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INTBODUCCION 

M6xico esta atravesando en la actualidad, lo que ea 1u peor crl-

aia econ6mica, U.a razones !undamentale1 son tanta1, como responoa-· -

blH 1omo1 todos, Para Ilustrar lo dicho anteriormente, baote recordar 

algunoa aconteclm1ento1 que tuvieron lu¡ar en 101 6ltlmo1 at1011 la deva

luacl6n del peao, \111& lnflacl6n galopante, p6rdida de cC111Clanza en lo• go• 

bernantea, la nacionallzacl6n de la banca, fu¡a de capltale1, la venta de -

paraestetale• y la carda del precio del petr6leo, E1to• IOll 1610 uno• --

cuanto• elemento• que impactaron la ecODoml'a del paf1, trayendo como -

consecuencia problemu en el aspecto aoclal, Efectivamente, ai aumamoa 

a esto• problemas, loa divereoa ajustes que ae han hecho a lo• ealarioa 

y con la ln11Acl6n de precio• en 101 producto• bhlco1, el trabajador H ve 

llnútedo en au poder ailqulaitivo al ¡rado que est4 en arave1 dltlcultadea 

para la manutenci6n familiar. Pero no 1610 101 trabajadore1 ID vieron -

aíeetado•, ya que la falta de circulante activo y una elevada ta ea de lrn 

pueetoa oca•l-ron el cierre ma1lvo de empreaaa, Eato noa llam6 la 

atenci6n, toda Yes, que el deaequlllbrlo n el aparato econ6núco puede 

ocaat-r toda vla 1rande1 conlllcto• aoclalea. 

Al ahondar en el problema, an el que ae encontraban tanto trabaJ! 

dore• como empreaarloa, no• perca.tamo• de que lu clreun1tancla1 que 

airaban alrededor da dlc:ho• elementoa, no 1610 eran cauaadoa por la crl• 

ala econ6mlca, Loa trabajadorea y patronH adem&• de eatar 1ujeta1 a 



prealonea tremendas en el aspecto econ6mico por la reduccl6n de au poder 

adquialtlvo, ya ven!an arrastrando un connlcto de carácter claaieta entre· 

a!, dude el aiglo pasado, En baae a eato decid( consultar la historia pa

ra tratar de encontrar el ori¡en de dicho problema que confrontaban el -

trabajo y el capital, 

Loa eatudioao• del connlcto entre el capital y el trabajo, al reCerir• 

ae al problema, incurren en el error de dar di!erenteo lnterpretaclonee, -

ain estar acordes, haciendo m&o dl!Ccll ol análleh que repreoenta dlcho

canlllcto, Para ilustrar lo anterior diremos que la1 diapoaiclanea labora

les ae pueden dividir en do1 corrlente11 aquella• que conalderan al Dere

cho del Trabajo como excluaivo de la clue trabajadora, canvirtléndolo en -

un derecho de la clue obrera y por otro lado eatan aquellos que eoatie

nen que el Derecho del Trabajo no ea un derecho de claae por contener -

dlapoaicione1 en !avor de 101 patronea, deaechando la poalbllldad de ha-

blar de una le¡ialacl6n claai1ta cuys1 norma1 1610 beneClclen a la claae -

obrera, En baae a eato, exl1te la necHldad de tratar de emplear un -

lenguaje unlvoco, can el cual dicho1 t6rmino1 puedan tener el ml1mo 1lg

n1Clcado para todo• aquello• que 101 utilicen, Con eato H pretende que -

el eignlClcado de dicho• t6rmlno1 H emplee en el aentldo de una peraana 

a otra y de una altuacltin a la otra. Sería conve~ente para cuando lo an

terior no suceda, eatablecer deCinlcionea con1en1ualea, que ae encuentran 
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lnclu!das en un marco referencial comtin, 

La producci6n es un todo constltu(do por variae partea, Para est!! 

diar ese todo hay que dividirlo en sus partea que son loa íactoreo tierr , 

trabajo y capital, 

En la práctica cuando se estudian loa factores de la produccl6n, -

oe puede obeervar que la aprox1maci6n que 1e toma u aquella que lao -

trata como ai estuviesen oeparadoa del todo, 1e le• toma ''paro pro tato", 

lo cual constituye un error metodol6gico de aproximaci6n a 101 evento1, 

Talea ..circunatanciae me condujeron a la neceeidad de eatudiar el 

problema que nos ocupa, en laa dimcnslone1 hlatl>rlcu y en el d1 lH de

!lnicione1 de tipo coneenaual, 

Me pude percatar respecto a esto 1iltlmo, que una deílnlc16n ad-

quiere su sentido dentro de un marco referencial dado y ad encontr6 que -

la filoso!!a es el marco referencial de toda ciencia, que en ella e• en -

don.Se deber!a encontrar ,_ mejor solucl6n para laa interrogante• que 

me !ueron •urgiendo en el deaarrollo 4e este trabajo, 

En un principio lu aproximacionea fllosl>flcu re1pecto de la n•

turaleza del hombre eran !undftmentalmente dualletu pueeto que u buen 

en dos principio• de apllcacl6n, ea ad que el hombre H convlrtl6 en - -

una dualidad palcoao~tlca ífslco-eeplrltual o corporoo mental, Al establ!! 
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ceree esta teoría surgieron otras hip6teeie para tratar de establecer •• 

las relaciones entre mente y cuerpo, como el pensamiento de los mcmi•· 

tae, que n.legan la existencia de dos eventos o substancias, pero hablan • 

de que causa y efecto aon similares, 

Debemo1 aceptar que la realidad ee una unidad y, en consecuen--

cia, rechazar todas las aproximacicmea y maneras de pensar duallatao •• 

Debemos aceptar el hecho de que la realidad ea un proceso y, por ende, 

rechazar todas las concepciones estáticas incluyendo las aparentemente 

complejas y !aleas del autoritarismo y el dogma. 

Se debe aprender a pensar en t6rminos de organlzacl6n por anllli-

sis, como un todo con sus elementos y adem'1, en proccao de tm 1010 --

sentido, asf como en •ituacionee estáticas y si eternas reversibles, 

El mundo del hombre está comenzando a emerger a su destino --

inevitable, la unidad; pero actualmente hay muchas divisione• de esto, • 

por ejemplo, el marxismo que separa 101 aspectos mentales de 101 ma-

teriallatas y la divili6n entre la naturaleza y el hombre, entre la rellgi6n 

y la ciencia, entre lo bueno y lo malo, entre deseo libre y necesidad, 

El t6rmino unitario ae aplica a un sistema de penaamie¡¡ 
to que en!atlza el proceao, el desarrollo y la tran1forma
ci6n •in reconocer el estathmo ni el dualiimo, consideran
do que las tendencias, movimientos y procesos funcionan -
unitariamente; pero el reconoce la dualidad de fen6menoa, 

IV 



como UD par de aspectos del proceso vital. 

En este oentldo, se equipararía al proceso vital como W1 -

fen6meno similar al de la temperatura, en la cual, 101 con 
cepto1 de calor y fr!o no sedan más que polo1, con 101 
que ae callllcar!an doa momentos de dicho proceoo: no -
1erl'an en o{ polos 1ubstanciale1. A mayor abwidamiente>o 
se considerar!a el proceso vital del eer humano como UD -

Continum evolutivo a trav61 del tiempo, en el cual, 101 -
conceptoa como el de enfermedad o salud, 1610 podr'n en
tenderse como diferentes momentos de dicho continum, -
ea decir, no se trataría de paree eaencialea, aino de pa
rea fenomenol6gico1 que se expresariln. en el contexto -
del concepto unitario (1). 

Tomando en cuenta el ejemplo del concepto wiitario, podemo1 1epa-

rar al capital y al trabajo, en dos elemento• o momento•, 101 cualu H -

necesitan roc!procamente puesto que aon indi1penaable1 en la exl1tencia -

de laa relacloneo de trabajo dentro de lu empruu, Dividir uno y otro 

elemento•, oer!a anular las relaclonu de trabajo, Por ende ae debe en 

tender al capital y al trabajo como un conjunto de elemento• que peral1uen 

un fin en com6n, Ante wia mayor productividad, una mayor riqueza que -

deber!an compartir patronu y t rabajadoru, para lacllltar la obtencl6n -

de 1u• fine• vltalu, 

Dicho lo anterior, podemo1 decir que el capital y el trabajo ion --

do• elemento• lndl1penaable1 en la conformacl6n del Derecho del Trabajo, 

FRANCISCO T, CANTU GARZA: Hacia una Teoría Unitaria de la Con
ducta Humana; en Revl1t& M6dlca; Secretaría de Marina, Mblco, Vol, 
IX, No. 32, cne.-lob,-mar., 1963, P• 13. 
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Serfa equívoco adoptar posturas Individuales de ambos t6rmlno1 cuando 

se desarrollan en un ámbito com6n, En ouma, desde el punto de vlota dua· 

lista, el capital y el trabajo se considerarían como pareo. antlt6tlco• y • 

desde el punto de vlota unitario se entendedan como partea de un contlnum 

evolutivo en el tiempo y en el espacio, Desde el punto de vista duallota H 

hablaría de lucha de claoeo, de1de el punto de vista unitario ee hablaría • 

de colaboracl6n e lnteraccl6n, entre el capital y el trabajo para alcanzar 

un objetivo com6n. 

Este modesto estudio dedica su primer capítulo a mencionar brev~ 

mente el sl¡nltlcado que da la economfa a los factores de la producclllzl. 

partiendo de la Revolucl6n Induetrlal, ya que en esta 6poca ee encuentran 

los orfgenH del derecho del trabajo, Posteriormente, es menester hacer 

alusl6n a aquello• acontecimientos hlst6rlcoe que tuvieron lugar durante • 

la Re volucl6n Mexicana, porque además de que se crea el artículo 1Z3 • 

canetltuclonal, ¡6neele de nuestro derecho del trabajo, tendremoa un cOQ 

cepto m41 amplio de c6mo evolucl1111aron el capital y el trabajo, dándola • 

prioridad a este 6ltlmo, para formular un criterio razonable del por •• 

qu6 o c6mo 11 que perel1te el conflicto de 101 factore• de la produccl6n, 

El •egundo cap(tulo tiene como objetivo dar una expllcacl6n de lo • 

que loe f'actorea de la produccl6n algnlflcan para el derecho del trabajo, 

Aeimhmo deflnlremo• al derecho del trabajo y me~clonaremo• la• poatu• 
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rae que sostienen diversos autores respecto del contenido de la materia, 

deriv'ndose de todo esto una polénúca de lo que representan 101 caract!!. 

re• generales del derecho del trabajo. lA idea de todo esto ea que una 

vez e1tudiadae la• diferentes po1turaa, podremo1 formular un juicio re1-

pecto de esta polémica, entendiendo mejor el conflicto de 101 factore1 -

de la produccl6n, 

El tercer capítulo ae dedica a estudiar la relacl6n que guarda la 

1oclolog(a con el derecho del trabajo, A e1t&1 altura1, podremo1 decir, -

que el aparente conflicto de 101 ractore1 de la produccl6n, H cauoado --

por diveroos elemento• y centraremo1 el anl.1111• que la 1ociolog!a da, -

respecto de loo grupo• •oclaleo y principalmente de la familia, en don

de con1ideramos que gran parte de la cau1a de dicho conflicto tiene 1u -

origen. En tanto el trabajador oe desarrolle en un medio ambiente oano, -

menoe problemas tendr' en la Camilla, en el trabajo y en la 1ocledad, 

Por iiltlmo, el cap!tulo cuarto lo dedlcamo• al an41l1l1 de la pa,t 

tlcipacl6n de 101 trabajadore1 en la dlrec:citm de la1 empre1u, pue1to -

que teniendo un conocimiento 1oclol6slco del problema, lo podremo1 com

plementar con el e1tudlo de lo que actualmente podr(a Hr, una 1olucUlin 

el conflicto de lntere1e1 y que e• la t11ura juddlca de la coge1t16n, 

Para e1tudlar la coge1ti6a, e1 mene1ter compararla con otra• --

fl¡uraa jur(dic&1 1lmllare1, en donde la pa rtlclpacl6n de 101 trabajadorel 

Vll 



en las empresas ha sido tomado en cuenta, A1lnúsmo se analizarán loa 

beneficios que trae aparejada la cogestl6n, al Igual que su aopecto nega

tivo, tomando en cuenta que la legl1lacl6n laboral mexicana le podrfa dar 

1u aceptacl6n. 

Actualmente, dadas la1 clrcunatanclu econ6núcu por la1 que •• 

eot' atravesando nueatro pa(1, hay que bu1car una 1olucUln o la forma • 

m&1 adecuada para terminar ccm el aparente conflicto de 101 factore1 de 

le produccl6n, toda vez, que embo1 lnterue1 1e necelitan rec(procame¡¡ 

te y son el coraz6n d1l aparato productivo del paf1, Obviamente, el pro-

greoo será consecuencia de una estructura fanúllar s6Uda, y un medio • 

ambiente de trabajo oano, loa que conformar'n lm elemento• nece1&rlo1, 

favoreciendo la colaboracll!n de trabajadore1 y patrone1, obteniendo la ar

monía conjunta y ellnúnando cualquier antagonismo en laa relaclone1 de • 

trabajo, Insistimos, •In apartamos de la 6tlca y la moral, que eo Impe

rante una eolucl6n al artlflclal conflicto, que aolamente trae como conH• 

cuenda el eatancamlento de la 1ocledad en todo1 1u1 a1pecto1, 
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1, ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

l. l. LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

Can el objeto de tener 1111 amplio conocimiento de lo que ea el con• 

fllcto de los factoreo de la producclilll "" el Derecho del Trabajo, aar C.!! 

mo de donde proviene, ea indispensable, primeramente oabel' el olgniflc!. 

do que de 101 (actores noa da la Economfa, Para eata ciencia los facto· 

rea de la producc16n en au dlvl1!6n clásica aon la tierra, el trabajo y el • 

capital (Z), E eta es la deflnlcl6n econ6mlca de dichos factorea, pero la 

leglslac16n laboral ha tomado los elemento• capital y trabajo para repre• 

sentar a los duelloa de los medios de producci6n y a los trabajadorea • 

respect!vaminte en un connlcto de claaea que tienen au órbita en laa rel!_ 

clcmes del trabajo. 

En base a lato tenemo1 que remantarnoa a aquella a clrcunatan--

clas econ6mico y aoclalea que prlnclpalmente tuvieron lu¡ar en el alglo • 

paaado y que dlerm luz a laa norma• laboralea, De eata forma no1 ·per• 

catamos de como ha evolucl-do el cannlcto entre el caplta!lata aplota• 

dor del trabajador. 

Tomamae como p1111to de partida el advenimiento de la R•volucl6a 

Industrial a flnale1 del alglo XVW , toda veio, que no ae puede ha car re• 

!erencla a loa •l•t emaa en que •e acept•ba la eaclavltud como aucedl6 

Z C!r, FRANCISCO ZAMORA: Tratado de Teorfa ~con6mlca¡ 19a. ed,. 
Fondo de Cultura Econ6mlca, M6xlco, 1984, P• 331, 



z. 

en la Antigua Roma. Lps esclavos eran considerado• cosas por lo tanto 

no podl'an ser titulares de derecho. Tampoco se puede dar la Idea de \lJl 

derecho protector de los trabajadores en el sistema feudal de la aervi- -

dumbre, pueato que 101 siervos vivían ligados política, econ6mlca y reli-

glosamente a la tierra que trabajaban para loa aef!orea Ceudale• a cam-

bio del pago de un tributo (3). 

Las actlvldadea econ6mlcaa que se realizaban careclan de impor-

tanela porque se limitaban al seno familiar, hacllmdolaa a!mplea y de f! 

c i1 aolucl6n. Con el advenimiento de la Revolucl6n Jnduatrlal, ae comienza 

a reallzar 1111 cambio en el contexto econ6mico y aocial. En el instante que 

se aubstituye al hombre por la máquina, encontramos el cambio radical, 

ya que las relac!onea econ6mi cas que en principio eran de car,cter fa-

millar conducen al arteaano a convertirse en trabajador fabrll. Con lat 

Innovaciones tecno16gicaa, la formaci6n de un mercado intornaclonal, la -

aparlcl6n de la emproaa moderna y el capltallamo, ae! como la organlz! 

ci6n de la clue trabajadora, condujeron a que laa relaciono• econ6mi--

ca1 ae tomaran complejo haciendo que la1 condlclone1 materlalH del --

hombre fueran inestablee (4). 

