 

dominical que exeda de 

$ 200.00 

nueve horas semanales: $ 300.00 " (58) 

En tratandose del horario, la Ley no 

ha puesto mucho inter~s en regularlo y es por eso que 

permite que sean las partes quienes lo f±jen seg~n su 

propia conveniencia. 

Más bien esta cuesti6ri 

los .Reglamentos Interiores de Trabajo. 

la solucionan 

J\Jzgarros irrPortante rrencionar que existe jur~ 

prudencia que nos dice que los patrones no puede cam--

biar unilateralm~nte el horario de un trabajador. 
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Complementando lo anterior encontra-

mos que el artíc·.ilo 51 de la Ley nos menciona expresa-

mente que la modif icaci6n del horario autoriza al trab~ 

jador para resci~dir su contrato. 

El Maestro de Buen dice. que ~:púede_sumar 

a este artículo la fracci6n II del artículo que nos ha

bla de la falta de probidad patronal.. 

Hablemos brevemente del Descanso Sem~ 

nal a que tienen derecho todos los trabajadores. 

'' Los autores de nuestra materia con

sideran el origen del descanso semanal, pionero de los 

descansos obteni-:'los por los trabajadores en los años r~ 

gentes, parte de la práctica impuesta por la Iglesia C~ 

t61.ica, pues se ?Ugno desde el siglo X en los talleres 

artesanales, porque los maestros y los señores feudales 

o los grandes propietarios de tierras, consediesen a -

sus siervos asis~ir los días domingos a los servicios -

religiosos. 
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La separaci6n de la Iglesia y del Es

tado releg6 al olvido esta practica, desde antes del -

triunfo de las ideas liberales, obligándose a los tra-

bajadores a pres~ar servicio todos los días de la sema

na. 

Otro de los aspectos de la lucha obr~ 

ra durante el siglo pasado, fu~ el retorno a esa costu~ 

bre olvidada. 59 

" En M•xico, desde la Ley de 1931 se 

ir.tpus6 la obligaci6n del pago del día de d:?scanso, pues se 

pens6 que carecí~ de sentido su otorgamiento sí el tra

bajador dejaba de percibir salario, ya que urgido de la 

necesidad, se negaría a dejar de trabajar a fin de com-

pensar la falta ole ingresos de ese día. 60 

El día en que el trabajador deberá 

descansar no necasariamente tiene que ser el domingo, 

las partes lo puaden fijar en cualquier otro día de la 

semana. 
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Con 1a diferencia de ouien trabaja el 

d~a domingo se le deberá pagar un 25% más de su salario. 

Esto es lo que conocemos con el nombre de Prima Domini

cal. Novedad oue no tuv6 la Ley de 1931. 

Debernos diferenciar muy bien CTUe los

trabaj adores no deben trabajar el día de su descanso s~ 

rnanal, no ocurriendo 10 mismo con su día de descanso 

obligatorio. Pues como ya lo anotamos pácrinas atrás, 

los trabajadores podrán cobrar sueldo doble cuando 1ab~ 

ren en su día de descanso obligatorio. 

Terminemos la exoosici6n de tan inte

resante tema concluyendo; Que ha sido a través de la -

historia del Trabajo, que los hombres siernore han busca 

do trabajar menos y ganar más. 

Se ha afirmado oue es el patr6n ouien 

pretende que los trabajadores laboran más tiempo, lo que 

nosotros pensamos es aue el patr6n pretende una mayor -

productividad y sí esto se logra en menos tiempo, mejor. 
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Lamentablemente los obreros, en la -

mayorra de 1as ocasiones, no están preparados, motivo -

por el cual les l1eva más tiempo realizar sus labores. 

Ahora bien, lejos estamos de preten-

der que el trabajador 1a.bore hasta desfa1lecer. No, 1o 

que nos gustarra es contar con obreros y profesionistas 

más capaces en sus labores, y que pretendan superar la 

calidad de su trabajo y sr para lograrlo fuese necesa-

rio trabajar más, Adelante !. 

Con acertado tino el Maestro Cavazos 

IX>Sdice: "Desde un punto de vista econ6mico la jornada 

de 40 horas en u~ oars subdesarrollado es casi traici6n 

a la patria. 61 ). Debemos aclarar que esto es cuan 

do la jornada se trabaja 40 horas PERO se paga como sr

se trabajaran 56. De acuerdo estamos con una jornada -

de 40 horas con un pago de 48. 

nuestro 

Consientes debemos estar todos de que 

pars reclama manos calificadas y que devenguen 

realmente su salario. 
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Probab1emente estemos siendo un poco 

duros a1 emitir dicho criterio-

Pero Señores, es 1o que necesita nues 

tro pueb1o-

Basta ya de romanticisno, enfrentémos 

a 1a rea1idad co~ decisi6n y pongamos1e una so1uci6n, 

aunque ésta sea ·'lrástica _ 

Sacrifiquemos pues, una generaci6n y 

veamos por prime=a vez hacra e1 futuro y no nada más e1 

presente- Propongamonos dejar un pars más digno a 1as 

generaciones venideras_ 



C. PRESTACIONES EN ESPECIE. 

" Es más que evidente que 1o determina~ 

te de 1a contrataci6n 1abora1 es 1a uti1idad y convenie~ 

cia de 1a prestaci6n que e1 trabajo. tiene para e1 emp1eador, 

conf1uyente con 1o que representa para e1 trabajador 1a-

prestaci6n salarial. La pregunta que se p1antea de inm~ 

diato es la de s~. para la va1idez de 1a causa en otros

contratos, es suficiente cualquier tipo de uti1idad, o -

se requiere una cierta determinaci6n o especificaci6n 

c·.ia1itativa y cuantitativa de la misma, proporcionada 

por 1a contraparte. En definitiva es el tema de la exi

g~ncia de un cierto equi1ibrio en e1 11amado principio -

de equivalencia de 1as prestaciones contractuales." (62) 

Es por 1o anterior que 1as prestaciones 

c~nstituyen una parte importante de1 sa1ario de 1os tra

bajadores. Podemos decir que es una modalidad que d~a a 

d~a cobra fuerza dentro de 1as exigencias obreras. 