Ea a mediado• del alglo XJX y como caneecuencla de lo dicho en -

3 Cfr. MARIO DE LA CUEVA1 El Nuevo Derecho del Trabajo¡ T.I.; 9a, • 
ed., Porr6a, M6xlco, 1984, pp. S-6. 

4 Cfr. FRANCISCO DE FERRAR?: Derecho del Trabajo; Vol. I., Za. ed. 
Dcpalma, Bueno• Aireo, 1968, PP• 4-S. 



3, 

el p:lrrafo anterior, que nacen las primeras normas laborale1 para tra-

tar de regular el r'glmen de trabajo, Al proclamarse el principio de llbe,t 

tad e igualdad del hombre, el trabajo, como consecuencia, ae ve aomet!-

do a la ley de oferta y demanda, al grado de conaider:lrsele como mercan 

c!a. Aunado a esto, en la empresa moderna, las Jornadas de trabajo ae 

realizaban en forma exagerada, utlllzando inclusive a mujerea y nllloa, • 

dejando al trabajador con la lncapacida~. de tratar de equilibrar fuerzae 

ecan6m!cae con el empresario, porque además ae prohlbi6 la aaociaci6n 

de los mismos trabajadores (5), 

En el puado siglo la principal corriente del pensamiento econ6mlco 

era el liberalismo econ6mlco que a(in sobrevive como la ideología cl,slca 

del capltal!smo, Los liberales econ6mlcos, dieron creaci6n a la Teoría -

del Valor Trabajo, que consideraba que la fuente de"riqueza provenía •• 

del trabajo Individua!, cuyo objetivo era la oatlsfacci6n de la• neceoldadea 

del hombre, La produccl6n do la riqueza ea entonce•, el trabajo lndhpen 

sable y aliciente para la obtcncltin de allmentoa, ropa y comodldadu, -· 

Asimismo John Locke, une a la• Idea• do trabajo y produccl6n de riqueza, 

la de propiedad privada, toda voz que el hombre afiado una parte de ·1u 

aer al producto final, hacl6ndolo de uta forma de eu propiedad para 1u • 

uso o conaumo (6), 

Cfr. JUAN D. POZZ01 Manual Te6rico Pr:tctlco de Derecho del Traba
.1.2! T.I., Ediar, Buenos Aires, 1962, PP• 17-18. 

6 Cfr, DANIEL R. FUSFELD: La Epoca del Economista (trad. del inglh 
por Eduardo L, Su:lrez); Za. cd,, Fondo de Cultúra Econ6mlca, M6xico, 
1978, PP• 45.49, 
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No se puede negar que el nivel de vida se elev6 como consecuen-

cia de la Revoluci6n lndu•trial, porque la introducci6n de avanceo tecno-

16gicos, la facilidad de maniobras econ6mic111, la creaci6n del banco in· 

ternacional y la mejoría en el aparato productivo, eran unu de tant111 --

oportunidades que eataban al alcance de quien laa pudiera aprovechar, PJ! 

ro eato no era el caso para la mayoría de la poblaci6n que adem'1 de pg 

üres,carec!an tambi6n de un pedazo de tierra en donde pudieran cultivar • 

au1 allmento1, Era contrastante la pobreza del trabajador fabril en reta-

ci6n can la riqueza de loa banquero• e industriale• (7), 

El drama se inicia cuando el artesano se ve obligado a • 
vender lo 6nico que le quedaba, 1u fuerza de trabajo, o, • 
lo que el lo mismo, "venderse a ar mismo" porque ya no 
era po1ible que ven diera su1 propio• producto•, como -
lo hacfa, en forma directa, sin intermediario•, lA eliml·· 
naci6n de la propiedad fundada en el trabajo personal, era 
neceaaria para crear la nueva propiedad: la fundada en -
el trabajo de 101 den1'1, Ae( e• como aparece el proleta• 
riado y como el arteaano paaa a la hiatorla (8), 

Can la creaci6n del proletariado, empieza la corriente 1ocial11ta 

de Marx, aobrevini~ndoH el ataque ideol6gico en contra del "capltal!1mo", 

palabra que introduce a la terminolog!a econ6m!ca (9). Marx con1ldera-

ba que 101 lntereaeo econ6mlco1 del capitali•ta y el trabajador, i¡ue con! 

tituran ta 1ociedad capitalhta se opon!an, porque la 6nica forma en que -

7 crr. !bid, p. 114. 
8 MOISES GOMEZ GRANILLO: Breve Historia de las Doctrlnu Econ6-

mlcao¡ 7a. ed., E1llnge, M6xlco, 1977, p. 159, 
9 Clr, !bid, p. Z03, 
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proaperaría el capitalista, era explotando al trabajador. De aquf deriva -

su crítica a la Teor!a del Valor Trabajo, explicando c6mo era que ae lle· 

vaba a cabo la explotacl6n al hombre, La explotacl6n, 1egW1 Marx, consl! 

tfa en el empleo que hac!a el capltallata del trabajador, pag,ndole un sa-

!arlo corriente y hacllmdolo trabajar laa horu !ndiopentabl1>1, pero aoe-

gurando que el valor de la producci6n fuera auperior al 1alario que percj 

b!a el trabajador. La plu1vall'a, como Marx la llamaba, era la diferencia 

entre el valor de produccllla y el 1alar!o que repreeentaba el beneficio al 

capitalista (10), 

La aituaci6n econ6mica del siglo XIX, como hemos visto, fue un -

factor determinante para que surgiera alg(m tipo do pratecci6n para el • 

trabajador y corno sollala De Ferrar!, el conjunto do norma• que con el -

nombre de leglslaci6n del trabajo d!ct6 el Estado para regular loa proble· 

ma1 econ6mlco·laboralee, aon una simple tutela jurídica para el trabaja-

dor como sujeto especial de proteccl6n del Derecho. La lntervencl6n del •• 

Estado para proteger al trabajador en eata ~oca se puede conoiderar C.!! 

mo una leglalacl6n de emergencia (11). 

Brevemente hemoa anotado el proceso mediante el cual H orlgln!. 

ron la• norma• protectoras del trabajo, De no haberse realizado eotoa • 

acontecimlentoa, quiz' no exiotlr!a el Derecho del Trabajo. A1lmhmo, •• 

JO crr. D.R. FUSFELD: op. cit., PP• 124-IZS. 
11 Cfr. F, FERRARI: -np. cit., P• 8, 
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nos hemos percatado que la terminología econ6mica de la 6poca a que -

hacemos alueU':m, se adecuaba precisamente a la eltuaci6n del momento. -

Oueremoe hacer hlncapl6 en loe concepto• empleados por 101 pensador • 

econ6mico1, porque no• van a facilitar el eotudlo que loa autoreo naclon!, 

lea y extranjeros dan re1pecto del Derecho del Trabajo as[ como de 101 -

· factoreo de produccl6n. Por lo que rupecta a la deClnlcl6n que la eco-

nom!a moderna noa da reopecto de 101 factore1 de producci6n, haremo1 

referencia al autor Andr61 Sorra Roju, que 101 define de la 1lgulente -

forma: 

Loo factores de la producci6n •on tierra, trabajo y capl -
tal, i. tierra comprende todos 101 recursos naturale• -
usados en la produccl6n, El trabajo 101 eofuerzo1 humono•, 
f!slcoa o mcntaleo Invertidos en la producci6n y el capl-
tal que e1 el trabajo acumulado, destinado.a producir ri
queza, Tamb!En comprende el capital 101 recursos dlepo
nlblu para la aatlafaccl6n de necesldade1 futuras (IZ), 

Loo factoro1 de la producci6n, 11111 rec"rooa product!vo1 que 1e -

convertir4n en 101 bleneo y 1erviclos que eat4n al alcance do la pobla-

cl6n, can el objeto de 11tllfacer 1u1 nece1ldade1, Ahonc!Ando en lo referen 

te a 101 factore1, podemo1 decir que la tierra y el trabajo no requieren 

de una expllcacl6n m61 detallada por la claridad de 1u contenido, No po-

demo1 decir lo m limo del capital, porque tiene di vero o• 1lgnlflcado1. El 

capital como 1eftal6 Marx, vendría siendo la riqueza que 101 empreoa--

.lZ ANDRES SERRA ROJAS1 Derecho Econ6mico; la, ed,, Porr<ia, M6xlco, 
1981, P• 42, 
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rios obtenían mediante la explotacl6n:del trabajador, al elaborar determj 

nado producto para su venta al público, de aqu! se deriva el "capltall•-· 

mo", que también ae utiliza en la Revolucl6n Mexicana para ldentiíicar a 

loa hacendados y latl!und!stao, que adem4o de tener riqueza explotaban • 

al pe6n o campesino para loo mismo• flnea aducidos, En la economía m.!! 

dema, el capital, además de ser considerado como dinero, también !den• 

tífica la maquinaria y establecimiento• fabrlles, como nos aenala Ssmuel 

aon: 

La moderna y avanzada t6cnlca industrial se baoa en la 
utlllzacl6n de grandes cantidades de capital: compllcados
equlpos de maquinaria, fábrlcaa y plantas Industriales a -
gran escala, almacenes y exlstenciaa de materiales elabg 
rados y no elaborados. Nuestra economfa recibe el nombre 
de "capitalismo" porque este capital, o urlqueza 11

, suele ... 
aer propiedad privada de alguien, el capitalista (13), 

Este ejemplo que Samuelson utll!za para expl!car el a!stema eco• 

n6m!co norteamericano, no• sirve para ilustrar el caso del sistema ecg 

n6mlco mexicano, porque tambllin funciona con una economfa mixta, como 

sellala Armando Herrer!at al decir, que, México tiene un sistema caplt! 

lista en el que participa el Estado, Comentando Inclusive, la lorrnacl6n 

de capital, porque para el de.arrollo econ6mico del pafs, oe requiere de 

una adecuada taza de lnversl6n que de no ser por el capital, no ex!etlr!a, 

La torrna en que participa el Estado, u mediante el control de precios 

13 PAULA, SAMUEL50N: Curso de Economía Modema (trad. del !nglh 
Jod Lull Sam Pedro); Za. reimpr. de la 17a,' ed,. Agu!lar, Madrid, 
1976, P• 37. 
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que Impone a determinadas mercancías, que normalmente san 101 produi;. 

toe b:hicos que no podrán estar sujetos a la ley de oferta y demanda y • 

que loe colocar!an fuera de alcance del consumo de la poblacl6n, alimls 

mo, mediante el art!culo 1Z3 can1tltuclonal fija un 1alarlo m!nlmo y regu• 

la las relaciones obrero-patronales. La fuente principal de capltalizacl6n 

en nueatro ehtema ecm6mico ea el ahorro Interno que ae reaerva a 101 • 

particulares (14), 

Dicho lo anterior, ea meneater estudiar loa factorea de la produc• 

ci6n, 1eg6n la leghlacl6n laboral pero no •In anteo mencionar brevemente 

au evoluci6n a travh de la Revolucl6n Mexicana, que oe caracteriz6 por • 

tener cambio• radicales en •u contexto econ6mico, político y ooclal, 

l,Z, LA REVOLUCION MEXICANA 

Loa factorea de la produccl6n, aan la tierra, el capital y el tr&b! 

jo. El Derecho del Trabajo conaldera principalmente al capital y al trabajo, 

puesto que aon loa elemento• indlspeneableo en toda relacl6n de trabajo, • 

.Aaimiamo, representan por un lado a la clase laborante y por el otro a. 

los duelloa de loa medios do produccl6n, Ambo• olomcntoa por lo gene·· 

ral eatan en constante conflicto, Laa cauaao y or!genea que coadyuvan a • 

la creacl6n del mismo, ea un tema sumamente lnt ereaante por la di ve re.! 

dad de factores involucrados, lo cual ea menester tratarlo, 

14 Cfr, ARMANDO HERRERIAS: Fundamento• para la Historia del Pcn•· 
•amiento Econ6mico: Za, ed., Limuea, M6xico, 1975, P• 345. 
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Para su estudio, tenemos que partir primeramente de aquello• 

acontecimientos hlst6rlcos que tuvieron lugar en la. Revolucl6n Mexicana 

do 1910, precisamente porque marcaron un cambio radical en lo ec.on6ml

co, polftlco y social del país, Asimismo haremos referencia a Ja constl!Jl 

cl6n de 1917, ya que la creac16n de la misma trae consigo el nacimiento 

de nuestra Jeglslacl6n del trabajo, cuya g6nesls eo el artículo IZ3, 

Sabido es, que ocurrieron m<iltlples acontecimientos durante Ja -

Revoluc16n, cuya importancia no queremos restar, pero resultaría caol 

imposible tratar de resumirlos en una• cuantas lfneao, por lo mlomo -

preferimos mencionar s6!o aquellos que ayudaron en la creaci6n de nue.! 

tra legislaci6n laboral, 

1, z. 1. EP.fil:!!!!º-PIA z 

Porfirio Dfaz nacl6 el 15 de septiembre de 1830 en una humilde C! 

sa en Oaxaca, la brillante carrera que como militar tuvo, le con1lgue -

el reopeto de todo• y lo convierte en h6roe nacional, deopuh de deota

carse en loa enfrentamiento• que tiene con 101 trance••• en lao cumbreo 

de Acultzingo y en la batalla del 5 de mayo en Loreto y Guadalupe, siendo 

el acontecimiento máo importante, Ja reconquista de Puebla el Z de abril 

do 1867. 

Hombre Inteligente, dotado de honradez y ilon do mando, aoume -

la presidencia por vez primera ol 5 de mayo do 18.77 con el objetivo pr.! 

mordlal de restablecer la paz y el orden. Abandona la presidencia en -
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1880 para dejaria en manos del Cenera! Oonzález, retornando en 1884 pa

ra 1eguir su gobierno ha1ta 1911 (echa en que 1e ve obligado a dejar la 

silla pre1ldenclal por el descontento general del pueblo, que oe vuelve e· 

su cG11tra despulh de 35 afio• de autorit1rlamo (15), 

Fueron pr4ctlcament e dos, 101 bene!icloa que en forma ¡¡1neraliz~ 

da trajo consigo la dictadura porflrlatat por un lado la paz y por otro la-

do el progreso econ6mlco en cierto.a áreas, Para poder llevar a cabo ea-

to, Don Porfirio !avorecl6 la lnversl6n extranjera, resaltando la conatrus. 

cl6n de una extensa vía l6rrea que para 1891 contaba con diez mil kll6-

metros, avanzando anualmente un promedio de 500 ki16metro1, acortando 

la distancia de lo.a principales eludo.de• y facilitando el tranaporte, tanto 

de persona• como de alimentos y dem4a bienes materlalea !ndl1penoable1 

en la vida cotidiana, Pero al favorecer la !nveroi6n extranjera ae acenlll!. 

r!a m41 la riqueza y auperlorldad de unoa cuanto• en relacl6n con la m.!. 

1erla e inferioridad a la que pertenecían la mayoría (16), 

Para 1910, el noventa por ciento de la poblacl6n percibía un Hla-

rlo, perteneciendo la mayor parte de eate porcentaje al peonaje que de--

nrrollaba au vida en la1 !lncaa del campo, X.. vida del pe6n, era mi•! 

rabie, ya que vlv!an en laa cuadrlllaa de IH haclendaa que carec!UI de -

15 C!r, LtnS GONZALEZ: El Liberalismo Trlunlante¡ VARIOS: lliatorla -
General de México, T, ll., El Colegio de M6x.lco, M6xlco, 1981, pp.-
931-936, 

16 Ibid., PP• 965-969. 
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toda higiene. Se lea ten!a prohibido el comercio libre en laa Inmediacio

nes de la finca. 

La remuneracl6n que recibían a cambio de aua laborea, era a6lo • 

la Indispensable para la manutención de 1u familia, ade~• de que nunca 

se lea retribuía en moneda alno en eapeclea que conaeguían <ínlcamente • 

en lao tlendao de raya, Cualquier tipo de proteota era considerado como 

acto subversivo y la huelga era un acto criminal. 