Debemos aclarar que efectivamente son -

i:nportantes estas prestaciones que, de ninguna manera se 
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rSn aceptadas como la totalidad del salario. Segdn sen 

t•ncia del Tribunal Superior ( Espafiol ) , del 18 de maE 

zo de 1929, el pago del salario debe hacerse en moned&

dcpreciada, de no hacerse de esta manera, equivaldr~a a 

desnaturalizar por completo la esencia de un contrato 

laboral, que eminentemente es oneroso. 

El salario ordinario que obtienen los

trabajadores es el que se paga peri6dicamente, en gene

r~1 por semana, o por quincena, a por mes. Se configu

r3 de los pagos en efectivo y algunos de los sueldos ya 

e3tán formados por prestaciones en especie, tal es e1 

caso de los trabajadores que tienen derecho a recibir 

u~ vale para despensa que les será surtida en un deter-

minado almacén. o también es el caso de cuanto reciben 

sin que se deter~ine ~ue será una herramienta de trab~ 

jo, en fin de cualquier manera este tipo de prestacio-

nes constituyen una parte del salario que ha sido deve~ 

g.~do. 
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Las prestaciones pueden suministrar-

l 2s el patr6n por iniciativa propia, por considerar -

q~e con ello aumentará la buena voluntad y la eficacia 

d.,. sus empleados. 

Es claro ver como ha adquirido impor

tancia dentro de las negociaciones entre el patr6n y -

trabaja.dores el porcentaje que estos Gltirnos reciben-

e:-1. t_:>rastaciones ... 

Existen empresas que dentro de su co~ 

t~ato colectivo tienen cláusulas en las que ehmarcan 

d2terminadas prestaciones y es con base en ellas que 

los trabajadores van solicitando el incremento respec

tivo. Por ejernpl.o, en negociaciones en que un. sindic~ 

to pide un incremento en los salarios de un 15% puede

llegarse al acuerdo en que se aumentará un 8% al sala

rlo en numerario, concediéndose un equivalente del 7%

restante en prestaciones. 

Existen algunos países en los que el

poder pGblico obliga a los empresarios a otorgar detcr 
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nadas prestaciones. 

las mi.srnas. 

Compartiendo con ellos el costo de 

Mencionemos algunas de ellas: 

- a) Concesión de los días deriados y -

vacaciones anuales pagadas. 

- b) Contri.buci6n de los regímenes de 

seguridad social. 

- c) Pagos de servicios, tales como la 

atención médica, ( en clínicas y

hospitalcs no cubiertos por los -

regímenes de seguridad social ) ,

guarderías infantiles, escuelas,

subsidios en caso de nacimiento y 

muerte. 

- d) El pagp que hace la empresa para

el suministro de viviendas. 

Hagamos un poco de historia. 
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" Antes de la moderna era industrial, 

algunos terratenientes y otros empleadores rurales y -

urbanos aportaron en beneficio de sus trabajadores di~ 

posiciones que se pueden comparar con las actuales 

prestaciones en especie. Cuidaban del bienestar de -

s~s trabajadores, ayudaban a sus familias y los mante

n!as durante sus enfermedades y su vejez. En los pa!

ses en v!as de desarrollo aan se siguan tomando en mu

c:•os casos estas disposiciones. 

Durante las primeras etapas de rápido 

desarrollo industrial en los pa!ses ahora adelantados, 

e::i. que los trabajadores pasaron de las ocupaciones rur~ 

l3s al trabajo febril, la nueva clase de empleadores -

r~ra vez suministr6 estas prestaciones tradicionales.

Los Trabajadores recibirán un salario por el trabajo -

efectuado, pero generalmente no percibían algo cuando

f.;iltaban al trabajo por estar enfermos." ( 63 

El estado debe garantizar la adecuada 

protecci6n contra algunas contingencias, y la manera -

de hacerlo asume la forma de asistencia médjca, subsi-



2 29. 

dios familiares, desempleo, vejez, maternidad, etc. 

En ocasiones a los trabajadores les -

a•:¡rada m:is recibir su salario en efectivo, pues consi

deran que tendr:in m:is libertad para gastarlo en lo que 

quieran, sin embargo, también les conviene recibir al-

go de su sal~rio en prestaciones ya que habr:i veces -

q~e no tengan liquidez para hacerle frente a los gas-

tos de cnf~rmedad. 

Es facrl observar como varra de un -

p~rs a otro, el monto que reciben los trabajadores en

prestaciones, esto se debe a que en algunos de ellos,-

1~ Seguridad Social se ve cubierta por el Estado. 

Las prestaciones constituyen un cons~ 

derable complemento de la remuneración en efectivo. 

Nos atrevemos a decir por lo antes ex

puesto, que todo lo que no sea efectivo y constituya -

p.-:trte de la remuneraci6n sin importar el porcentaje· } , 

se considera pago al trabajo devengado hecho por medio 
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ds 1o que conocernos por Prestaci6n en Especie. 

Como sabemos, actuairnerite los sala--

rios se han aumentado en 1o que se ha dado por denorn~ , 
n.:tr 11 Aumentos por Paquete 11

• 

Este tipo de aumentos son mucho más-

pr§cticos pues así, "los sindicatos ap1ican ( e1 au--

rn•:nto ) en los reng1ones y claúsu1as que le son prior~ 

tc>rias, en vez de solicitar por ejemplo, un día más -

d~ vacaciones o de aguinaldo." ( 64 

En los últimos tiempos se ha prefer~ 

d~ aumentar los sa1arios otorgando mayores prestacio-

nes en especie que sean deducib1es para 1a empresa --

que 1es otorga y que tampoco resu1ten gravab1es para-

1os trabajadores. 