Con la creacl6n de la Ley de Baldíos de 1883, se afectan en forma 

directa al labriego Independiente y •l pequello propietario, Supuestamente • 

dicha ley, fue creada con el objeto de colonizar 101 terreno• naclanalea, 

Al mhmo tiempo en que entra en vigencia la ley •e crean laa Compallíaa 

Deslindadora• que se utilizarían para demarcar la1 tlerrao y a cambio • 

de su trabajo 1e podían quedar con la tercera parte del deallnde, debl6n

do1e enajenar en loteo no mayorea de 2, 500 hect&rcaa para el eatablecl· 

miento de colonlu, El abuso de laa compall!u repercut16 en loa propie

tario• particulares, cuya auperllcie era deelindada en menor cuantía de 

la que amparaban aua título•, con el prop6alto de que lo reatante luera -

pueoto en mano• de la Nac16n, Loa tftuloa de loo pequello• propietario• -

que en au mayoría tenían alg<ín delecto o vaguedad, oe tenían que enfrentar 

a largaa tramltacionea para ordenar ou1 tftulo• que de cualquier forma· 

oe les quitaba parte o la totalidad de ou patrimonio, Loa tlnicoa que no· 

tenían problema• ·lino !acilidadea, eran loo terrateniente• ricoa y poderg 
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ªº'· 
El gobierno con el atan de enajenar loe bienes del clero, vende • 

los terreno1 nacionales y baldíos, al absurdo precio de tres centavo• p• : 

hectárea. El reaultlido fue devastador, ya que la1 compras de la1 tierras 

de alindadas se hizo en forma Ilimitada y •In la obllgacl6n de acotar, culti 

var o colonizar. Los nuevo• propietarios, en su mayor{a extranjero•, &IJI!. 

saron tal cantidad de terreno• que se deotacaron compal!Cu como la ••• 

Huller, la Hale y la Call!ornla Land Company, cuya• propledadH fu••• 

ron por 10, 500, 000 hectáreas en la Baja Callfomla, cuya 1uperflcle era 

de 14,400, 000 hectárea.. En pocas palabrao, en el período que corrl6 de 

1881 a 1889 se deollndaron 38,249,373 hectáreu, de le1 cualee 

lZ, 693, 600 te venden para la creacl6n de nuevos latl!undlo1, quedando .' 

a6lamente en el poder del Estado, once millones de hectllreu, que eran 

las rn4• pobres para 1u cultlvo (17), 

X. explotacl6n de los recurso• naturales, fue otro tanto perjudl· 

clal para la Nacllln, El C6dlso de Minería de 1884 {acuitaba a 101 du1!101 

del auelo, la uplotacl6n y aprovechamiento exclu1lvo del 1ub1uelo. El •! 

queo de loa mlneraleo ni siquiera toc6 1uelo mexicano, ya que todo pata• 

ba en mano• de lao compal!Cas extranjerae, Lo mismo sucedl6 eon la ex-

plotacl6n del petr6leo, ya que el gobierno promulga en 1901, una ley en 

17 Cfr. PASTOR ROUAIX: G~nelis de los Artículos Z7 y 123 de la Cone
tltuc16n PoHtlca de 1217; la, ed,, Comlsl6n Nacional Editorial del ... 
CEN del PRI, México, 1984, PP• ZZ·Z7. 
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que faculta al Ejecutivo para conceder permiso• de exploracl6n y expedir 

patente de explotacl6n en el subsuelo de aquellos terrenos baldíos naclo-

nales, lagos, lagunas y albúlerao que fueran de jurisdiccl6n federal por -

no tener jurlsdlcc16n en loa terreno• propiedad de particular••, Loo ben!! 

licios eran sumamente atractivos ya que la• patente• duranb., 10 af101, -

además de que la exportacl6n de los productos explotados estaban exen-

tos de impuesto• aar como la importacl6n de máquina•' tuberfa• y mat!l 

rlales indispensables, El concesionario s6lo estaba obligado al pago del -

permiso de cxplotacl6n y al inicio de la explotacl6n dcbfa de pagar aL in! 

pectar asignado para la vigilancia del trabajo y los libros contables (18), 

Loa nuevo• terratenientes a pesar de aer duellos de millone1 de -

hectárea• s6lo trabajaban una Craccl6n de la totalidad, El trabajador 1e -

quej6 amatgamente del trato que recibfa de su patrim que generalmente -

era extranjero y que al tiempo ae convirt16 en explotador. 

La vida de obrero• y empleado• no íue generalmente fe
liz, El deaarrollo capltallata le exlgi6 muchos sacrificio•, 
Se hizo costumbre que el patrano no re1petara ni el par6n .. 
teal1 de 101 domingos. Loa patrono• del prog reo o le aen
tran educadoru, estaban temero101 de que 1u1 dependlen• 
teo cayeran en loa vicio• tradlclonale1 del pueblo, de 101 
que habfan lido rucatado1, al leo concedfa tiempo para -
el ocio, S6lo tareas diarlu de quince horu y 1610 1uel
do1 que por milagro alcanzar'11 para el 1oatenlmiento de 
la familia y de d mi amo, que no permitieran derrochu, 
podrían redlmlrlo1 de laa feaa costumbre• de la embria
guez, la pereza y la lujuria (19), 

18 lbld., PP• 30-33, 
19 L, QONZALEZ: op. cit., p. 975, 
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La altuacl6n econl>mlca que prevalec!a a lo largo de la dictadura -

~ue ben&lica en tanto la lnatalacl6n de una extensa red de comunlcacll>n y 

en parte porque ae empieza la explotación de loa recurso• naturalea, L.. 

deoventaja ea clara, ya que laa principales minas, negoclo1, banco1, -

ferrocarril y tel6grafoa por mencionar 101 1'1141 Importantes, pertenecían 

a compaf!(aa extranjera1, Obviamente la utilidad que se obtenía de todo 

esto ae lo quedaban 101 extranjero•. 

La a!tuaci6n 1oclal ae vil> afectada por un duequlllbrlo de cla1e1 -

y por ende en un reparto desigual de laa rlquezaa. La claae alta tuvo to• 

do a su alcance, Incluyendo un elemento fundamental del progreoo y que -

ea la educacil>n, cuyo aprovechamlento so centraba exclualvamente en -· 

la.a prlncipale• ciudades (ZO), 

Ea en base a esto, que resulta inconcebible que un hombre tan • 

Inteligente y culto como Dfaz, que procuraba el bienestar y ol progreso -

econl>mico del pa(a, dejara en mano• de 101 extranjero• el manejo de lao 

prlnclpale1 fuentes de riqueza, Además tomando en cuenta el maltrato -

que recibía el trabajador, era casi Imposible que la mayor!• 1igulera 

aguantando una 1lt uaci6n tan lneatable, El pueblo necesitaba un cambio -

urgente y la tÍhlca forma de obtenerlo era con un levantamiento de ar-· 

ma1 generalizado. 

zo crr. !bid., p. 977. 
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J.2,2, EL PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO 

Loa 35 alloa de dictadura porflriata opacaron loa prlnciplo• de • 

.la Constltucl6n de 1857, El gobierno democrático representativo y federal 

se vi6 auatitu!do por un gobierno dictatorial, unipersonal y abaoluto. Esta 

altuacl6n provoc6 un apoyo de parte de lntelectualea, clase media y baja 

a loa poatuladoo del Programa del Partido Liberal Mexicano, c¡ue manl·· 

feataba el maleolar general del pueblo y c¡ue 1uacrlben principalmente 

101 hermano• Mag6n en San Lulo Miaaourl en julio de 1906 (21). 

El Programa planteaba loa problema• poUtiao, econ6mlco y oocl~ 

lea, La altuacl6n c¡ue había prevalecido en el gobierno de Dfaz, tenfa •• 

c¡ue modlflcarae, por lo mlamo, el documento eotlpula la no reeloccl6n y 

la reduccl6n del perfodo proaldenclal a cuatro alloa. Como el ejército del 

dictador ae convlrtl6 en 6rgano opreaor, loa trlbunaleo mllltarea en tler¡¡ 

poo de paz ae auprlmlr!an al igual c¡ue el servicio mlll!¡lr obligatorio, ya 

que todo ejército debe constltulroe por peroonal voluntario y no obligado, 

En lo concerniente a la educacl6n, lao eocuelao prlmarlu oe mi!! 

tlpllcaron para cubrir a ac¡uellao perteneclenteo al clero, lao cualeo oe 

clau1urarfan. La enoellanza en todaa lao ucuelaa aerfa netamente laica 

y obligatoria haata la edad de loa catorce alloa. Se lnotrulrlln arte1, of!. 

cloa, clvlamo y dlaclpllna mllltar, ad como el pago de un buen aueldo a 

101 maeatros. 

21 Cfr. !bid., P• 987. 
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Loe bienes de la Iglesia se nacionalizaron y eue templos que se 

consideraron como negocio• mercantiles, estarán obligados a llevar libros 

contables y pagar las contribuciones correspondientes, El precio que tuvo 

que pagar la Iglesia rue el cierre de BUB escuela•, por inculcar ranati1-

moa, prejuicios y dogmas caprlcho1oe (ZZ), 

Para proteger a loe trabajadore1 mexicanos se prohlbi6 la inml·-

graci6n de chinoa, que pre1taban 1ua servicio• por un aueldo ml.1 bajo. -

El Programa en su apartado de Capital y Trabajo hace re!eren cia de la• 

altuaci6n que guardaba el trabajador mexicano, por au importancia, con-

sideramo1 neceaarlo hacer menci6n de loa postulado•• 

Zl, Establecer un máximum de ocho horaa de trabajo y -
un salar! o mínimo en la proporci6n siguiente: $ 1, 00 para 
la generalidad del paí1, en que el promedio de loa sala-
rlos ea inferior al citado, y de más de un peso para •• 
aquellas regione1 en que la vida ea más cara y en las • 
que cate salarlo no bastaría para salvar de la miseria al 
trabajador. 

ZZ, Reglamentaci6n del servicio dom6atico y del trabajo a 
domicilio, 

2.3, Adoptar medidao para que con el trabajo a destajo• 
los patronea no burlen la apllcaci6n del tiempo máximo y 
salarlo mínimo, 

2.4, Prohibir en lo absoluto el empleo de nUloa menores. 
de catorce afto1. 

2.5, Obligar a loa duello• de minas, !ábrlcaa, talleres, 
etc,, a mantener las mejores condiciones de higiene en 

ZZ Cfr, ARNALD.O CORDOVA: La Ideología de la' Revoluci6n Mexicana;
la, ed., ERA, M6xico, 1973, P• 431, 



aua propiedades y a guardar loa lugares de peligro en • 
un estado que preste seguridad a la vida de loa operarlos, 

26, Obligar a loa patronos o propietarios rurales a dar • 
alojamiento higl6nico a loa trabajadores, cuando la natur,.. 
leza del trabajo de 6atoa exija que reciban albergue de d,! 
choa patronos o propietarios, 

27, Obligar a loa patronos a pagar indemnlzaci6n por ac• 
cidenteo del trabajo. 

28, Declarar nulaa laa deudaa actuales de loa jornalero• 
de campo para con loa amoa, 

29, Adoptar medidao para que loa duelloa de tierraa no 
abusen de 101 medie roa, 

30, Obligar a loa arrendadores de campo• y caeu, que 
indemnicen a 101 arrendatarios de eua propledade1 por • 
laa mejora• neceaariaa que dejen en ellaa, 

31, Prohibir a loa patrono•, bajo aeveraa penu, c¡ue P! 
guen al trabajador de cualqu! er otro modo que no 1ea •• 
con dinero efectivo; prohibir y castigar c¡ue ae impongan • 
multaa a 101 trabajadorea o se lea hagan doacuentos de· 
1u joma! o 10 retarde el pago de la raya por ""ª do una 
Hmana o H niegue al c¡ue 1e oepare del trabajo el P"Oº • 
inmediato de lo c¡ue tiene ganado; suprimir la• tiendu de 
raya, 

32, Obligar a todae la1 emprceao o negociaclanea a no 
ocupar entre 1u1 empleado• y trabajadoru 1ino una mt'
nor!a da extranjoroa, No permitir en ning6n caso que tr• 
bajo• de la misma clue 10 paguen peor al mexicano c¡ue 
al extranjero en el miamo establecimiento, o que a 101 m! 
xicanoa "' lea pague en otra forma que a loe extranj•·· 
roa 

Z3, Hacer obligatorio el descanso dominical (23), 

17. 

Can el mejoramiento de las condiciones del trabajo, lo 6nico que • 

. 23 ALBERTO TRUEBA URBINA: ?>.~1cvo Derecho del Traba lo: la, ed,, • 
Porñia, México, 1970, P• 3, 
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se obtendr!a a cambio, oor!a un Impulso en el desarrollo industrial y en el 

campo. Le forma de obtener autonorn!a como para, es precisamente mo

d!ante la educacl6n del pueblo y la libertad en el trabajo, Esto eo evlden 1 

ya;gue la mayoría como oe sabe, no ganaba un buen sueldo y padec!an de -

hambre. Factores como el hambre son ílllldamentalea para que el pueblo 

1e levante en armas y mio cuando la gente se da cuenta que 101 terre

noa de 1u1 antepaaadoa, que ahora pertenecen a uno• cuanto1, no ion co

lonizados ni cultivados. 

F.za las huelga• que se dieron en la 6poca por!lrlsta, 101 trabajad,!! 

rea s1J·coallgaban,pero sin obtener éxito, Precisamente y como eell&la el 

autor Tl"Ueba Urblna, el Programa no :menciona el derecho de huelga, -- , 

porque los trabajadores no hacían eollcltude• al respecto, ya que goza-· 

ban de la libertad de realizar sus movimientos huelguhtlcoo ( Z4), 

De todas las huelgas que ee dieron en la época porflrhta, 111 

dos prlnclpaloo fueron las do Cananea. y Rfo Blanco, que surgen como con 

secuencia del Programa. Liberal y domueetran claramente que 101 mexlca

noe ya no Iban a aguantar loe atropello• de 101 patronee que en 1u mayg 

r!a oran extranjeros, 

l,Z,3, LA HUELGA DE CANANEA 

So organiza la llamada Un16n Liboral "Humanidad" en enero do -

z4 crr. lbld., P• 4. 
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1906, por Manuel M. D!eguez en el Estado de Sonora, precisamente en •• 

Cananea y Esteban Baca Calder6n, enarbola la bandera para el efecto • 

de defender a Ja clase trabajadora en contra de las Injusticias de un •• 

capitalismo que ya, a la saz6n, eran Intolerables en las relacione• !abo-

ralea de aquella época. En mayo do 1906, los trabajadores, en un lugar • 

denominado Pueblo Nuevo acuerdan llevar a cabo un movimiento huelgu!•· 

tlco y el 31 de mayo se declara la. huelga por los trabajadores minero• 

en contra de la Compallfa Minera Cananea Conilol!dated Copper Campa~-

ny (ZS). 

Loa trabajadores de la empresa cuprífera habfan forma• 
do una Un!6n que hizo suyas las resoluciones tomadas •• 
por la Junta Organizadora del Partido Liberal el ZS de • 
septiembre do 1905. Pero más que contagio floresmago•• 
nieta, el resorte do loe cananeos "Iuo la presencia de .. 
tanto gringo y el espectáculo que daban al ocupar no s61o. 
todos los puestos dlrectlvos de la empresa, sino de otras 
compall{as subsidiarlas y aun simples comercios, y el he
cho de que esos gringos, no se mezclaban con los mexlca .. 
nos". Estos, además, recibían por el mismo trabajo una • 
retribucl6n menor que la acordada a los destollidos. En • 
!fu, los obreros de las minas habían acumulado mucho• • 
malo• modos antes de lanzarse a la huelga, el lo, de ju· 
nlo do 1906 y de aobroven!r la Impresionante masacre de 
trabajadores ejecutada por la pol!c!a do! otro lado (Z6). 

El 1 o. de junio de 1906 ea talla la huelga, fundamentalmente por el 

rechazo de las petlc!one• obreras que el abogado de la empresa cal1Clc6 

de absurdas. Simplemente los obreros buscaban· un mejor trato de 1u1 -

zs cer. !bid., p. s. 
Z6 L. GONZALEZ: op. cit., p. 988. 
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patrones, además del pago de un salarlo más remWterador, ya que sus .... 

compnfferos norteamericanos eran mejor pagados. Desgraciadarrente el .. 

resultado de la huelga fue fatal, ya que los norteamericanos recibieron .. 

a los huelguistas a Uros, muriendo quince de ellos, Pero el suceso más 

vergonzoso fue, el hecho que las autoridades quisieran tapar la ayuda que 

recibi6 el gobernador de Sonora Izábal, de los 11 rangers 11 para aplacar a --

los huelguistas, Inclusive el psri6dico "El Imparcial" desminti6 el suceso 

acla1•ando que habían sido profesionistas armados que nada más quer!an .. 

tener lnformacl6n al respecto (27), 

l. 2 ,4, LA HUELGA DE RIO BLANCO 

La huelga de Río Blanco de trabajadores hilanderos, surge por las 

ansias de supcraci6n de la clase laborante y por necesidades imperiosas 

de defensa colectiva, llegando a Ja huelga fundamentalmente, por un rcgl!!_ 

mento que la clase patronal publlca en diciembre de 1906, en las fábri--

cas textiles de Atllxco y Puebla, 

El Centre Industrial de Puebla ordcn6 un paro general en 
las factorías de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, .. 
Jalisco, Oaxaca y el Distrito Federal, lanzando a la calle 
a sus trabajadores, con objeto de capitalizar la sltuaci6n 
de angustia y miseria que produce el desempleo y dome
nar a las masas proletal'las en su primer intento de ªª.2 
claci6n aindien! (28), 

Como el asunto del paro patronal se tenía que remediar, los indU! 

27 Cfr. A.T. URBINA: op. clt,, p. 7, 
28 Ibld., p. 9. 
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tl"ialcs tcxtilcros r sus trabajadores, so1ncticron el conflicto al arbitraje 

presidencial que supuestamente había fallado en favor de los intereses .. 

dC los ti·abajadorcs, pero al pcrcata1·se que se trataba de lU1a burla de

cidieron no reanudar las labores. El 7 de enero de 1907 por la maf'lci.na 

los patrones pensaron que 6[ volvcrfan a reanudarse las labores, pero 1 .. 

al contrario, los trabajadores enfurecidos optaron por quemar los osta-

bleclmicntos de las tiendas de raya, tomando la justicia por sus propias 

manos, Como resultado murieron varios obreros y otros tantos fueron .. .. 

aprehendidos para deportarlos a Quintana Roo. Tres aftas más tarde, .. .. 