Las prestaciones que 1os trabajado--

ras pref~e7en son: 

-· Ei"'pa~-:~iatur.a.s..... 



El. pago de vacaciones " que entran 

en el. paquete que acabamos de ci-

ta..r ... " 

- Los bonos para adquirir al.imentos. 



C A P I T U L O 

I V 



FORMAS SALARIALES 

A) El. Sal.ario M'.l:nimo. 

B) El. Sal.ario M'.l:nimo Profesional.. 

C) El. Sal.ario .!-!ovil.. 

D) El. Sal.ario Movible. 

E) El. Sal.ario Dosificado. 



A) EL SALARIO MitHMO 

Hablemos un poco de lo que es el Sala-

ria ~...ínimo. 

se asegura que fué en Nueva Zelanda 

el priirer país en estipu1.ar los Salarios Mínimos 

La constitución Mexicana de 1917, ins

pirada eH la Legislación anterior, consagra en su ar

tículo 123, la categoría de los Salarios Mínimos. 

Asimismo, con el propósito de garanti

zar un salario que proteja determinadas condiciones -

de vida para el trabajador y su familia, es qué en --

1919 en el tratado de versalles se estableció la obl~ 

gación de remunerar con un sueldo que les permitiese 

a los trabajadores tener un nivel de vida aceptable. 

corno es facíl notar, México para el -

año en que fué obligatoria la iredida de los Salarios 

Mínimos, él ya tenía dos años de haber1.os incluído 

dentro de sus ordenamientos cosntitucionales. 
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Este tipo de salario se estableció ins 

pirado en cuestiones de tipo social. 

Es en tal virtud, que decimos debe --

observarse de manera muy especial no sólo el aspecto

económico del salario, sino que ~amhién debemos tomar 

en cuenta el ámbito social, ya que este salario en la 

mayoría de las ocasiones constituye el único sustento 

de la clase trabajadora ( que día con día crece ) • 

" En vía de principio Salario Mínimo -

es aquel que con independencia de su origen o fuente 

de establecimiento, impide la fijaci6n de otro infe--

rior, por acuerdo de las partes " ( 65 ) 

Poder hablar de un mínimo salarial sup~ 

ne, plantear el tema de la suficiencia del salario 

de la cuantía salarial ) 1 para el cumplimiento de la 

función_ socio-económica de car~cter individual y fami 

liar, que en la mayoría de los casos sino es que en 

todos ) , el salario mínimo no satisÍace las demandas. 

Por eso se dice que una cosa es el salario mínimo y 

otra muy distinta es el salario vital. Este último 
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toma en consideraci6n la vida del trabajador, es decir 

que se regirá conforme a las necesidades del trabaja-

dar. 

" La Declaraci6n de Filaqelfía ( 1944 ) 

reafirm6 la importancia de asegurar un salario míni

mo vital ' para que todos tengan empleo y necesiten de 

esta clase de protecci6n. ( 66 

" La Asamblea General de 1.as Naciones -

Unidas proclamaría, asimismo, a través de la Declara--

ci6n de los Derecho Humanos 1948 ) , que toda pers~ 

na que trabaja tiene derecho a una rernuneraci6n equit~ 

tiva y satisfactoria, que le asegure, asi corno a su f~ 

milia, una existencia conforme a la dignidad humana.• " 

li7 ) 

Es importante destacar que en nuestro -

país de la suficiencia del salario, se ocupa el Texto -

Constitucional, cuando habla de un salario remunerador, 

nosostros pensamos que el salario mínimo debe ser un s~ 

lario remunerador, pues de lo contrario éste sería ant~ 

constitucional. La cuesti6n est~ en saber ¿ qué se en-
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tiende por salario remunerador en los 

términos que menciona la Constituci6n ?, ya que ni -

ella misma menciona este punto aclaratorio. 

El artículo 90 de nuestra Ley, nos di

ce qué es el slario mínimo, " Salario Mj'.nimo es la -

cantidad menor que debe recibir en efectivo el traba

jador por los servicios prestados en una jornada de -

trabajo. 

El salario nínimo deber~ ser suf icien

te para satisfacer las necesidades normales de un je

fe de familia en el orden material, social y cultural 

y para proveer a la educaci6n obli~atoria a los hijos. 

El salario mínimo.debe pagarse en efe~ 

tivo sin decuento de ninguna especie, salvo lo dis---

puesto en el artículo 97 ( 6~ ) 

Sin embargo como ya antes lo dijimos -

en la mayoría de los casos este tipo de rernuneraci6n 

es suficiente, provocando con ello que rn~s miembros

.:::.,, la familia trabajen para poder conseguir así un -
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nivel de vida más decoroso. 

Otra de las circunstancias por las que 

atraviesa el salario mínimo en nuestro país, es que, 

éste se fija con criterios más bien políticos que ec~ 

n6micos. 

" Los sistemas de revisión salarial -

han variado ostensiblemente en los últimos tiempos. 

Durante el régimen de~ ex presidente -

Luis Echeverría Alvarez, se intentaron todos los me-

dios posibles de negociación y se acab6 por adoptar -

e1 sistema de aumento anual, indiscriminado, por de--

creta presidencial. 

duramente criticado, 

dicatos su derecho a 

Desde luego, ta1 criterio fué -

ya que se quit6 a empresas y si~ 

negociar. (69 

" A principios del régimen del ex pr~ 

sidente L6pez Portillo, con el porp6sito de controlar 

la inflación, se pens6 que para ir cerrando el aba-

nico salarial era conveniente que los salario mSs 

bajos se aumentaran con un porcentaje mayor y los sa-_ 

rios más altos con un porcentaje menor. Sin embargo, 
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1os primeros que se opusieron a dicho sistema fueron-

1os propios trabajadores, aduciendo que con e11o se -

desa1entaba a1 trabajador que verdaderamente produc~a 

y que se preocupaba por tener un mejor sa1ario, favo

reciéndose a 1os incompetentes o sa1ario-minirneros. 