Por!J ria D!az partiría en el vapor Ipiranga, viaje del que nunca regros~ 

rfa (?.9). 

1,3, ~-CISCO l. MADERO 

En su aspecto político, Francisco I, Madero participa en la camp!, 

na prcsidcncJal de 1910, con un enfrentamiento evidente al régimen dicta

tc~·ial do Porfirio Dfaz, surge do esta forma el Plan de San Luis, trmien

do coino bandera el lema de "Sufragio Efectivo y no Reelecci6n". EJ obj~ 

tivo principal del Plan de San Luis, conslsti6 en dt'rracar al gobierno de 

0011 Porfirio, que si bien es cierto, le había dado paz al pueblo, este la 

hab!a obtenido por modio de la fuerza, 

La rc\•olucl6n de 1910 estalla el 20 de noviembre, iniciándose un -
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cambio radical en loe aspectos econ6mlco, político y social, El llamado 

de la causa revolucionarla, cuyo objetivo ora la recuperac16n de la de·· 

mocracla, abriría el paso al progreso, la libertad y la justicia, 

Es menester hablar un poco del preoldente Madero, ya que la -

gran mayoría de loe autoreo lo catalogan como traidor de 1u1 prlncl••• 

ploa, aunque hay quleneo no eotan del todo de acuerdo con tal postura, -

Qulz4 lo mb Indicado para empezar eete estudio, uría el hablar de 1u 

manlfleoto que tuvo una gran tra.cendencla social, 

Madero 1upo formular un programa de clau media, un 
plan factible dentro del cual cabían todo• 101 cludadano1, -
Se llam6 el Plan de San Lula, E1tablecía el respeto al •!! 
fraglo y la no reeleccl6n prel!denclal, la reotauracl6n de 
las llbertadeo polítlcaa, el derecho de aaoclac16n de 101 -
obreros, la protecci6n al trabajador, violentamente atro
pellado por Díaz en la• huelgao recientes de Orlzaba y -
Puebla, Preconizaba adem4a la deotruccl6n de 101 lat1-
fundlo1 mediante la venta forzada de un tercio de IU ex-
ten116n¡ fomentaba la pequefla propiedad¡ prometía la re1-
tltucl6n de las tierra• ocupadao por la• compaflíao deo-
lindadorao, Y ponía t6rmlno a la política de conceolaneo
y deopllfarroo de 101 recurooe do la nacl6n a favor de -
negoclaclone• extranjera o ( 30), 

Madero procuraba que el cambio que tenía que 1ufrlr la 1ocledad, 

no fueoe llevado a cabo violentamente, por lo mioma comete el error --

de dejar adentro de su admlnl1tracl6n a miembro• del gabinete de Don -

Porfirio, A1unto muy grave, ya que ello marc6 la pauta para que u --

30 JOSE VASCONCELOS: Breve Hi1torla de M6xlco T. II. ¡ la, ed., Far• 
n4ndez, M6xlco, 1967, pp. 214-215. 
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Iniciaran tan severas críticas en eu contra. Una de las personas que aef 

opinaban y que ilustran lo que anteriormente se dijo, fue el diputado Lic. 

Joee I. Novelo que en su documento, claramente explica: 

B, • El Plan de San Lula, !ue la bandera pol!tica de la 
Revolucl6n, Encam6 au pensamiento, su programa de Go
bierno, su ideal político y soclol6g!co, 

¿Hubo revolucionarlos en todo el paía?,Loa hubo en cuan
to que el Plan de San Luis encarnaba la aspiraci6n nacic•· 
nal, 

Revolucionarios fueron loe que aaplraban ailenclosamente 
a un cambio político, Jos que abombaban la Dictadura, -
loa que anhelaban el imperio de la Ley, el advenimiento -
de Ja democracia, la redencl6n del pueblo por medio del -
trabajo y de eu cultura. En la prensa, en la cátedra, en -
la tribuna, en tertullaa, en el sagrario de las conciencias, 
en toda el alma nacional, palpitaba el peneamiento de Ja -
Revoluci6n, Por eso trlunf6 la Revolucl6n en Jos campos -
de batalla, porque habfa enraizado anticipadamente en Ja -
conciencia nacional, porque blandía, como catapulta form.! 
dable, la oplni6n p6bllca. 

C, • Pero la Revolucl6n se hizo gobierno, se hizo Poder y 
la Revolucl6n no ha gobernado con Ja Revolucl6n, 

Y este primer error ha menoscabado el poder del Goble.!: 
no y ha venido mermando el prutlglo de la Causa Revol!!. 
clanaria. 

La Revoluci6n va a su ruina, arrastrando al Gobierno 
emanado de ella, senclllamente porque no ha gobernado con 
los revolucionarlos, S6Jo los revolucionarios en el Poder, 
pueden sacar avante la causa de Ja Revoluc16n, 

Las transacciones y complacencias" con individuos del r~ • 
gimen político derrocado son la causa eficiente de la sl
tuaci6n Inestable en que se encuentra el Gobierno emana
do de la Revolucl6n, 

Y es claro, y, por otra parte, 01 elemental: ¿C6mo es• 



posible que pereonalldadee que han deoempef!ado o que 
desempeflan actualmente altas funcione• polrtlcaa o admJ· 
nletratlvas en el gobierno de la Revolucl6n, oe empef!en • 
en el triunfo de la causa revoluclmiarla, el no eotuvleron, 
ni esutn, ni pueden estar ldentl!lcadoe con ella, si no la • 
sintieron, ai no la pensaron, ai no la amaron, ni la aman, 
ni pueden amarla? 

De ahf que algunas de esas peraanalldadee hublemen pu~ 
do por las Secretada.e de Eetado para 1610 aprovecharae· 
de su alta poelcl6n oficial, en fundar y acrecentar ·1u per• 
1ona.lldad polrtlca, lln curaree para nada del programa de 
la revolucl6n y aW. llevando a cabo 1orda1 maqulnaclone•• 
contra el gobierno de la mlema (31). 

Z4. 

El contenido del documento an terlor eat& muy claro. No1 percata· 

moa de que efectlvanente, no ee 16glco que Madero mantuviera en 1u •• 

nuevo gabinete a mlembroe del r6glmen porflrlata, ya qui lo primordial 

era termlnar con la dictadura. Oulz& lo hizo, como oe 1ellal6 con anterlg 

rldad, porque quería evitar a toda coeta cuelquler encuentro violento, •· 

Tambl6n comet16 el error de no llevar a cabo lo estipulado en el Plan, •• 

principalmente lo eetablecldo en el artículo tercero. En dicho artfculo le • 

hacfa mencl6n de la reetltucl6n de tlorrae a 101 indfgenu, a !01 que In 

autorldade1 lee habían despojado en forma arbitrarla con la creacl6n de • 

la Ley de Baldfoo (3Z), 

No se.puede decir que las lntenciane1 del preeldente Madero fu•·• 

ran malas, ya que en eu famoso dhcureo en el 'Tfvoll" preeent6 lnlclatl- · 

31 LA REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA¡ Edlcl6n Fac1fmlle, Editada 
por el P. R. I., M6xlco, l 9BZ, p. Z9 

3Z Cfr. A, CORDOVA: op. cit., p. 431. 
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vas de ley para asegurar las pensiones de loe obreros y por otro lado -

procur6 que se promulgasen leyes que beneficiaran la eituaci6n que guar 

daban, as! como tratar de elevar su nivel material, intelectual y moral -

(33). 

Madero en elecciones democráticas, es nombrado presidente el 6 -

de noviembre de 1911. Para estas fechas la e!tuacl6n laboral y agraria• 

no estaba del todo bien, ya que la discordia y las huelgas se seguían •!! 

cediendo principalmente en el ramo textil. 

De modo que para mediar en loe conflicto• obrero-patro
nales se cre6 el 11 de Diciembre de 1911 la Oficina del -
Trabajo, adscrita a la Secretar!a de Fomento y dirigida 
por Antonio Ramos Pedrueza la cual auepici6 una conven 
ci6n textil para resolver ese problema y sentar las bases 
para evitarlos en lo porvenir. Más de un centenar de r.!! 
preeentantea de la Industria, más otro tanto del Comit6 -
Central de Obreros concurrieron a Ja Convención y acor
daron reducir la jornada de laboree a 10 horas diarias, • 
elevar lo• salarlos a l, 25 pesca, establecer reglaa equl· 
tativae para valorar el trabajo y dar compensaclonea, U. 
Oficina del Trabajo 1igul6 desempellando au cometido y 
hacia diciembre de 1912 hab!a arreglado 70 huelgas; ade
m41 adqulrl6 el rango de Departamento y eua e1tatuto1 fu,!! 
ron aprobado• por el Congreso de la Uni6n. Entre !al • 
atrlbuclone• del Departamento estuvieron la de servir co
mo Intermediario en loe contrato• de trabajo y de Arbl··· 
tra. en 101 conCllctoe, Madero, por su parte, le pldi6 al • 
Congreso que elaborara la ley aobre accidentes de traba
jo que a6n eat' vigente y de otraa pre1taclone1 para 101-
obreros (34), 

33 crr. A.T. URBlNA: op. cit., P• 12. 
34 BERTA ULLOA: La Lucha Armada (1911·19ZO}iHletorla General de -

M6xlco, T, II., op. cit., pp. 1091-1092, 
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A 1 mismo tiempo que la ideología maderista des trufa el concepto -

de clase alta que gobernaba al pueblo, hacfa hincapié en una figura de -

mucha importancia y· que es la educacl6n. Si el pueblo recibe una lnatrui. 

c16n adecuada conocerlt au1 derecho• y de uta !orma obtendr' la llber-

tad, inclusive conalgo miomo, decfal 

Lo que el hombre necesita, lo que es neceaario y urgente 
para todoa loa ciudadanos, sobre todo para aquello• que -
máa oprimido• se encuentran, ea la educacl6n, pues ella
ea, no 1610 la que puede proporcionar a loa lndlviduoa la 
mejor arma para abrirae paao en la lucha por la vida.
sino, además, el 6nlco medio para que un ciudadano pueda
conocer 1us derecho• (35). 

1.3.1. VICTORIANO HUERTA 

Francisco 1, Madero y José María Pino Sdrez, mueren aaealnadoo 

el 22 de febrero de 1913 por mandato del u1urpador Victoriano Huerta. -

No existen palabra• para ducrlblr un acontecimiento tan vorgonzooo en la 

historia do la Revoluci6n Mexicana. Huerta no 1610 oembr6 nuevamente -

el terror, •lno que e1tanc6 el desarrollo ¡enoral de la poblacll!n. Orden6 

matar a todo aqu61 que contrariara 1u1 6rden11 y por lo mismo cambl6 -

cuantas vece• qulao a miembro• del ¡ablnete para poner al mando a 1111 

títere1, 

A raíz de uta lltuaci6n, Venuatlano Carranza ¡obernador do! E! 

tado de Coahuila, lanza el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, de! 

35 A, CORDOVA: op. cit., p. 111. 
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conociendo el r6glmcn de Huerta y dando origen al Ejército Constltuclon!_ 

lista, del cual sería primer jefe, teniendo como objetivo la reinstala--

ci6n de la Constltucl6n de 1857, 

Por otro lado, Em!llano Zapata, modificando el Plan de Ayala el 

30 de mayo de 1913, especlllca que su lucha es contra Huerta y Orozco, 

para luego tomar el control de la parte sur del pafs y oe lanza a la -

pelea por la restltucl6n de tierras que les fueron arrebatada• arbitrar!~ 

mente. 

En el norte del pa!e, en marzo del mismo afio, Francisco Villa el 

11Centauro del Norte 11 , tambi6n desconoce el régimen de Huerta y con su -

ej6rclto de "Dorado•" controla Chihuahua y° lucha por la dlsoluc16n de -

loe grandes latifundios. Para el 15 de julio de 1914, Huerta decide hu!r, -

dejando el poder al triunfo de la Revolucl6n (36), Carranza, Villa y Za

pata pelearon por separado en contra de Victoriano Huerta y su r6glmen, 

1.3,Z, EMILIANO ZAPATA 

Oriundo de Ancnccullco, jcfatur6 el Ejército Libertador del Sur en 

contra de Huerta, Cre6 el Plan do Ayala el za de noviembre de 1911, C,!! 

yas bases se encuentran en el Plan de San Lula, la causa que motlv6 

a los zapatlota• a luchar, fue el despojo de tl~rrao que se hizo con la 

creacl6n de la Ley de Baldfoe, Loo motivos de lucha de los pueblerl--

36 Cfr, B, ULLOA: op. cit., PP• 1117-1119, 
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nos, más bien, podr!an catalogarse do personales, puesto que laa tierras 

que lee quitaron lee Iueron heredadas por sus antepasadoa, Una de las 

razones por la que se le considera a Madero como traidor, el precisa·-

mente porque manda a aua tropas a combatir a 101 zapathtu, cuando • 

supuestamente pensaba en ayudarlesregresándolea las tlerraa que le• h! 

bfan despojado. 

Eato viene a ser la revoluci6n por la que peleaba Emiliano Za-

pata, ya que el aspecto poHtico se le preaentaba en un segundo t&rrnino. 

Loa soguidorea de Zapata buacaban la re1titucl6n de laa tierras de que • 

fueron despojadoa por los hacendados, 

Los art!culoa 60, y 7o. del Plan de Ayala al Igual que el texto 

del Plan de San Lula concretan aquello por lo que justamente peleaba el 

campesinado• 

60 •• Como parte adicional del Plan que lnvocamoa, hac!, 
mos constar que los terrenos, montea y agua a que hayan 
usurpado los hacendados, clent!Hcoa y caciquea a la IOIJl 

bra de la tiran!a y justicia venal entrarán en poaool6n • 
do estos bienes Inmuebles, desde luego loa pueblo• o el!! 
dadanoe que tengan sus t!tulos correspondiente• a estas • 
propiedades, do los cuales han sido despojado• por la •• 
mala !o do nueotroa opresores, manteniendo a todo tran
co, can las armas en la mano, la mencionada poseai6n y 
los usurpadores que so consideren con derecho a 01101,• 

lo deduclran ante tribunales especlaloa que se establezcan 
al triunfo do la rovoluci6n. 

7o,. En virtud de que la inmensa mayor!a do los pue• • 
bles y ciudadanos mexicanos no son más dueftos que del -
terreno que pisan, sufriendo los horrores de la mlsorla· 



sin poder mejorar en nada su condición social ni poder • 
dedicarse a la Industria o a la agricultura por estar mg 
nopolizadas en unas cuantas manos la1 tierras, montes y 
aguas, por esta causa se expropiaron previa Indemniza -
ci6n de la tercera parte de esos monopollos, a loa pode
rosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y. 
ciudadanos de Mblco obtengan ejidos, colonias, fundo• l!! 
galea para pueblos o campos de sembradura o de labor • 
y se mejore en todo la falta de:prosperidad y bleneatar
de loa mexicano• (3 7), 

29. 

El hambre !uo un !actor decisivo para q.ue•el campesinado se levan 

tara en armas. Al interpretar los anteriores artfculoa, nos percatamoa· • 

que el l\nlco anhelo del campesinado era que se les restituyeran au1 

tierras despojada• por las compafl!aa deslindadoras, 

La explicaci6n más sensata que se puede dar a la revoluci6n za-

patlsta, radica en los actos de destrucción que el campesinado hizo en •• 

contra de la hacienda y la Imagen de esta por ser la causante de la d!! 

sorganizac16n del pueblo ( 38), 

5¡ consideramos que la Revolución 1e dio a nivel nacional, la re• 

voluci6n de Zapata, podemos decir, se germln6 1610 a nivel la:: al, pues• 

to que los Ideales zapatlstas se centraban en el área del Estado de Mor!! 

los. 