Adem§s, bien pronto se pudo apreciar que 1os represe~ 

tantes sindica1es, que acud~an a negociar 1os contra

tos co1ectivos, eran precisamente 1os que tenían rnej~ 

res sa1arios, por 10 que desde 1uego rechazaron ofen-

didos tal propuesta. Resultado: s~ vo1vi6 a1 tradi--

ciona1 sistema de un aumento sa1aria1 por porcentaje

igua1 y genera1. 

Actua1mente, e1 incremento de 1os sa1~ 

rios mínimos nos da 1a pauta para el índice de aumen-

to de 1os demás salarios. 

los contratos se revisan 

En los ú1timos tiempos, 

por paquete ( 70 ) 

como sabemos, los sa1arios mínimos -

en México son sugeridos por 1as Comisiones Regionales 

( comisiones que se encuentran formadas de manera tri 

partita, es decir, un representante obrero, uno patr~ 

nal y uno del gobierno ) , ya que en rea1idad quienes-
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los establecen son los integrantes de la Comisión Na

cional de Salarios Mí.nimos. 

tablece el 

Una de las obligaciones ( según lo es 

~rt1culo 562 fracción. I ) que le impo-

ne al Director Técnico de la Comisión Nacional es la 

de " Practicar y realizar investigaciones y estudios 

necesarios y apropiados para determinar, por lo me-

nos el presupuesto indispensable para la satisfac---

ción de las necesidades de cada familia, entre ----

otras las de orden material, tales como la habita--

ci6n, menaje de casa y alimzntación, vestido y trans 

porte; las de carácter social y cultural tales como 

concurrencia a espectáctulos, práctica de deportes,

asistencia a escuelas de capacitación, bilbiotecas y 

otros centros de cultura; y relacionadas con la edu-

caci6n de los hijos " 7. l l 

En el caso de esta obligación, noso-

tros opinamos que el Director Técnico se puede apoyar 

en el campo que manejará la Econom1a Laboral, pues es 

ah1 precisamente, donde ésta fuente del Derecho del 

Trabajo va a estar desarrollándose, en este tipo de 
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investigaciones, que son de suma utilidad. 

Ahora bien, creemos que debemos exter

nar nuestro punto de vista acerca de los Salarios M~

nimos. Nosotros pensamos que de ninguna manera el -

Salario MS:nimo sea de la clase·que sea debe ser 

un est~mulo para quien lo recibe, m:is bien debe ser 

considerado " como un estigma para el trabajador, ya 

que ello nos indica que no tiene deseos de capacitar

se, o de progresar. Ojalá que cada d~a haya en Méxi-

co menos trabajadores con salario mínimo ( 72 ) 

La Ley es muy bencvola con este tipo -

de s~lario, pues s6io existen cuatro casos en 1os que 

se permite sean suceptibles de algún descuento y es-

tos son: 

" a. Cuando se trata de pensiones ali-

menticias. 

b. Cuando se trata de pagos de rentas 

en cuyo caso no podrá cxedcr del 10% del monto del 

salario. 
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c. Para e1 pago de abonos con e1 fin -

de cubrir pr~stamos provenientes de1 I.N.F.O.N.A.V.

I.T., en cuyo caso e1 descuento no podrá exeder de1 -

20 %. 

d. Cuando se trate de pagos a1 F.O.N.A. 

C.O.T., en que se autoriza un descuento hasta de1 10% 

de 1 sa1ario .. ( "Z 3 ) 

Lo anterior lo contempla el art~culo -

97 de 1a Ley de 1a materia. Es conveniente hacer men

ción de que só1o se está protegiendo a 1os Sa1arios -

~~nirnos Generales, no entran aqui 1os Sa1ario Mínimos 

Profesionales. 



B) EL SALARIO Mil~IMO PROFESIONAL. 

Refiramonos un poco a1 Sa1ario M1nimo 

Profesiona1. 

La acci6n estata1 en pos de 1a sufi-

ciencia sa1aria1 va a adoptar una po1~tica de 1o que 

conocemos como Sa1ario M1nimo Profesiona1, a trav~s 

de 1as reg1amentaciones de1 Trabajo pero ahora con -

e1 enfoque a determinadas ramas de 1a industria o -

de1 comercio. 

Es en 1962 cuando se reg1ament6 1a -

fracción VI de1 art1culo 123 Constitucional, con el 

fin de introducir, desde ese momento el concepto de 

Sa1ario M1nimo Profesional. 

E1 Lasgis1ador consider6 pertinente 

introducir esta c1ase de sa1ario que obviamente es 

m~s elevado que e1 s1ario m1nimo general, sin que -

por este motivo escape a nuestro anterior comentario 

acerca de que no debe ser de a1guna manera est1mu1o 
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para el trabajador. 

lario minimo 

Una desventaja tiene este tipo de sa

frente al salario minimo general y, es 

que éste si puede ser sujeto de alguna reducciOn ( -

como por ejemplo, los impuestos). ·consideramos que 

esto es injusto pues la Ley est~ distinguiendo y no -

debe de ser. 



C} EL SALARIO MOVIL. 

Tenemos ahora una nueva moda1idad, 

" E1 Sa1ario Movi1 " que " de acuerdo con 1a doctri

na ita1iana, e1 Sa1ario Movi1 es aque1 que se aumen

tará mensua1rnente, de manera automática, teniendo en 

cuenta e1 crecimiento de1 costo de 1a vida. e1 Par-

tido Comunista, es e1 principa1 sostenedor de este -

criterio " 73 

Sin embargo, esta idea para nuestro 

país, tien un pequeño inconveniente, qué es e1 que 

1a Banca Oficia1 será la encargada en proporcionar 

1as estadísticas en 1as que se basará para e1 estab1~ 

cimiento de éste tipo de salario. Y como es fací1 a

divinar1o e1 pueb1o ya no siente confianza en ésta -

institución. 



D) EL SALARIO MOVIBLE. 

Zncontrarnos otro tipo de salario, al 

que se le llama " Salario Movible " 

Este es " aquel que se aumenta peri6-

dicamente pero con una programaci6n previa; por eje!!!_ 

plo, El Partido Socialista la sostiene y la explica 

en la llamada tabla Mitterand. 

Todos los salarios se aumentarían en -

un porcentaje determinado, digamos en 30% a principio 

de cada año, que tendría vigencia también para el mes 

de febrero; posteriormente, cada trimestre se aument~ 

ría el salario en un 2%, exepto en diciembre, ya que 

en dicha época se pagaría la gratificaci6n anual. La 

tabla sería de la manera siguiente: 

Enero 

Febrero 

Marzo 

30% 

30% 

30% + 2% 32% 
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Abri1 30% + 2 = 32% 

~ayo 30% + 2% = 32% 

Junio 32% + 2% ;;= 34% 

Ju1io 32% + 2% 34% 

Agosto 32% + 2% 34 

Septiembre 34% + 2% 36% 

Octubre 34% + 2% 36% 

Noviembre 34% + 2% 36% 

Diciembre No se aumenta; pero se da un 

mes de aguina1do. 

En rea1ida9 e1 aumento anua1 no ser~a 

de1 36% mencionado, ya que e1 aumento trimestra1 de1 

2% es sobre e1 sa1ario incrementado, 1o que daría -

aproximadamente un aumento tota1 de un 39. 7% al año.-" 

( ~4 ) 



E) EL SALARIO DOSIFICADO. 

Qué. es la Dosificaci6n Salarial ?. 

" Nosotros hemos propuesto el término dosificaci6n sa 

larial para expresar la idea de que resulta preferi-

ble incrementar los salarios en forma dosificada, en 

vez de aumentarlos en sola exhibición a principios de 

cada año; por ejemplo, en dos exhibiciones, una a 

principios de año y otra a mediados, en los meses de 

junio o julio. ( 75 ) 

~s conven.iente agregar que los Lideres 

de los Sindicatos sí están de acuerdo con ello en ---

términos generales. 

tipo de aumentos no 

Asimismo poden~s decir que éste 

es inflacionario. Siendo enton-

ces la medida para incrementar los salario que más -

nos conviene adoptar. 



e o N e L u s I o N E s 
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A trav~s de1 estudio de 1a historia de1 

Derecho de1 Trabajo, pudimos darnos cuenta que ios ant~ 

cedentes histOricos de nuestra materia no se remontan a 

1a Epoca Antigua, como sucede con a1gunas de 1as ramas 

de1 Derecho. Esto 1o afirmarnos puesto que 1a existen-

cia de 1a institución que en ese entonces prevaieció, 

1o impedia; nos referimos a 1a Esc1avitud, que por sus 

caracteristicas esencia1es, no permite equiparar a un -

esc1avo con un trabajador. Mientras e1 esc1avo carece 

de cua1quier derecho ( por haber sido considerado como 

una cosa ) , en 1a actua1idad un trabajador recibe una -

protección especia1. 

Tampoco podemos hab1ar de un Derecho -

de1 Trabajo en 1a Edad Media ( peri6do que va de 1a ca~ 

da de1 Imperio Romano, ocurrida en e1 año de 476 o.e. a 

1a torna de Constantinop1a de 1452 ) , ya que no existie

ron trabajadores que 1aboraran para un patrón, por un 

sue1do. No, en esta ~poca 1o que se di6 mucho, fueron 

ios ta11eres artesana1es, que en su mayor~an eran aten-
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didos por 1.os rniembrso de al.guna famil.ia, que detenta

ba 1.a propiedad del. ta11er •·. 

Es a ra1z de1 movimiento Econ6mico-Po-

11tico de fina1es de1 sigl.o XVIII, conocido ma1arnente 

con e1 nombre de Revol.ución Industrial., que surge una 

nueva c1ase: E1 Asa1ariado, esto como consecuencia -

del. emp1eo de 1as máquinas en 1a industria texti1, ( -

a1 principio, pues con el. tiempo ~sta moda1idad se pro 

pagó a todas 1as industrias ) , absorbiendo por comp1~ 

to a 1os pequeños tal.1eres artesana1es provocando que 

sus miembros se sumaran a 1a nueva el.ase que d1a a dia 

iba creciendo. 

En sus comienzos, e1 cambio significó 

para 1a nueva c1ase, só1o penurias y opresión. 

Sin embargo poco a poco fueron 1.ogran

do 1os trabajadores, ciertos derechos. Y es en 1869 -

cuando nace 1.a primera Legis1aci6n Laboral. del. sigl.o XIX. 



252-

La Libertad siempre ha sido un concepto 

muy apreciado por e1 hombre. Manejándolo en e1 runbito 

que 

ttíe 

sea. El dejar en libertad a1 hombre para que ac-

en este caso trabaje), corno mejor le convenga, 

es un principio que debe regir la vida de cualquier --

ser humano. Y es en este punto aue la Teor!a Fisi6cr~ 

ta se bas6 para promulgar algunas de sus ideas más im

portantes. 

La Libertad a~arece en todos los conceE 

tos que manej6 la Teor!a implantada por el Dr. Quesnay. 

Más esta libertad estuv6 restrirqida cuando se trataba 

de que el Gobierno actuará, pues ellos consideraron -

que la funci6n que desempeñaba el Estado era inocua. 

No cre!an en la democracia, ni en la intervenci6n de1 

pueblo en la elaboraci6n de las Leyes. Ellos pensaron 

que el mejor sistema para gobernar era 1a Monarqu~a -

He<i!"editaria. 

En cambio Marx propus~ aue fuera la el~ 

se asalariada quien detentara el 9oder. Afirm6 que --



253-

para que esta clase asumiera el poder iba a ser neces~ 

rio que mediara una Revoluci6n. 