Resulta obvio que esta tendencia por parto do los zapatlstao, no • 

37 A, CORDOVA: op. cit., p. 437. 
38 Cfr. !bid,, p. ISO, 



30. 

lee iba a beneficiar, al 101 ideales zapatistaa hubieran sido llevadoa a • 

nivel nacional, la cauaa zapathta hubiue tenido todavra m'1 logro1. El 

problema como hemo1 podido apreciarlo e1 que la Revoluci6n Mexicana -

u le preoentaba a Zapata como al¡o accuorio, 

Ahora bien, A rnaldo C6rdova llega a la conclu1l 6n de que le¡rtl

rmmente no H puede habler de una revolucl6n en el cuo de Zapata, Tg 

mando •n cuenta la falta de concepcl6n de E1tado y de un proyecto n•·· 

clonal, evita que el concepto de revolucl6n u pueda dar precloamente • 

falta de e1to1 factoru. Como antu u habfa mencionado, una revolu··· 

ci6n 1ea polftlca o 1oc!al, nunca debe fijar 1u meta en re1tablecer el pa

oado y mucho meno• en el c110 de que oea local, Toda la revolucl6n de- , 

be oer naclcmal, LA toma del poder polftlco e1 el primer objeto de toda 

revolucl6n, pue1to que H quiere obtener un cambio, pero ute no rue el 

c110 de Zapata, por la ml•mo oe concluye que ute tipo de revolU•• 

cl6n fue fru•trada, ya qua nunca 1e concibl6 como tal (39), 

1,3,3. FRANCISCO VILLA 

Mejor conocido como "El Centauro del Norte", organlz6 1u ej6rcl· 

to can peaneo, aparcara• y ranch1ro1. Su objetivo principal era la dilo- -

lucl6n de 101 1rande1 !atlfundio1, fuente principal de opreol6n para qui! 

neo trabajaran en 101 ml1mo1, Lo1 latlfundilt11 1urgleron, todavfa m'1 -

39 Cfr. lbld,, P• 154. 
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Iuertee, con la lnjueta y deemedlda apllcacl6n de las leyee de coloniza-

ci6n de bald!oe en la Epoca de Don Porfirio. 

Pancho Villa fue hijo de peones y nunca &1l1t16 a la e1cuela, a 

la edad de 16 a1101, ya hab!a matado, hacl6ndou fama como bandolero, /1 

peoar de eoto era conocido en todao parteo como "el amigo de 101 po---

bru" (40). Al Igual que Zapata tambl6n bu1caba Htlafacer 101 ldeale1 --

de eu gente. Políticamente no ten!& experiencia y como vivl6 en conotan--

te peuecucl6n y bajo la explotaclfln de 101 latlf1mdiltu, lle¡6 a odiar a 

101 rlco1. 

X.1 tropu de Vllla eran lo nda importante para 61, No era el -

odio que guardaba a 101 demAs lo que le impullaba a combatir. X.1 -

tropu eran el pueblo milmo que luchaba y por lo tanto era f1mdamental 

dotarlu de 1m pedazo de tierra para 1u aubailtencla. John Reed que vi-

vi6 dunnte cuatro me1e1 con Villa no• describe en 1u obra, el 1udo --

que aqu61 anhelaba. 

Cuando H e1tablezca la nueva Rep<ibllca, no habr& mA1 • 
ej6rclto en M 6xlco. Loo ej6rclto1 ion 101 m61 ¡randH -
apoyo1 de la tlranCa, No puede haber dictador •In 1u ej6.i: 
cito, Pondremo1 a trabajar al ej6rclto. Ser&n eotablecid11 
en toda la Rep<ibllca colonlu mllltaru, formada• por Vf. 
terano1 de la revoluci6n, El E1tado leo dar& pDIHlm de 
tierra• agrCcolaa y crear& grandeo empre1u lndu1trla-
lu para dar leo trabajo, X.borar'n tru 'dfu de la Hmana 

40 Cfr. JOHN REED: M6xlco In1urgente (Trad. tomada de la edlcl6n cu-
bana de E. V.); Za, ed,, Arle!, Barcelona, 1971, pp. 94-95, 



y lo har'n duro, porque el trabajo honrado ea m41 lm- -
portante que ,el pelear y s6lo el trabajo asr produce bueno1-
cludadano1, En loa otro• dfaa recibirán ln1trucci6n mili
tar, la que a 1u vez Impartirán a todo el pueblo para en~ 
oenarlo a pelear. Entonces cuando la Patria oea Invadida, 
iinicamente cllll tomar el te16lano el Palacio Nacional UI • 
la Ciudad de M6xico, en medio d!a oe levantar' todo el -
pueblo mexicano de aua carnpo1 y l'bricu, bien armado, 
equipado y or¡anlzado para delender a 1u1 hijo• y a 1u1 -
bogare1, MI amblcl6n ea vivir mi vida en una de eaa1 cg 
lonlaa mllltare1, entre mis companeros a qulene1 quie
ro, que han 1ulrldo tanto y tan hondo conmigo. Creo que • 
de10arfa que el ¡oblerno eatableclera una l'brlca para •• 
curtir cuero1, dande pudl6ramo1 hacer buenu 111la1 y • 
freno1, porque 16 cómo hacerlo•; el reoto del tiempo dt, 
1earfa trabajar en mi pequen• granja, criando ganado y· 
1embrando mafa. Serfa magnrtlco, yo creo, ayudar a ha-
cer d1 M6xlco un lu¡ar fel11 (41), 

32. 

Villa no era milltarl1ta, entendiendo por e1to qui no de1Mba H• 

tablecer un ¡oblerno mJlltar, au nexo con el 11.patl1mo lo encantramo1 en 

el ertfculo ?o, del Plan de Ayo.le, 

1.4, VENUSTIANO CARRANZA 

El varon d1 la• cuatro cl6negu como era conocido, lan16 11 Plan 

d1 Chadalup1 11 26 d1 marzo de 1913, de1canoclendo 11 u1urpador Victo-

rlano HU1rta. En el ml•mo Plan u la denomln1rta al 1j6rclto, como con! 

tltucl-lflta y Carranza 01tentarta el pua1to de Primar Jete del Ej6rclto. 

A1! ml•mo, 11 nombraría un prelidente lnt erlno que convocarla a elecclg 

neo tedaralee y de no ur uf, el pue1to del ejecutivo lo Hum!rfa el mi! 

mo Carranza. 

41 !bid., p, 116. 
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El objetivo primordial del Plan, era el restablecimiento de la Con! 

tltucl6n de 1857 que anteriormente había sido violada, de esta forma la -

Revolucl6n optaría por mantener la paz, 

El discuroo más traocendental de Don Venustlano Carranza y que • 

marc6 el principio de la reivind1cacl6n 1oclal, tuvo lugar el Z4 de oeptilll) 

bre de 1913, en el Sal6n de Cabildo• de Hermoslllo, Sonoral 

, , .pero sepa el pueblo de M6xico, que terminada la IU•• 
cha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendr' • 
que principiar formidable y majeatuosa la lucha 1oc!al, la 
lucha de clases; queramos o no queramos nosotro1 mi11mo1 
y op6nganse lao fuerzas que •e opongan, las nuevH Idea• 
sociales tcndr'n que !mpanerse en nosotros en nue1tra1 -
masas ..• Tendremos que removerlo todo, crea.r una nueva 
Canstltucl6n cuya accl6n ben6flca sobre laa maoa1, nada
n! nadie pueda evitar ... (4Z), 

E1 muy Importante hacer notar que hay varias acepclonu de lo• 

que significa lucha de clases, En el ca10 de 101 revoluclonarlo1, enten• 

demo1 la lucha en cantra de un reglmen 1obernado por terratenlmtu, la· 

tlfundistao y hacendado• cuyo (mico prop611to era la explotacU!n de 101 • 

trabajadore1 en general, En realidad la lucha de claoe1 1lempre ha ••• 

existido: 

Al t6rmino de la lucha armada tendría !usar la lucha de· 
clanes: eeto, que parece un cont,rasentldo hlst6rlco, puu
como dice Don .Tes<i1 Silva Herzoa. "en realidad ••• la l!! 
cha de claaes hacía tiempo que habra comenzado", para-

4Z A, T, URBINA: op. cit., p. Z3. 



Carranza significaba la guerra, dirigida por el Estado, a 
loe privilegios de la vieja sociedad, lucha (de cleeee) -
que el caudillo de Coahuila no podía aceptar fuera del -· 
marco del E1tado, e1 decir, en plena revoluci6n, en ple
na lucha armada, cuando lao masaa querían hacerla por -
1u cuenta y, en realidad la estaban haciendo (43), 

34, 

La Convencl6n de A¡ueecalientea, c¡ue nombr6 a Eulalio Guti,rrez 

como Pruldente provillonal no pro1per6 como 1e eoper~ba, ya que la• dj 

ferencla• que preoentaban Carranza y Villa no lo permitieron. E1ta 61!1·· 

mo ccm refuerzo• milita reo domln6 la convencl6n y apruur6 la aalida -

de Carranza que poaterlormente ae eotablecer!a con 1u gabinete en Vera-

cruz el 26 de noviembre de 1914, 

La altuacUm eataba en un marco muy dlf!cll, ya que tanto 101 lnte- , 

reau zapatlet&1 como vlllletaa, no eran lo adecuado para establecer mi •• 

goblemo que diera al pueblo paz y lao garantrao por la• c¡ue •e luchaban, 

Por el contrario, Carranza peleaba por el rutableclmlento de la 

Con1tltucltm de 1857 para toda la nacl6n y no como 101 vllll1t11 y zapatl! 

tu que peleaban y luchaban a nlvel local y por lntereHI penonale1, Se 

nece1ltaba qua el pa!1 H unlera bajo un frente com<an qua era la Con•--

tltucl6n, 

Con el objeto de que ne llevaran a cabo lao reforma• •oclale1, --

Carranza adiciona el Plan de Guadalupe el 12 de diciembre de 1914, de • 

43 Cfr, A, CORDOVA: op. cit., P• 198, 



35, 

tal forma, que se expidieron leyes y disposiciones en favor de obreros y 

campesinos, El artículo segundo del multlcltado Plan legislaría para mejg 

rar la condlcl6n del pe6n rural, el obrero, del minero y en general de •• 

las clase• proletarlaa, A almiamo, el 6 de .enero de 1915 en Veracruz, • 

se expediría la Ley Agraria. Otros acontecimientos Importante• •e die•· 

ron por una parte en Yucat,n, donde E!euterlo Avila que era gobemador, 

decretarfa la llberac16n del jornalero indfgena. Por otro lado cancelarta 

la1 cartaa cuentaa en el 1erviclo rural y crearía una Seccl6n de Jnmi-· 

gracl6n y Trabajo para ruolver laa dlvergencla1 entre el capital y el •• 

trabajo ( 44), 

Salvador Alvarado expldi6 la Ley de Con1ejo1 de Concll!ac16n y • 

Tribunal de Arbitraje y la Ley del Trabajo el 14 de mayo y el 11 de dl-

ciembre de 1915, reepectlv&mente, eimdo eata 6ltlma la primera con •• 

ue título y la cual eetablecfa jornada de 8 horas dlariu y 44 a la H• 

mana, Manuel M, Dleguea en .Ta1!1co el Z de aeptlembre de 1914, eatable• 

ce el deecan10 dominical y jornada de 9 horu, 

Agulrre Berlan¡a expide loa decreto• del 7 de octubre del mi•·· 
mo &!lo, •obre 'jornal mfnlmo y protecc16n al talarlo. aar ml•mo pret--

crlpcl6n de deudas de trabajadorea del campo e lnembar11abilldad del H• 

!arlo y el 28 de diciembre de 1915 crea las .Tuniu Munlclpalet, Minera, 

44 Cfr. A, T, URSINA: op. cit., p. ZS. 
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Agrícolas e Industriales. 

C'8dldo Agulrre, por 1u parte, establece en Veracruz por decre

to del Z6 de agosto de 1914, laa Juntaa de Adminiltraci6n Civil, para r!!, 

1olver queja. de patroneo y obreros. El 19 de octubre de 1914 por de·· 

creto, expide la competencia de eaao Juntu y diapone la limitaci6n de 

la jornada de trabajo a nueve horao, la doble retribuci6n lin lu laboreo 

nocturna1, la obligatoriedad de de1can10 dominical, d!ao feotivo1 y re•• 

muneraci6n mínima al pe6n del campo (45), 

La 1oluci6n que trata aparejada la Revoluci6n, 1e c1111centrar!a •• 

en la 1uperacilln de 101 trabajadores, al brindarle• lao garantíu 1ociele1, 

El problema cOD la1 masa•, ea que 6atao a travb de la Revoluc16n po• 

drtan en al16n momento, levantarse arbitrariamente en c1111tra de 101 de· 

~ •• Si bien ea cierto, que la aristocracia 1er!a eliminada esto no ••• 

1l¡nlficaba que dejarían de exiltir la1 claaeo, Lo 6nico que 1e bu1caba 

ara la cODcillacl6n entre dicha• cla1e1. 

Ahora bien, la C0111tltucl6n del 57 no podrfe •egulr vl1ente ante• 

el cambio tan radical que el pueblo mexicano exigía. Carranza provoc6 •• 

inevitablemente Hte 1uceao, pueo 11 recordamo1 nuevamente 1u dilcuuo 

en el Sallln de Cabildo• de Sonora, claramente dijo que ·•e neceoitarra •• 

una nueva c11111tltucl6n, aunque ae removiera todo para beneficio de lao • 

45 cer. !bid., PP• Z6-Z7, 
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Dl&Baa. 

De esta forma se convoc6 al Cong·reao Canstltuyente el 19 de •ep· 

tlembre de 1916 en Quer6taro, para que formulase y promulgaH una DU!. 

va Conatltuci6n, dlsponl6ndose que el Congreso se reuniese el primero de 

diciembre del ml•mo ano. 

De e1te Congre10 nace la Canotitucl6n Política que ha1ta la lecha 

no• rige y la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1917, 

J.5, EL.ARTICULO 123 

La Can1tltuci6n de 1917 plaom6 en 1u artículo 123 lo fundamental -

en materia del trabajo y e• 1rac!H a eote artículo que nace nueotra legl! 

lacl6n laboral, Lo1 conolltuyente1 sentaron en pocas palabras la1 obllga

clone• y derecho1 de loa patroneo y trabajad oreo. Ea aar como la claae 

de1proteglda, por vez primera gozaría de 101 frutos que brindaba la -

con11ltuci6n de1put1 de tanto• ano1 de lucha en contra de 1u1 explota-

dore•• 

Don Venu1tlano Carranza logr6 lo que 101 demá• pruldentea fue-

ron lncapace• de hacer, pClller e la altura de la con1tltucl6n la• garan-

t!ae de la claH trabajadora, e1ta fue la gran dllerencla, 

Loo diputado• miembro• del Congruo Conatltuyente, repreaenta

ron a todol IOI Bllr&IOI IOcialea, principalmente de la claH media y • 
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proletaria. Loo distinguidos miembro• eran profealonlotaa, artesano•, -

mllltarea y campoalnoa. Lo com6n en todo• olloa. fue el entusiasmo dr -

trabajar en conjunto para beneficio de la nacl6n. 

la Iniciativa que presentaron 101 Generales C'ndldo Agullar y --

Horlberto Jara o Ing. Vlctorlo E. G6ngora, reopecto de la redaccl6n del 

artfculo So. Constitucional, fue el prl11111 r e1bozo del futuro art [culo 123, 

baH de la actual legialacl6n del trabajo, Loa conatltuyentea unalaron -

acertadamente que la 1eccl6n de garantras lndlvlduale1, no era el luger -

adecuado para asentar loa principio• U1.borale1 fundamentalmente por lo 

extenoo de la materia, de hta forma u aplaz6 el e1tudlo para cuando 

llegaH el arttculo relativo a la• facultadea del CongrHo de la Un!6n. Co-

mo eata Iniciativa ayud6 en la creac16n del ertfculo 123, con1lderamo1 --

de importancia anotar 101 prlnclplo1 1obre1allente11 

"Todo mexicano tiene el deber de trabajar, poro nadie -
podr' ser obligado a prestar trabajo• peraonalea 1in la -
ju1ta retribucl6n y •In 1u pleno conaentlmlento, salvo el tr!, 
bajo impuesto como pena por la autoridad judicial". 

"La jol'lllda m4xlma de trabajo ur& de ocho horae dia
rias, a6n cuando se trate de pena Impuesta por la citada -
autoridad 11

• 

"En cuanto a 101 1ervlclo1 p6bllco1, 1610 podrán 1er obl!. 
gatorlo• en 101 t6rmlno1 que e1tablezcan lae leye1 re1-
pectiva1, el de lae armaa, loa de jurado y 101 de elec-
cl6n popular y obligatorias y gratultae lae funcione• elec
torales". 

"El Estado no puede permitir que se lleve a erecto nlng6n 
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el meno•-



cabo, la p6rdlda o el Irrevocable oacrlflclo de la libertad 
del hombre, ya aea por causa de trabajo, de educacl6n -
o de voto religioso, lA ley, en conaecuencla no tolera la 
existencia de 6rdeneo monástica., ni p11ede permitir 1u -
establecimiento, cualquiera que aea la denonúnacl6n u -
objeto con que pretendan erigirse", 

"Tampoco puede admltlroe convenio en el que el hombre
pacte au destierro, o en que renuncie temporal o perma-
nentemente a ejercer determinada pro!eol6n, Industria o 
comercio 11 , 

"El contrato de trabajo s6lo obligar4 a •prestar el oervl-
cio convenido por un per(odo que no exceda de un afio, y
no podrá extenderse en nlng6n caso a !& renuncia, p6'rdl
da o menoscabo de cualquiera de loa derechos polrtlcoa y 
civiles". 

"Loa conCllctoa del trabajo serán resueltos por comit6s -
de mediacl6n, conclllacl6n y arbitraje, cuyo funcionamiento 
se sujetará a las leyes reglamentarlas respectivas". 

"Queda prohibido el trabajo noctumo en las Industrias a
loa nifloe menores de catorce anos y a la mujer 11 , 

"El de1can10 dominical ea obligatorio. En 101 aervlcioa -
p6bllcoa, el que por 1u naturaleza no debe lnterrumplrH, 
la ley reglamentarla determinará el d!a de deacanao que
oemanarlamonte correaponder' a loa trabajadoreo". 

"A trabajo Igual debe correapaader Hlario Igual para 101 
trabajadores de ambos eexoa", 

"Se utablece el derecho a la huelga y a l.&1 lndemnlza-
clonu por accidentea del trabajo y enfermedades profe-
lionalea" (46), 

39. 

De eata forma, Don Venuatlano Carranza en bau a 1u promeea -

de redimir a la cla1e obrera expidiendo leyes en beneficio de la misma, 

·oom!Blon6 a 101 Licenciados Jos6 N, Mac!a1 y Mlia Manuel Rojaa, la --

46 P, ROUAIX: op. cit., PP• 57-58. 
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lormacl6n de Wl proyecto de leyes que velar!a por el problema obrero, -

mismo que le fue presentado al Primer Jefe en 101 lnlclo1 d~ 1915. 

Al término del debate del Artículo 5o, 18 concluy6, que en materia 

del ·trabajo se crearía un nuevo capítulo que cojuntara todu la1 propoli

clonea de loa diputados, ya que re1ult6 •er el tema muy abWldante como 

para concentrarlo en un s6io artículo, Ss nombr6 una comlai6n que a la 

po1tre la con1tltuyeron el ln¡enlero Pastor Rouabc pruldente del n6cleo 

y loa Licenciados José N, Macfaa, Jo•' Inocente Lugo y Dip. Rafael L, • 

de Rfo1, que harían el estudio a fondo incluyendo todos 101 tema1 rete-

rentes a la• garantías que ofrecían loa derechos de la claoe trabajado

ra (47), 

Loa princlploa e1tablecldo1 en la Iniciativa del artículo 5o, rene-

jan la protecci6n inmediata al trabajador por 101 abu101 que 18 le come• 

tleron durante mucho tiempo. Son tan eatrlcto1 101 princlplo1, que la1 -

l'acultade1 del patron ion mlnlm.lzad&1 y precl1&mente para mayor protec

cl6n 1e faculta el trabajador para ejercer el derecho de huel¡a. E1 muy 

notoria tambl6n, la protecci6n que 1e le da a la familia para que H de

.arrolle en un ambiente 1ano y con toda la raz6n, por conatltuir la fami

lia el n6cleo de toda •.ocledad, 

Cm eato, el primer capítulo de la Con1tltuci6n le ocuparía de 1&1 

47 crr. !bid: PP· 89-90. 
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garantraa individuale1 de 101 ciudadanos, sin mezclar tao de~e obliga-

clones y derechos de loa trabajadores, 

Respecto de 101 problemas relaclcmadoa caa•el contrato de traba-

jo, 101 constituyentes oabedoree de lal urgenteo neceeldadeo de la eta-

1e laborante, fijaron con preclai6n eu1 derecho• en 181 ·relacione• con el 

capital, pero con el fin de armonizar y equilibrar, en la medida de lo --

po1ible, loe intere1e1 y relaciones de ambo•, Asunto de suma impar--

tanela lue el reconocer el derecho de Igualdad entre el que da f el que -

recibe el trabajo, acabando definitivamente con lao dietlnclone1 en Jao re-

lacloneo de trabajo (48), 

La Con1tltucl6n de 1917, fue la primera en el mundo en colocar 

en un plano de Igualdad loe derechos y garant!u de la clase laborante -

en relaci6n con el capital, como dijo en 1u dl1curoo el Lic. Al!on10 Cravlg 

to: 

"A .r como Francia deopue1 de 1u revolucl6n, ha tenido el 
alto honor de consagrar en la primera de 1u1 carta. - -
magnao 101 lnmortale1 derecho• del hombre, al! la Rev1>o 
lucl6n Mexicana tendría el orgullo leg!tlmo de mootrar al 
mundo, que H la primera en con•lgna r en una con1t1tu -
ci6n, 101 sagrado• derecho• de 101 obrero•" (49). 

F;n el dictamen de la comiel6n, 1e 1u¡¡lrl6 que dada• laa dl1poal-

48 crr. lbld: pp; 9Z-9s. 
49 Ibid., p. 101, 
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cianea que ae presentaron en materia laboral, se pusiese como título 

"Del Trabajo y de la Previsi6n Social"· Por otro lado en materia de - • 

huelga que fue mu.y discutida por la Importancia que representa, ee su-

glrl6 Be eubetltuyeran 101 tbmlnos de capital y trabajo por el de factores 

de la producci6n, quedando la Cracci6n XVW de la siguiente forma: 

"Las huelgas ser'n l!citaa cuando tengan por objeto cons'l.. 
gulr el equilibrio entre los dlveraos factore1 de la pro
duccl6n, arm.mlzando loa derechos del trabajo con 101 del 
capital" (50), 

Hacemoa nuevamente referencia a este pmtulado porque ea el ·-

6nlco apartado que establecía una relaci6n mediadora en 101 conCllcto1 de 

101 factorea de la producci6n, ademh de que el objetivo, como le puede 

apreciar es buécar el equlllbr!O y la armonfa de ambo1 lntere1e1. L6gl-

camente el constituyente preveo el advenimiento de futuro• confilcto1 y --

e1tlpula el derecho de huelga para proteccl6n del trabajador en centra de 

cualquier abueo que pudiese hacer el patr6n, pero revletlendo la huelga -

con laa caracterfltlcu de que debe aer !!cita y bu1cando como fin el --

equilibrio y la armonfa del capital y el trabajo. El Z3 de enero de 1917 -

se aprobaron por unanimidad 101 Artfculoe So, y 1Z3 por primera vez -

en la Constltuc16n. Preceptoe que garantizan loa derecho• de 101 traba-

jadore• en un plano de Igualdad con el capltallamo (51), 

50 Ib!d., p. lZZ, 
51 crr. !bid •• P• 1Z4. 
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2, LOS FACTORES DE LA PRODUCCION EN EL DERECHO DEL 
TRABAJO 

Deílnldos loa Cactore1 de la produccl6n de acuerdo a lo que nos 

43, 

Indicaron loa penaadoreo del siglo pasado y aeg6n la eccmom!a moderna, -

ea meneoter, entrar al estudio de lo que loa autoreo laboral11taa opinan 

al respecto, ya que el Derecho del Trabajo da otro enfoque, tanto al cap!-

tal como al trabajo, De antemano aabemoa que en lao relacloneo de tra-

bajo participan ambo• elementos, repreaentando de Igual Corma a 101 rai;. 

torea de la produccl6n, 

Se menclon6 en el capftulo anterior que el constituyente oabedor -

de las necesidades del trabajador, establece en las normal laboralea --

laa garantfas Indispensables en el trabajo para el buen vivir, tanto del -

trabajador como el de 1u familia, Asimismo anotamos dlveraas raaea -

hlat6rlcas por las que el trabajador atraviesa, aoportando el abuao de -

lo• patrones hasta llegar a la creacl6n del artfculo 1Z3, que Gloria por 

vez primera a nivel conatltuclonal, proteccl6n al mlamo, Pero de todo -

lo acontecido, aabemoa que el conflicto entre el capital y el trabajo per-

allte, Podemoa decir que erectlvamtnte con laa garantru eotablecldu -

en la Con1titucl6n oe pone un freno al capltallata explotador, pero uto u 

a conaecuencla de ta oltuacl6n que oe vivía en 6pocu revoluclonarlu, 

1A Imagen con la que vivieron en Corma cfnlca toa patrone1 capltalllta1, 

tenía que terminar, pero no 16!0 por el blene1tar del trabajador, alno -

por el bien del pafa, que econ6micamente eataba en mano• de 101 ex- --
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tranjeros que desinteresadamente saqueaban al pafs, El cambio tan ra-

dlcal por el que pasaba M6xlco, tenía que traer como consecuencia la • 

estabilidad polftlca, econ6mica y social, Reflexionando sobre hte asll!l 

to, loa constituyentes por eso previnieron un control a loe patroneo mi·· 

nlmlzándole 1u1 facultades y le otorga el derecho de huelga al trabajador, 

siempre y cuando sea ejercida en forma lfclta, pero buscando el equll!brlo 

y la armonía en la1 relaciones de trabajo de loe intereso encontrados • 

del c11pltal y el trabajo, Aa!miamo crea la junta de Canciliaci6n y Arbl·· 

traje para mediar los asunta• entre los trabajadores y patrone1, haden 

do a nuestra legl1laci6n del trabajo una de las más avanzadas sobre la -

materia. 

Actualmente persiste el conflicto de los factores de la produccl6n, 

un factor determinante del mismo ea la dlatrlbucl6n de la rlquezn, puea• 

to que una minoría es la que obtiene toooa los beneflcloa de la mioma 

en relacl6n can la mayoría, Por el contrario el todoa tuvieran igualdad 

econ6mica, e1taríamo1 frente a r6glmen eoclallata, como el caoo de la • 

Uni6n Sovl6tlca, Pero la dlatrlbucl6n de la riqueza, ea s6lo uno de 101 • 

miles de elemento• que pueden ocasionar el conflicto, Coll!llderamo• que 

otro elemento que coadyuve a la creac16n de dicho conflicto lo podemo1 -

encontrar al definir el Derecho del Trabajo, ya que entre las dlvereae • 

deflnlclonea tanto extranjeras como nacionales hay discrepancia porque • 

unos autore• conlideran 6ste derecho como exclusivo do la claee trabaja-

dora, mientra• que hay otros que no lo consideran así, 
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2.1. CONCEPTO DE DERECHO DEL TRABAJO 

Comenzando por analizar a la doctrina mexicana, 61ta con1ldera 

fundamentalmente r¡ue el Derecho del Trabajo el un derecho creado pera 

tutelar a la claoe trabajadora. El fundamento el claro dadu la• conH•• 

cuenclao r¡ue 1e ael!alaron en cuanto a la explotación a la que era 1ujeto 

el trabajador antes de la R': voluclón Mexicana y por lo e1tablecido en • 

el art!culo 123, Un caao que reneja lo.expuesto, e1 el del maeotro Al· 

berta Trueba Urblna, que prechamente baaa 1u 'deflnlcl6n en el artCculo 

123 cuya teorra jurCdlca y social suprime la explotaci6n del hombre por • 

el hombre: 

• , • e1 el conjunto de prlnclpio1, norma• e ln1tltucl111111 
que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a toda• • 
101 que viven de 1u1 esfuerzo• materlaleo o lntelectualH, 
para la realización de 1u destino hl1t6rlca1 1oclallzar la -
vida humana (52), 

J'e1t11 Cutorena na 1610 hace referencia del trabajador, 11no r¡ue • 

tambl6n menciona 1u relaci6n can el patr6n, can 101 tercero• o con 11!01 

entre 1! (53). Mario de la Cueva par 1u parte, na• dice que H deb.n • 

equilibrar la1 relaclane1 entre el capital y el trabaja (54), rni•ma pOll!! 

ra que adopta Cavaza1 Flore• al can1lderar que en la actualidad e1t1 • 

Derecha tiende a convertlrae en coordinador y armonlzador del capital • 

52 Cfr. A.T. URBlNA: op. cit., P• 135. 
53 Cfr, J', J'F.SUS CAS TORENA: Tratado de Derecha Obre_w la. ed,, J'a

rl1, México, 1. f., p, 17, 
54 Cfr. M. DE LA CUEVA: op, cit., P• 85. 
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y el trabajo (55), 

Ea indudable la lncllnacl6n que hay de parte de la doctrina mexl-

cana, en ravor del trabajo, Jee61 Caetorena titula su obra "Derecho - -

Obrero", por considerarlo exclusivamente de los obrero1, Mario de la -

Cueva prefiere llamarle "Nuevo Derecho del Trabajo" al Igual que el 

mutro Trueba Urblna, pero, el que la denomlnacl6n varfe no slgnl!lca -

nada; el contenido de lu !ayeo •• mantiene Igual, quiz4 la lntei-preta---

ci6n que ae pueda dar a lao misma• Ha objeto de dlscusi6n, 

Loo autoreo extranjero• tarnbl6n concuerdan en que el Derecho --

del Trabajo debe proteger al econ6micamente d6bll. Daniel Antokoletz, -

seftala en su de!inlc!6n, que el Derecho del Trabajo debe regular 111 re-

laclonee del capital y el trabajo a travh de dl1policlone1 pooltlva1, na--

clonaleo e lnternaclonale1 (56). P6raz Botija menciona la relacl6n que --

guarda el E1tado con empruarlo1 y trabajadora• (57) y el autor D. Pozzo 

no1 dice, que laa relacione• de trabajo que regula el Derecho del Trab! 

jo pueden ur lndlvldualu o colectlva1 (58), El <mico cambio que H pu! 

de apreciar en e1ta1 de!lnlclone1 u el u10 de una palabra por otra, ya 

que tod11 concuerdan en lo principal que el la tutela del econ6micamente 

55 Cfr, BALTAZAR CAVAZOS FLORES: El Derecho del Trabajo en la •• 
Teorfa y en la Pfactlca; la. ed., Ju1, Mblco, 1972, pp. ZO-ZI, 

56 Cfr. DANIEL ANTOKOLETZ: Derecho del Trabajo y Prevlli6n Social 
T.I.; Za.ad., Gulllermo Krart, Bueno• Airea, 1953, p. 17. 

57 C(r, EUGENIO PEREZ BOTIJA: Curoo del Derecho del Trall!l!!; 6a, -
ed., Tecno1,' Madrid, 1960, P• 4, 

58 Cfr. J, D, POZZO: op, cit., p. 83. 



47. 

d~bll y distinguen loe sujetos que intervienen en lao relaciones laboralea 

representando loa intereses de loa factores de la producción, o sea, e' 

capital y el trabajo, El maestro Ernesto Krotoachin da una dofinlcl6n un 

poco más completa; 

, , , ea el conjunto de lo• principios y do lao norma• jur!. 
dicu (heter6noma1 y aut6noma1) destinadas a regir la 
conducta humana dentro de un 1ector determinado de la -
vida eoclal, el que se limita al trabajo prestado por tra
bajadores al oervlclo de empleadoree, comprendiendo to
dae la• ramHlcaclone• que nacen de uta relacl6n ( 59), 

De las definiciones que dan loe autoro, podemo1 concluir que •• 

efectivamente oe persigue una postura dualllta: la primera, sostiene que 

el Derecho del Trabajo debe proteger a la clase laborante exclulivamon· 

to y por otro lado aquella que sostiene que el Derecho del Trabajo debo 

bu1car la onnon{a o debe armonizar las relacione• entre el capital y el • 

trabajo. 

2.1,1. FINES DEL DERECHO DELTRADAJO 

Acabamos de aeftalar que hay do1 caminos que encierra la defl·· 

nlcl6n del Derecho del Trabajo, aelm11mo, 101 finos que perolgue la mA• 

terla formar.in el complemento de la dofinlcl6n, Al analizar 11o1 dlveraaa 

posturae respecto de loa Cines que debe perseaulr el Derecho del Trabajo, 

tendremos un panorama m61 claro de lo que 101 eetudlo101 pretenden. •• 

59 ERNESTO KROTOSCHIN: lnstltucionea del Derecho del Trabajo¡ Za, •• 
ed., Depalma, Bueno• Airea, 1968, p. 5. 
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En Méxlc'o, obviamente, loe fines que perelgue el Derecho del Trabajo -

ee baean en, el contenido del artículo 123 conetltucional, pero también ee -

de suma importancia el estudio que presentan los autores extranjeros. 