Marx, profunoo estudioso del acontecer 

social, propuso un Teor~a Social muy compleja ( que t~ 

dav~a no ha sido aplicada en la manera en como él la -

expuso ) • 

De la Teor~a Marxista se han derivado -

dos vertientes. Por una lado, El Socialismo y por el -

otro El Comunismo. 

El Socialismo nos dice que la propiedad 

privada debe desaparecer de los ~~~ins ce ~rnnucci6n,

para que sea el propio pueblo quien los posea. 

Mientras que el Comunismo manifiesta su 

deseo de ascender al poder por medio de una Revolución. 

Es fac~l notar que la distribuci6n de -

la riqueza en ambos sistemas es muy distinta. 
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Marx mantuvo siempre un contacto muy -

estrecho con las Organizaciones Obreras Internaciona--

1es. Y fué a e11os a quienes dirigió 1a esencia de su 

teoría. 

Podernos asegurar que otra de las Teorías 

Económicas con un a1to contenido social fué, precisa-

mente la Social Cristiana. 

cas papales. 

Teoría gue estuvo basada en 1as enc!c1~ 

Y es por medio de 1as encíclicas que e1 

Sumo Pontrfice so1icit6 a 1os patrones pagaran un sa1~ 

rio más justo e hicieran 1a jornada más humana. 

Esta Teoría reconoci6 1a existencia de

la desigualdad social, sin embargo sostuve• la imposib~ 

1idad de supr:i:mir1a. Por que cómo es 16gico, jamás -

iba a estimular a los trabajadores ( y a nadie ) para 

que se lanzaran a una Lucha, por breve que ésta fuera. 

La influencia de esta tres Doctrinas --



255-

sobre el De~echo del Trabajo es clara. 

Son teor~as con un alto contenido so~

cial y en algunos casos se basaron en la situaci6n de 

la clase obrera para emitir sus opiniones. 

Es por eso que es muy :i:eexxtendable su -

estudio, para lograr una mejor comprensi6n de la evol.!:!_ 

ci6n de nuéstra materia. 

Entrat&ndose del estudio de los fen6me 

nos Económicos, ésto no es cosa nueva. 

Sin embargo hablar de la existencia de 

la Econom~a como ciencia, podemos decir que ésta no es 

tan antigua, como s~ lo es el Derecho, por lo antes e~ 

puesto, afirmamos que es e1 Derecho el que surge pri~ 

ro, este dato es fac~l de comprobar s~ nos remontamos 

al siglo XVIII, cuando surge la Escuela Fisi6crata, 

que fué la primera escuela Económica en surgir y que -

le empieza dar respetabilidad a los estudios econ5mioos 



256. 

no porque antes :-io hubiera sido importante su anál.isis 

sino que es hast3. esta fecha que se empieza a estudiar 

a l.a Econom~a co~ más orden respet~ndol.a como una Cie~ 

cia aut6noma. 

L3 enmarcamos dentro del. ámbito de las 

Ciencias Social.es es decir ].as no exactas ) , que ---

para tllgunos pen3adores, tstas ciencias ado1ecen de 

cier~os defectos al momento de emitir sus leyes, ya 

que paru hacerlo tienen que basarse en determinadas ciE_ 

cunstancias de c:3.rácter social. que no siempre son con~ 

tantes, y es aquí donde se compl.ica su ap1icaci6n. P~ 

demos decir ento~ces, que sus leyes están 

posiciones condicional.es. 

sujetas a -

L3 Econom~a es l.a ciencia que estudia a 

los fen6menos que tienen. que ver con la mejor distribu

ci6n y aprovecha~iento de los recursos con cierto gra

do de escasez. 

Asimismo se l.e considera a la Econom~a 

como el motor ge~erador de l.a vida social., aunque no -
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lo es todo. 

R·:.cordemos que existen otras formas del 

pensamiento social ( corno el Derecho ) , que influyen -

de manera determinante en la Economía. Es por eso que 

se dice que el Derecho es el medio idóneo para regular 

de la manera rn~s acertada las relaciones econ6rnicas. 

La Economía y el Derecho no son concep

tos que gocen de una independencia social radical, aun 

que estarnos conscientea de que ambas ciencias estudian 

y regulan distintos aspectos de la vida en sociedad. 

E1 Ordenamiento Jurídico e~ la mayoría 

de las ocasiones proyecta la voluntad política y ~sta 

última casi siem:?re refleja la situaci6n econ6rnica pr~ 

valeciente. 

Por todo lo anterior, la relaci6n entre 

la Economía y el Derecho es innegable. 
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Por lo que toca a la Econornra Laboral, 

ésta procurará l~ sisternatizaci6n de los prob1ernas -

que afectan al trabajo en cuanto se refiera al carác

ter de productividad del mismo, con la inevitable re

ferencia al conflicto natural frente al ca9ital. 

El estudio y análisis de la Econornra 

Laboral, contr~sta con la diversidad de enfoques que 

existen sobre su contenido. 

E~ éste se plasma un desenvolvimiento, 

más activo, no e; un concepto que se apoye en el pas~ 

do, por el contrario se fundamentará en el acontecer 

actual, p.:rocuran·.io preveer ciertas circunstancias en 

benefico de los ·~rabajadores, sin afectar tampoco el 

interés del patr6n. 

La Econornra Laboral pretenderá corno uno 

de sus objetivos lograr el equilibrio de dos fuerzas 

que son sociales, sr, pero-:tarrbién· con -Un alto contenido econ6 

mico. 
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Consideramos que se jusfifica aue sea 

tone.da en ctienta .cene> fuente del. Derecho del. Trabajo a l.a 

Econonúa Laboral.. 

Como l.o mencionéU!!_DS párrafos antes, 

el. contenido de l.a Econonúa Laboral. es muy activo, 

-~oncretiz~ndo diremos gue contará con tres puntos 

claves a saber: 

- El. anál.isis de 1a Oferta y Demanda-

de Trabajo. 