Dicho esto, el fin primordial que perelgue el Derecho del Trabajo 

y del cual eetan de acuerdo la mayorfa de loe eetudioeoe, ee el otorgar -

al trabajador un mfnlmo de garant!ae y beneficio• con el prop6elto de --

que se supere y viva en !arma decorosa pro~urando el bienestar de su 

familia, 

La poetura que eoetlene el maeetro Trucba Urblna, reopecto del -

fin que perolgue el Derecho del Trabajo oe divide ,en doo: aquel fin que -

tutela jur(dlca y econ6micamente a loa preotadoreo de oervlclo1 en gen.! 

ral y 11 que considera la relvlndlcacl6n de loo derecho• de loo trabaja-

dore1 a trav6a de la revoluc16n proletaria (60), Mario de la Cueva opina 

que ea el trabajador vrctlma de la explotacl6n, por lo tanto, •e debe de 

elevar au forma de vivir en relacl6n a la meramente animal para que -

de esta forma realicen ou1 valoreo humano• teniendo como meta una -

jornada de trabajo reducida y un oalarlo lo 1ullclentemente remunerador 

(61), 

Conolderamoe que la relvlndlcacl6n de loa derecho• de loa trab~ 

60 C!r, A,T, URBINA: op. cit., p. 121. 
61 C!r, M, DE LA CUEVA: op. cit., p. 86, 



jadoreo ee llevaron a cabo con la creación del artículo 1 Zl cuyo origen • 

lo encontramos en la Revolución Mexicana, En base a que normalmente 

lH revolucione• ae realizan en forma violenta, porque reoultar!a muy d." 

trcll lograr un cambio radical en la sociedad v!a medloa pacfflcoa, o si 

no Cuera eate el ca110, tuviese como con1ecuencl&a acto1 violentos, cree• 

mol que la postura del autor Trueba Urbina u ambigua, Al!mlsmo, el 

autor, al mencionar la real!zacl6n de una revolucl6n proletaria 1e olvl· 

da por completo de loa interesea de loa patronea y de la 1ocledad, por 

ende, consideramos que esta postura dualista carece de elementol!I para -

lograr con efectividad au cometido. No creemoa que con aólo tomar una 

parto del todo de la produccl6n se solucione el conflicto de loa factores 

involucrado1. En baae a eato conelderamoa que para hablar del fin per

aeguldo por el Derecho del Trabajo, se tienen que tomar en cuenta loa i!l 

tereaeo de loa trabajadoru, de loa patronu y 101 de le 1oclcdad, no •• 

a6Io de una de laa partu. 

Por otro lado, tambi6n c0111lderamo1 que la comparacl6n que ha

ce Merlo de la Cueva ea una ofen1a, porque al bien ea cierto que el tra

bajador vivía en condicione• denigrante•, no ea juato que le le compa

re con 101 enlmale1. 

Cavazoa Florea e1tlma que 101 flnea del Derecho del Trabajo aon 

m6ltlplea y variadoa porque no 16!0 deben tutelar al trabajador, sino que 

inclusive deben de coordinar y conjugar loe lntereaea que ae dan en lu 
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empresas consideradas unidades econ6mico-soalales ( 6Z), l.a leglsli\cl6n 

social debe evitar el antagonismo existente entre el capital y el trabajo • 

mediante su colaboracl6n, teniendo como Cina!ldad en comtín, el bienestar 

y la lmposlc16n de la paz social, Guillermo Cabanellas nos dice al reo-

pecto, lo siguiente: 

Creer que loa lineo del Derecho Laboral conalaten excla
slvamente en proteger a loa trabajadorea que preatan sua 
urvlclo• bajo dependencia ajena, por considerar a loa • 
miamos como tínlcoa 1ujeto1 de este Derecho, equivale a 
reducir el horizonte, la vlei6n total de la nueva dioclpllna 
jurídica, para darle una vida bien precaria y bien Injus
ta: puea un Derecho dirigido para proteger a un aector S\!. 
clal frente a otros ea un Derechoque nace viciado, no • 
puede aobrevivir, repreaenta la Injusticia a partir del 
Instante en que eaa proteccl6n no resulta neceaaria, por • 
haberae logrado la Igualdad jurídica (63), 

Efectivamente, el Derecho del Trabajo no e6lo protege al trabaja-

dor, ya que se protegen loa lntereae1 del Capital o' loe patronee en su. 

caso, puesto que tambl6n ion oujetoa de la rolacl6n laboral, la colabo-

racl6n constante de todos 101 que Intervienen en el trabajo se debe lle· 

var a la altura que exigen el eatado de cultura y las necesldadea de la 

6poca (64). 

2,1.2, DEFINICION DEL TRABAJO 

El trabajo el uno de loa factore1 de la produccl6n y repre1enta • 

6Z CCr. B. C, FLORES: ap. cit., p. 12. 
63 Cfr, GUILLERMO CABANELLAS: lntroduccl6n al Derecho Laboral Vol, 

!,_; a. C., Omeba, Buenos Aireo, 1960, p. 4611 
64 E, KROTOS CHIN: op. cit., p. 9. 
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el esfuerzo humano, ya sea ffeico o mental, aplicado en la produccl6n, -

El Derecho del Trabajo da un slgnlílcado al factor trabajo y por la gene-

ralldad que contempla eot' sujeto a diversas lnterpretaclonu, Eoto p 

diera ser a consecuencia del coníllcto que existe entre el capital y el •• 

trabajo, El artículo 80, de la Ley Federal del Trabajo define al traba)!!_ 

dor y nos explica lo que lign!Cica el trabajo: 

Trabajador es la persona física que presta a otra, físi
ca o moral, un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos de 6sta dlsposlcl6n, so en tiende por 
trabajo toda actividad humana, Intelectual o material lnd'!. 
pendlentemente del grado de preparacl6n t6cnica requerida 
por cada proíesl6n u oficio (65), · 

Al analizar el artículo, nos encontramos con que el trabajador dJl 

be ser una persona física, por otra parte, el trabajo debe 1er personal, 

excluyendo a los ente• morales y por último, debe de revestir la ca rae-

terfetlca de subordlnacl6n. Como el artículo no distingue ningún tipo de -

oílclo, entonces debemos de entender que el t6rm!no trabajador oe utlll-

za lndlotlntamente para las persona• que revistan las característlcao --

mencionadas, El artículo ZO de la misma ley dice: 

Se entiende por relacl6n de trabajo, cualquiera que 1ea -
el acto que le de origen, la pre1tacl6n do un trabajo por•• 
sonal subordinado a una peroona, mediante ol pago do -
un n!arlo (66). 

65 Art. 8 de la Ley Federal del Traba fo¡ Porrúa, M6xlco, 1985, p. Z6, 
66 !bid •• p. 33. 
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Gracias a este artículo sabemos que además do sor IUl trabajo 

prestado por una persona física en calidad de subordinaci6n, recibe a • -

cambio una remuneraci6n. O sea que las personas que no reciban un !!, 

!ario no estan contempladas en Ja Ley Federal do! Trabajo, De aquí tal!! 

bi~n se deriva el uso de Ja palabra asalariado, que en a!g(m momento • 

puedo Identificar al status que guardan determinadas personas, 

Ahora bien, podemos decir que al trabajador tiene esa calidad -

siempre y cuando rouna los requisitos establecidos en el artículo Bo. y • 

ZO que sef'l:alamos. El problema que encontramos, es en la !arma en que 

ciertos autores mexicanos hacen referencia de la1 clase trabajadora, toda 

voz, qua todo parece indicar que astan identificando una clase social y -

creemos que ea en rolaci6n a lo que dispone el Derecho del Trabajo al -

tutelar a los econ6micamente d6b!les, Entonces en la opon16n de estos -

autores, ya astan catalogando a determinadas personas con cierto status ... 

en una"clase 1 ~ Todo esto no puede ser, porque como lo estipula el pro·

pio artículo Bo., trabajador ea cualquier persona qua preste un trabaj~ 

en forma personal, subordinado y mediante el pago de un aalarlo, Si bien 

ea cierto, que el Derecho del Trabajo os tutelar. do los ocon6mlcamento -

d6bilea, lo mismo podomoa decir del Derecho en general, De aquí pode· 

moa sacar a colaci6n, la insistencia de autores mexicanos en cont rapo

ner al capital y al trabajo, en al instante en qua quieren catalogar a un -

sector de la maaa de trabajadorea qua exlaten. '1'orquo trabajadoras, --
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hasta los hay que son duel\os de los medios de producci6n y que ion su1 

miamoa patrones, cotno ea el caso de 101 artesanos o loa intelectuales. 

la clase trabajadora como se oellal6 al principio de eote capnu-

lo, se crea y organiza por lo acontecido en la Revoluci6n Industrial y • 

por laa condiciones tan terrible• que tuvo que afrontar el trabajador, ·-

pero no podemos hablar de una clase trabajadora en la actualidad para 

identificar a deternúnadas personas tratando de compararlas, no s6lo •• 

con los trabajadores del siglo XIX, sino tambi6n con los trabajadores • 

en 6pocaa revolucionarias. 

Cabanol!as opina que ol trabajo ea, jurídicamente hablando la -·· 

prestaci6n que en calidad de subordinaci6n y dependencia, so realiza •• 

mediante contrato o acuerdo t"1to de voluntades, percibi6ndose a cambio 

una romuneraci6n (67). Por su parte Krotoachln sel\ala, quo la mayor • 

parte de la doctrina entiende por trabajo: 

A los fine• del derecho pertinente, aquel Cen6meno de la 
vida locial que como elemento de la produccl6n o de 1er• 
vicio, que consiste en la actividad ejercida en altuacl6n -
de dependencia por determtnadae personas (trabajadores). 
al servicio do otras (68). 

z.z. LUCHA DE CLASES 

Como anotamos, la altuacl6n que guardaba el trabajador tan des•· 

67 crr. c. CABANELLAS: op cit •• p. 193. 
68 E, KROTOSCHIN: op. cit., p. 3, 
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ventajosa, empieza durante la Revoluci6n Industrial, en la que el princ,! 

pio de igualdad, ocasiona que el trabajo se sujete a la ley de oferta y -

demanda, De esta forma se llega a considerar al trabajador como mer• 

canda, AJ momento en que el trabajador se desliga del nexo que tiene -

con el seflor feudal, consigue por una parte la igualdad y la libertad que 

tanto anhelaba, ésto le beneCiclar(a aparentemente, porque al convertirse 

en trabajador (abril se transforma en un elemento más de los miles qun 

se sujetarían a las reglas de la industria, además de dejarlo en total -· 

desequilibrio econ6mlco frente a loe empresarios, El p atr6n bajo estas .. 

circunstancias se aprovecha pagando menos por una jamada caet!gado 00 

ra; inclusive llega al grado de. contratar mujeres y nlnos pagándoles me

nos. Esta eituaci6n es contrastante, porque unos cuantos patrones oe .. 

dedican a la explotacl6n inmisericorde, obtenl~ndo la máxima utii!dad, • 

mientras que la mayoría perteneciente a la clase trabajadora, sufre las 

consecuencias de la explotaci6n, haciendose cada vez más pobre. 

Este antagonismo entre las clases, principalmente caracterizadas 

por el problema econ6mico, siempre ha existido, El problema •acial da

ta desde que aparece el hombre en la tierra, ya que las relaclonea hu

manas se medfan por la fuerza CCslca que aprovecharon loa mi:a intell-

gentee y hábllea, Obviamente la otra cara de l~ moneda se con1tltuy6 • 

por aquellos ignorantes y eometldoa que tuvieron que atender labores -

fáciles. El impulso de satisfacer las necesldadea vitales del hombre, • 
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empujarClll a 101 111&1 Cuerte• e lntellgenteo a procurar en lo po1lble, el 

cantrol de lo• 1lemento1 aaturalea para 1u beneClclo propio, Lo1 hom--

bre1 Improductivo• que no qul1leron o pudieran 1er auto1uflclmte1 tuvlt- · 

ran que ver1e en la nece1ldad de depender de 101 hombro productlvo1, 

que al final empezaron e controlar laa riquezas, Como 1e puede apre-· 

ciar, 101 rugo• ffllco1 o lntelectuale1 del hombre, que de alguna Corma 

•• dl1tlnga o 1obre1alga a 101 de1ná1, lo har4 que H 1epare y 1e junte 

ccm hombreo que tengan caracterí1tlcas 1lmllaru. De Hta forma Pod!I 

mo1 comprender dlverou claaeo o grupo• de hombre• que eotan unido• 

por tener en com6n determlnadao caracterí1tlcao u objetlvo1, Ahora ••• 

bien, entre las dlatlntu claoea que han exlotldo en la hlltorla, podemo1 • 

mencionar lu 1lgulente1 como ejemplo! e1clavo1, patrlclo1, plebeyo•, • 

arteaano1, vasallos, noble•, siervos, campe1inos, 1eftore1, noblea, roye1, 

rel11&1, burgueaea, proletarios, capltal11taa y trabajadore1, P6res Paton 

ccmsldera que la cueat16n social ea pruenta en un 1entldo amplio y en un 

1entldo limitado: 

Ea un 1entldo amplio: el ccmjunto de 101 male1, de tu In 
ju1tlclu y de 101 padeclmlento1 que a1rupm a la 1ocledad, 
y de los remedio• po1lblu para conjurar!OI, En un aen· 
tldo limitado, ella •e refiere a la 11lera del trabajo, a • 
lao relactonu entre el capital y la clue trabajadora y a 
lo• ccmfilcto1 que 1urgen a menudo y en forma tan varia· 
da entre eoto1 do1 elemmto• de actividad eccm6mlca •• 
que ae necultan recíprocamente (69). 

69 ROBERTO PEREZ PATON: Derecho Sacia! y lsi!lacl6n del Trabaio; 
Za, ed., Aray6, Bueno• Aireo, 1954, p. 70. 
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En base a lo expuesto se coniirma la Idea de que exilten dlver--

sas cluea sociales y que siempre estaril.n en continua competencia, E1ta 

Idea hace que los estudlo101 del derecho laboral lo cataloguen de do• •• 

formas: la primera que so1tleno que el Derecho del Trabajo eo un dore-

cho do claoe y la segunda que opina todo lo contrario, 

z.z.1. EL DERECHO DEL TRABAJO ES DERECHO DE CLASE 

En bue a lo oxpuo1to podomoo decir, c¡uo evidentemente el Dore-

cho !Aboral nace para remediar el problema al que estaban 1ujeto1 --

los trabajadores, Partiendo de este punto hay autores que 101tlenen que 

el Derecho !Aboral os un derecho de clase que slemp re eotar' en pugna 

con los propietario• de los factores de produccl6n. 

El Derecho del Trabajo y su norma procesal oon lnstru- -
montos do lucha de la clase trabajadora y do sus asocla
clonea profeslonale1 o sindicatos, para la dofenoa de -
su• Interese• y el mejoramiento de sus condlclonoa eco
n6micas y para la relvindlcac16n de sus derechos, que • 
necesariamente lleva a la tran1lormacl6n del régimen e~ 
pltallata en forma Inmediata (70), 

Aslm!lmo, Jeotla Caotorena lo considera como un derecho de eta-

1e y por lo tanto un derecho ooclal (71) y Mario do la Cueva opina que -

la con1ecuencla de eate conflicto de claoeo •• debe a que lu eocleda--

de• que viven en el sistema de la propiedad p rlvada ha ocaelonado la --

70 A,T, URBINA: op. cit. , P• 117. 
71 Cfr. J, J. CASTORENA: op. cit., p. 88. 
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eeparaci611 de los hombrea en propietario• do la tierra y de la riqueza 

y en lo• propietario• •In tierra y ain riqueza (72), 

El derecho del trabajo puedo Hr considerado de la claae trabaja

dora por la llliacl&i hlat6rica por la que atravea6, Si obanvamoa lo -

acCllltecldo en la Revoluel6n lnduatrial y e11 la Revolucl&i Meaica11&, nota

mos que ambas coinciden en un punto: el trabajador ea explotado de di

vereu fornas, convlrtl611dolo en el econ6mlcamente d6bll, d01prote1ldo, • 

abusado, etc., por ésta raztm se crea el Derecho del Trabajo pua dar

le proleccl6n al trabajador. No se puede aceptar la idea de que el tra

bajador oca el tinlco elem011to quo debe proteger el Derecho del Trabajo, 

porque el trabajador necealta lndl~pcnaablemente de otro elemento qua ea 

el patr6n. Ambos Intereses oo necesitan recfprocamente, ya que de --

otra forma, e1tarfamo1 trente a las perspectivas que cantemplan lo• 11! 

tema a • oelall 1ta •. 

Ee cierto que el pat r6n abuo6 irresponeablemente d•I trabajador,• 

por a10 la norma laboral lo lbnita al m:lxlmo e11 •u• derecho1, El paaa

do hlet6rico no ee puede repetir porque lo• erroree que •• cometieron • 

•lrva de experiencia a laa nuevas seneraclonea para que nunca tomen 

el camino equivocado. 

Consideramos que el Derecho del Trabajo no debe Hr ul!lludo • 

72 C!r, M. DE LA CUEVA: op. cit., P• 88. 
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como inetrwnento de lucha, ese sentimiento más que ayudar, al contra-

rlo, favorece a que haya má1 antagonismo entre el capital y el trabajo. -

El Derecho del trabajo no u cre6 para contraponer al capital y al trabajo, 

se cre6 para regular 1&1 relacloneo de ambo1 para que pudleun convi

vir en conjunto y armonía. Así mismo, no es posible tratar al capital C!!. 

mo el fuera un adversario que se le tiene que eliminar ha1ta el grado -

de dejarlo fuera de toda partlclpac!6n de loa derechos que otorga la mi!_ 

terla. El Derecho del Trabajo tampoco fue creado para que 1ea manipu

lado en forma egofeta y de capricho, ya que es de todos y para todos -

loa1 que viven en sociedad. 

z,z.z. EL DERECHO DEL TRABAJO NO ES DERECHO DE CLASE 

La lucha de clases no es un problema que agrupa a la sociedad 

actualmente, porque antea, en el presente y quizás en el futuro siga -

existiendo. La cue1tl6n ooclal no debe oer contemplada como un mal -

etemo. Al parecer, se pierde más tiempo en discutirla y eocrlblrla que 

en remediarla, En el ln1tante en que ae resuelva el problema, la h~ 

n!dad aprender' a vivir en paz y armonía. Mh Importante todavía, es, 

el no utilizar el connicto de las clases como pretexto, 

El Derecho del Trabajo se podría decir que e• de la claoe traba

jadora en cuanto a los sujetos prlnclpale1, que· son loe trabajadorea as;!_ 

!arlados, pero no puede ni debe considerarse como un derecho de claae -

en cuanto a oponerlo como tal, a.1 derecho de otra u otras clases, ya -· 
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que en este caso sería por consecuencia un elemento de lucha de clase,. 