- El. estudio de l.as Rel.aciones Labor~ 

l.es. 

- La investigaci6n de l.os Sal.arios. 

Respecto del. Sal.ario debemos concl.uir 

que es l.a contraprestaci6n gue se l.e debe pagar a un 

trabajador, por el. uso o de·sgaste de su fuerza de 

trabajo, en provecho de un patr6n. 
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S:ibemos tambi~n, que existen varias foE_ 

mas de Salario, :?ero esto tampoco cambia en algo la -

esencia misma de lo que es el salario. 

Hablar de la .:rornada es referinos a un 

terna que pertenece a los conceptos fundamentales del 

Derecho del Trab3jo y que en la vida pr~ctica en algu

nos casos decide la vida del trabajador ( profesional

mente hablando). 

C·::>mentaremos que ha sido a trav~s de la 

historia, que 103 hombres siempre han buscado trabajar 

menos y ganar m~s. 

A.>imi.smo se ha afi±"mado que es el pa--

tr6n quien prete~de que los trabajadores laboren más -

tiempo. Lo que nosostros pensamos es que el patr6n -

pretende una mayor productividad y s~ esto se logra -

en menos tiempo, mejor-

Lamentablemente 1os obi-eros, en 1a may~ 
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ría de 1as ocasi•:>nes, no están preparados adecuadamen

te, motivo por el cual les lleva más tiempo realizar -

sus labores. 

L·3jos estamos de pretender que el trab~ 

jador labore hasta desfallecer. No, lo que nos gusta-

ría es contar co• obreros y profesionistas más capaces 

en sus labores, y que pretendan superar la calidad de 

su trabajo y sí ~ara legarlo fuese necesario trabajar 

más , ;Adelante! 

Conscientes debemos estar todo~ ñe que 

nuestro país reclama manos calificadas y que devenguen 

rea1mente su sa1~r~o. 

Probablemente estemos siendo un poco d~ 

ros a1 emitir dic~--io criterio. 

P~ro Sefiores, es lo que necesita nues--

tro pueblo. 

Basta ya de romanticismos, enfrent~mos 
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a 1a rea1idad con decisi6n y pongatnos1e una so1uci6n,

aunque Asta sea drástica. 

s~crifiquemos pues, una generación y -

veamos por primera vez hacia e1 futuro y no nada más -

e1 presente. Propongámonos dejar un pa~s más digno a 

1as generacicnes venideras. 

Son 1os trabajadores de México, a quien 

nosotros dirigimos nuestros esfuerzos, sabemos que es 

mucho 1o que se ~eguiere para poder e1evar su nive1 de 

vida, pero hacie--•do un esfuerzo conjunto y teniendo 

muy presente que unido a1 dcsarro11o económico de nues 

tro pa~s. irá aunado un aumento en e1 nivel de vida de 

Ustedes. 

Tenemos 1a gran fortuna de ser habitan~ 

de uno de 1os pa~ses más maravi11osos de1 orbe, no s~ 

1o por su be11ez~ sino por todo 1o que en A1 se encie

rra. 
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Tenemos e1 deber para con é1 de dar e1 

~ximo de nuestra.capacidad. 

Hagamos que 1os futuros habitantes de -

éste país, se sientan orgu11osos de decir: 

Somos MEXICANOS y 

A R I B A M E X I e o 



A N E X O S 



F E C H A S Y O A T O S 



266. 

l. 2000 y 1700 A.C .. Años que indican que en Mesopot~ 

~ia se usaba ya la remuneraci6n. p. 141. 

2. 3iglo V A.C. Se di6 la Legislaci6n de las XII Ta-

:~las en Roma. p. 3. 

3. 578 - 514 A.C. Peri6do en que Gobern6 Servio Tulio, 

>exto Rey de Roma. p.5 

4. 61 A.e_ C6sar cumple la funci6n de Pretor de Espa-

3.a. p. 7. 

S. 98 A.C- _ _:-__!_!_7_~- Fecha de nacimiento y muerte de 

Ulpio Trajano, Emperador de Roma. -

:? - 7. 

6. 161 - 180. Lapso que dur6 el Gobierno d~ Marco -

_'\urelio. p. 8. 

7. ~- Año en que se di6 la Primera Cruzada. p. 9. 
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8. 1270. Fecha en que se libr6 la última Cruzada. p.9. 

9. 3n el siglo XIII. Fué organizado en R~gimen Corpo

rativo. p. ll.. 

l.O. 1552. Fecha en que se prornulg6 una Ley que prohi-

~!a el uso de cualquier rn•quina. p. 23. 

11. ~el siglo XIV al siglo XVI. Lapso que abarc6 el R~ 

:iacimiento .. 

l.2. 1705. Año en que Thomas Newcornen hiz6 la Primera -

:'1.1quina de Vapor. p. 18 

13. 1731. En Prusia son suprimidas las Corporaciones.

?• 13 

14. 1756. Son publicados los art~culos del Dr. Quesnay, 

con los que nace la Teor~a Fisi6crata. p.46. 

15. 1757. Año en que 

~r. Quesnay. p. 52. 

entabl.6 contacto Mirebau con el 
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16. 1758. Se public6 la obra cumbre del Dr. Quesnay, 

" El Cuadro Econ6rnico p. 4 6. 

17. 1760. Se dice comenz6 la Revoluci6n Industrial. -

:?. 18. 

18. 1760. Apareci6 las Máximas Generales para el Go--

::>ierno de un Reino Agr !:cola. p. 4 6. 

19. _1760. El Marques de Mirebau escribi6 la teor!:a del 

Impuesto. p. 52. 

20. 1765. Se edit6 " El Orden Natural base filos6f_!. 

~a de la Corriente Fisiocráta. p. 47. 

21. 1767. Se public6 un libro, el cual provoc6 muchas

controversias estuv6 titulado: " El Orden Natural

y la Esencia de las Sociedades Pol!:ticas ", lo es-

cribi6 Mercier de la Riviere. p. 53. 

22. 1767. Año en que también Dupont de Nemeurs public6 
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3U obra más importante, " Fisiocrac.ía o Constituci6n 

:;iatural del Gobierno de más ventaja para el género -

hurnano 11 p. 55 -

23. ~Es cuando Jaime Hargreaves construy6 la máqui

na de hilar. p. 19. 

:24 .. 1769 .. Apareci.5 la rnáql..: :v1 de Watt, ~rh.= fu€ gene:::-aCo

!:'.3. de un movimiento rotato.::-i.: ... p. 19 .. 

25. 1769. Fu& dicta¿& la Primera Ley contra los ataques

,"J. las máquinas .. 

26. ~En Toscana, para este año fueron prohibidas -

las Corporaciones. p. 13. 

27. 1 de Julio de 1771. Fecha de publicaci6n de la Ley -

Chapelier. p. 13. 

28. 1775. Bigot de Sainte Croix, aboli6 en este año 1os-

3eis Gremios de París. p. 13. 
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29. _1789. se produj6 una fuerte baja en los salarios -

( en Inglaterra ) , provocando con ello una verdade

ra sub1evaci6n. p. 24. 

30. 1789. Se afirm6 que ~sta es la fecha exacta en la -

•;¡ue comenz6 la Revoluci6n Industrial. p. 18. 

31. :>uJ.-z.:1;::e el _sigl.o XVIII. Surgi6 la costumbre de dar-

:>ropi~~ ~, a l.o.-_; mozos de las Tabernas. p. 157. 

32 .. ?.7 de mavo _de 179.!..:_ Nace de manera formal el R¡:;gi-

:nen de la L:i l--,~e Concurrencia. p. 14. 

33. 1799 - 1800. Fechas en que las Actas Comunes anula

ron e1 derecho a crear asociaciones sindica1es. 

:?· 25. 

34. 1815. Año en que se manifest6 ~ublicamente la nece

sidad de los trabajadores de agruparse. p. 25. 

35. 3 de mayo de 1818. Fecha de nacimiento de Carlos 

:'1arx. p. 61. 
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36. 1824. Es cuando Francis Place l.ogr6 que el. Parlame~ 

·::o aprobará la Ley que abrogó l.as Actas Comunes de-

l_-ª0_0 - .J? - 2.5 -

12 • .l.B32. Se aprobaron las Reformas _solicitadas por l.a

Burguesía. p. 27. 

38. 1832. Se dicte una Ley contra los mitines. p. 31. 

39. 183~. Se fund6 la Gran Uni6n Nacional. p. 28. 

40~ 1836. Ap~rec<G la Asociaci6n Obrera de Londres. 

? .. 29. 

4~ . ..J.837. Surge el ~ovirniento cartista. p. 31. 

42. 1842. Se une el Movimiento Cartista con el Sindica-

~o de Trabajadores Industriales. p. 32 . 

. 
43. 1847. Marx hace la publicaci6n de su libro " La Mi-

3eria de la Filosofía p. 62. 
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44. 1848. Se hiz6 la publicaci6n en Londres a manera de 

fol.l.eto de " M.anifiesto del Partido Comunista 

?· 32. 

--45- .1850- Marx publ.ic6 en este año su obra titu1ada 

" er~tica a -ra ~re- Po1ítica .. . p. ~2. 

46. 1853. Es en Francia cuando surgi6 pa~a esta fecha 

·:l término Socialismo Crist.é;:ino. p. 72. 

47. lG54. Desaparee··~ en su totalidad el :--1ovimicnto Car

!:isLa. p. 32. 

48. 1862. Año en que es designado como Primer Ministro

en A1emania, Otto Von Bismar.ck. p. 37. 

49. 1864. ~arx y Engels fueron invitados a formar parte 

de la Primera Internacional. p. 64. 

50. 1869. Primera Ley que reglamcnt6 las rel.aciones de

rrabajo en el siglo XIX. p. 38. 
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51. 1867. Ve la luz la Primera Parte de la Obra cumbre -

de Marx, " El Capital ". p. 62. 

52. 1870. Es promulgado el Primer C6digo Civil Mexicano. 

:::>. 4. 

53. 1870. P~rLu de este afio la primera fase Científica -

1e la Economra. p. 85. 

54. 1871. fü"o en q...:_., el Acta del Sindicat'C> de los Traba

jadores Industriales, neg6 el carácte-r delictivo de

los Sindicatos. p. 33. 

55. _1872. Engels edit6 una de sus obras, ésta se titul6-

" Sobre el Problema de la Vivienda p. 100. 

56. ~Guillermo I. instaur6 los Seguros Sociales. -

·::>. 40. 

57. J883. Afio en que muere Marx. ~- 64. 
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58. _1884. Por medio de una Ley de tipo social, que en -

este año se dict6, es cuando se 1e reconoce person~ 

lidad jurrdica a los sindicatos. p. 36. 

59. 1865. Se public6 la Segunda parte de • El Capital 

"· 62. 

60. 1° de mayo de 1880 .. Huelga de los Obreros Norteame

ricanos con el fin d~ lOJrar la implantaci6n de la

jornnda de 8 horas. 

61. 1889. Se celebr6 en París • La SegundG Internacio-

"ªl 

62. 1890. Apareci6 la Legislaci6n Laboral que se encar

g6 de los Conflictos Individuales de Trabajo. p. 40. 

63. 1890 .. J".pareci6 el vocablo " Econornics 11 para desig

nar a lu Ciencia Econ6mica. p. 88 

64 .. 1891._ Se 9ublic6 la Rerum Nov.:irum, escrita por Le6n 

:<III. p. 74. 
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65. 31 de mayo de 1906. La Huelga en la Mina de " OVersight " 
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