En la medida en que 101 trabajadorea colaboren y H leo permita parU .. -

clpar en 101 medio• de produccl6n como propietarios, el Derecho del T1 

bajo dejar' de aer un derecho de clate, para convertlrH en UD derecho • 

de 1upere1tructura, que tienda a la 1uperacl6n de 101 problema1 1ocla-

leo para darles un lugar adecuado ( 73). 

Por otro lado, Cavazos Flores tampoco lo considera como UD de· 

recho de claae, ya que el Derecho del Trabajo Uende a convertlrae en • 

coordinador de loa Interese• del capital y el trabajo, por lo mismo se • 

debe ouprlmir el prlnclplo de lucha de clases para sub1tituirlo por la •• 

armonía entre ambos Intereses, contlnüa diciendo: 

••• en la actualidad, resulta r!a no. s6!o inconveniente, si- • 
no hasta equivocado, sostener que el Derecho del Trabajo 
contln6a liletido un derecho unilateral. La necesidad de • 
coordinar armoniosamente todos loa lnteresu que conve.i: 
gen en las empresaa modernas, requiere que el Derecho 
del Trabajo proteja no 1olamcnte los derecho• de 101 - • 
obreros, .•lno tambl6n 101 del capital y 101 m41 alto• de 
Ja colectividad (74). 

LA 1ocledad no debe permitir que el problema de clueo te acen 

«le da tal Corma que 1e eatablezca como una zona de combate, Mlen·-· 

trae exl1tan 101 deseo• de trabajo y reapon1&bll!dad, esta tendencia de•! 

73 Cfr. E, KROTOSCHIN: op. cit., P• 10. 
74 B.C, FLORES: Nueva Ley Federal del Trabalo,,,; p.lOZ. 
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parecerá haciendo a la poblaci6n máe consciente, ya que en lugar de 

luchar, primero esta el educar. 

Trueba Urblna opina que el Derecho del Trabajo e• relvindlcador 

del proletariado e Indica que el artículo 123 con1tltuclonall 

, •• no ee norma reguladora de relaciones entre el capital 
y el trabajo, ni derecho de coordlnacl6n de 101 factores -
de ta produccl6n, 11no un estatuto revolucionarlo eminente
mente parcial en favor de los trabajadore1.,, (75), 

Consideramos que la postura adoptada por el autor es contradlc-

torla con lo establecido en la norma laboral. El Derecho del Trabajo no 

fue creado con el línico objeto de proteger a una clase en particular, ya -

que sus estatutos contemplan derechos en favor de trabaja.dores, patrones 

e Instituciones del gobierno que toman parte en materia de trabajo. Et D!! 

rocho del Trabajo no es derecho de unos, sino para todos 101 miembros --

de la sociedad, además su pensamiento con tendencias marxistas no tiene 

cabida con el r6glmen democrático que utablece nueetra Constltucl6n en 

1u artrculo 40, como afirma Tena Ram!rez: 

, •• no 1e puede reputar de democrático al r6gimen baea
do en ta dictadura del proletariado, el cual realiza la -
forma Impura de la demagogia (76), 

la Ley Federal del Trabajo expresa su1. eent!miento1 en contra -·-

75 A, T. URBINA: op. cit., p. 121. 
76 FELIPE TENA RAMIREZ: Derecho Constitucional Mexicano; 17a. ed., 

Porr6a, M"'lco, 1980, p. 89. 
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del conflicto de la1 claeu, en 1u aegundo artrculo, puesto que persigue • 

el equilibrio de loe factores de la producción. Es indiepenoable la ar-· 

monl'a entre 101 factoreo de la producci6n, ya que el trabajo •in el ca¡ 

tal eo improductivo, pero el capital sin el trabajo el e1t6rll ( 77), 

2,3, PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Este principio tambl6n es objeto de diverso• significados por la •• 

amplitud de su contenido, por lo mismo noa inclinamos al e1tudio de •• 

las variantes que oervir4n de auxiliare• para comprender lo que el le• 

gielador pretende reopecto de este principio en materia laboral, 

Tenemoa que partir del eupueoto que el hombre tiene cierto1 •• 

linee qu6 alcanzar para 1&tl1facer 1ue neceeidade1. Para lograr cote • 

cometido, necee ita de plena llbertad •in que otros hombreo o la autor!·· 

dad intervengan, Esta libertad individual es necesaria dentro de la vida 

del hombre para que la energfa que ut!llza, se transforme en wia gama 

de poelbilldadeo creadora•, A1imi1mo, para el deoarrollo de 1u peroo·• 

na, requiere de la ayuda de la 1ociedad, el Estado y el derecho, pero • 

dentro de 1u ámbito de libertad (78), 

Mencionamos, que el hombre no puede madurar en un 4mblto de 

ai1lamiento, ye que por naturaleza nece•lta de estar en contacto con •• 

77 Cfr. B, C, FLORES: op. cit., p. SZ 
78 Cfr. LUIS RECASENS SI CHES: Tratado General de Filooolfa del De

recho; 4a, ed,, Porr(ia, México, 1960, p. 561, 
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otras personaa. Luego entonces, cuando ee lleva a cabo este contacto, .. 

por necesidad se tiene que acondicionar al medio, para vivir en eocie-• 

dad, Eete proeupueato lo pondrá en igualdad de clrcunstanclae do todos 

los que viven en sociedad, por ende en Igual de clrcunetanclas frente al 

Derecho, al que le exigirán protección para su desarrollo en libertad, -

con el objeto de lograr sus fines. Entonces, tenemos que el hombre co• 

mo individuo ea distinto de los demh, pero Igual jurídicamente ante el 

Derecho e Igual en cuanto a otras circunstancias, 

2,3.l. !GUALDAD Y DESIGUALDAD 

El f!l6eofo Luis Rocaeens Sichee, hace una distinción entre lao • 

igualdades y desigualdades, considerando que todos los seres humanoe -

son iguale• desde ciertos ángulos y d!Cerentes desde otros puntos de vi'!,. 

ta, a sa.bers 

Son iguales: A) en un conjunto de caracteres biol6gicos, tanto ana• 

t6m!camente como fls!o16gicamente, en cuanto a necesidades y frente a • 

las leyes naturales. 

B) en un canjunto de caracteres p1lco!6glco•, talo• como la percep

cl6n, aen1acl6n, raciocinio, memoria, sentimientos de amor, etc. 

C) en cuanto al 11etema de funcianes que constituyen la vida pro· 

plamente humona, como el conocimiento del mund? en torno y de 101 pr[! 

jlmoo¡ el hallar acomodo en la naturaleza y dominarla en basa a la aa--
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tisíaccl6D de necesidades, la proocupacl6n religiosa del ~s allá, la or--

ganlzacllin 1oclal, etc. 

S1m dealgualell A) blol6glcamente por el sexo, la edad, la constl-

tucl6n Cl11ca, el color, la piel, la voz, a¡illdad, etc, 

B) en cuanto a caracteres p1lqulcoa, talu como el grado de lntell-

gencla, capacidad, el volumen, exactitud y pero latencia de la memoria,• 

rapidez de la evoluc!6n, riqueza de la fantasía, emotividad, etc, 

C) en cuanto a la elngular vocación de cada uno y a que emoclo--

nalmente se ve lanzado en dirección de uno u otroe valores. 

D) entre s(por raz6n de conducta y puntos de·vl1ta de la mo----

ral (79). 

Z, 3,2. IGUALDAD JURIDlCA 

La Igualdad •e manlfleota, de1de un punto de vlata jurídico, como 

la 1ltuacl6n que ee determine por hecho de que varia• peroonao numer!. 

camente Indeterminada• eot6n en la poolbllldad y tengan la capacidad de • 

ser titulares cualitativamente, de adquirir los dorechoa y contraer 111 -

obllgacllJllH derlvad11 de una cierta y determinada 1ltuacl6n en la que -

se encuentran (80). 

79 Ibid,, PP• 587-588. 
80 CCr, IGNACIO BURGOA: I.u Garantía• lndlv!dt1a!es; 16a, ed,, Porr<aa, 

M6'dco, 1982., p. 2.48, 
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En materia de trabajo hay qulenea sustentan que no existe Ja 

Igualdad, puesto que Jos estatutos laboral.ea permiten la propiedad prl• 

vada de loa medios de producci6n, dejando en desequilibrio econ6mico a 

la clase trabajadora. Pero, la igualdad jur[dica no 1upone una Igualdad 

econ6mica, eso serfa lo mejor para todos. 

La altuac!6n jur[dlca que guardan Jos individuos está compuesta • 

por rnliltlplea factores, elementos y c!rcunatanclae, 1ma de las cuales •• 

ea la econ6mica que efectivarnonte nur.ca ea igual para todos, Las leyes 

proveen desdo un punto de vista fiaca!, corno en el caso del pago de irn•• 

puestos que estos se realicen de manera proporcional y equitativa, pre-

clsarnente orientada por la altuac16n econ6mica que guardan loa sujetos, 

ya que resultada absurdo que un sujeto que no tiene pague lo mismo que 

aquel que ar tiene (81). 

AJ consagrarse la Igualdad jur[dica, se borran caol en ou tot•ll·· 

dad lao diferencias que tiene todo oor humano. Pero qulzll, el proble-

rna más grande proviene de la de•lgualdad econ6mica, ya que esta a61o 

ea posible en cuanto a dar a todos Iguales oport1mldadea (BZ). 

Z.3.3. IGUALDAD EN MATERIA DE TRABAJO 

La Ley Federal del Trabajo contempla la Igualdad en loe art[culoa 

81 Cfr. Ibid., p. ZSO, 
az Cfr. o. CABANELLAS: op. cit •• P• 289. 
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3o. y 56 al no establecer dl1tlncl6n alguna por motivos de raza, Hxo, • 

edad, credo religioso, doctrina pol!tlca o ccmdlci6n 1ocial, Por otro •• 

lado el artículo 86 de la ley en mencl6n, contempla la máxima que tam 

bl6n enc1111tramo1 en el artículo 123 con1tltuclon1ol, en el que pone el trt.• 

bajador en un plano de Igualdad con todos, Inclusive con 101 patronea, •• 

además de establecer el principio de pagar un salarlo igual por un trabi!. 

jo Igual (83), 

Dicho lo anterior, no se puedo aceptar que el Derecho del Traba· 

jo, sea con1!derado como tm derecho de claoe, porque estaría violando 

los artículo• antes mencionados, Peor a<m estab!ocerfa una discrlmi· 

naci6n directa de aquella• personas que no Iuooen consideradas como •• 

miembro• de Ja clue trabajadora, eiendo los primero• afectados por • 

esta postura, 101 no aoalarladoa o trabajadorea libreo. 

Parte del problema referente al confücto de 101 factores de la • 

produccl6n, lo encontramo1 en laa op!n!one• .. que 101 autorea hacen al • 

relerlr1e a la 11clue trabajadora"· ' Cuando ello• hablan de la "clue • 

trabajadora" e1tan dhtlngulendo a determinado• trt.bajadore1, cuando •• 

la ley habla de 101 trabajadore1 en forma indletlnta y generalizada, esto 

ea, trabajadore1 pueden Hr cualquier peroona y en toda la gama de em-

83 .Art. 3 de la L, F. T., p. 22; Art. 56 de la L, F. T., p. 53¡ Art. 86 •• 
de la L.F.T,, p. 63, 



pleos, siempre van a existir trabajadores que tengan más que otros, 

Encontramos tambl6n, que la ley s61o habla de trabajos remunerados 
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que se prestan a otra persona, entonces los trabajadore1 que son sus 

mismos duef'l.oe, como por ejemplo los artesanos, no pueden gozar de .. 

los beneficios de las leyes laborales, Lo mismo sucede cuando hablan 

de los patrones, ya que son Identificados como loe dueflos de Jos bienes 

de produccl6n; como también es el caso del mismo gobierno, al ser pa-

tr6n y dueflo cuando Interviene en el manejo de las empresas. lndepen-

dlentemonte de esto, el problema más grave es que se cataloga a Ja -

gente y so le ldentillca como los económicamente débiles o como los -

dueflos de los bienes de producción y además utilizan algunos autores, -

terminologías . socialistas que en principio no tienen que ver en un régi

men democr,tlco, como lo os el caso de México. Si en realidad so pre-

tende encontrar armonía y colaboraci6n entre trabajadores y patrones, -

este no es el camJno a nuestro parecer. El egoísmo, las opiniones pe¡: 

eonalos y la• críticas so tiene que hacer a un lado para buscar en be

neficio de todos, Ulla eoluci6n al conflicto de 101 factores que nada más 

lesionan la oconomfa y 101 Intereses do la comunidad, El trabajador en 

la a.ctualidad no tiene l!mltes para la suporacl6n, so debo de motivar -

a la gente trabajadora, en voz do que le le haga ver que es una claae 

reprimida, Todo• aomos Iguales y tcnemo1 las miomas oportunidades, -

el problema ea tratar de conclentlzar a todo• do la realidad que vlvi-

mos para hacerle frente, más no tratar de justlClcar el ocio y loe ca--
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prichos con remembranzas del pasado. Precisamente como el Derecho .. 

del Trabajo tiene la característica de ser un derecho Innovador, oe pre! 

ta a que sufra las modificaciones Indispensables en beneficio del puebl 

Otrot elemento• que ocasionan el confilcto do lntorh entre el ca

pital y el trabajo, eo Ja falta de colaboracl6n, la falta do conclontlzac16n 

moral, Ja falta de un n<ic!eo familiar. Todo1 vivimos en familia y en -

ella aprendemos todo, porque la educacl6n no eo hereditaria, eoto parece 

algo simple, pero en el fondo, es sumamente importante y al parecer na

die hace calo a la lnstltuc16n familiar, La familia ea una 1nstltucl6n -

que siempre ha existido y sirve de ejemplo en toda sociedad, ea en rea

lidad el n<icleo de toda aociedad, Por estas eenclllas razones, conelde• 

ramo• que es lndlepenaablo acercarnos al eatudlo que hace la SoclologCa 

al preocuparse de la misma, ya que lleno mucho que ver con las ro!acl,!l 

nea de trabajo, por las relaciones m<iltiple1 que tiene el trabajador en 

101 diversos grupos socialee, en los que lnteract<ia a diario, que lo h! 

con actuar y pensar de determinada forma. Eata forma de actuar del -

individuo en los diverso• grupo• tambi6n puede afectar a que ae den o • 

no friccione• con 101 detnia compafteroa y por ende con 101 patrone1. La 

Sociologta e1tudia todo lo relacionado con el Individuo y Ja aocledad; por 

lo que conslderamoe importante 1tnallzar en el capítulo III lu Clgurae y -

grupo• 1oclale1 tnia importantea, ya que el mejor entendimiento de 101 

miamoa, ayuda a tratar de encontrar una eoluci6n al confiicto del que -

tanto hemoa hablado, 
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3, LA SOCIOLOOL\ 

1' norma laboral, como anallzaremo1 en el artlculo 1egwido do -

la Ley Federal del Trabajo tiende a conoeguir la armonfa y ju1ticia 10· . 

clal en la1 r•laciGDeo entre trabajadoreo y patronee, X. norma laboral, 

no pued• eotabl•cer qu• lo que pretende, 1e convierta en una realidad, -

en tanto no 1e reali&&n determinadas conucuenclaa que cal¡an dentro de 

la blp6teola normativa para que Hta 1e pueda aplicar. La norma la--

..,ral, eopere H realice una determinada conducta por parte de 101 IU• 

jeto1 que lnterven¡an en las relacloneo de trabajo, De aquí, la norma • 

laboral eot' 1ujeta a un comportamiento que 1e lleve a cabo a futuro, •• 

para que lunclone 1u mecaniemo normativo, En ba1e a eato, 1abemo1 que 

la norma laboral no puede 1aber lao realidade1 que impuhan u oct.110·-~ 

nea el hombre a actuar de determinad• torma, puesto c¡ue dictaminan lo • 

qu• deber!an de hacer. X. ciencia que ayuda a 101 jurl1t&1 en 1u1 eotu-· 

dio• acerca de eate tipo de circun1tancl&1, e1 la 1ocl o\og!a, cuya dellnl• 

cl6n e1 la elgulente: 

E1 el eetudlo clent!!lco de 101 hecho• 1ociale1, d• la CO!l 
vivencia humana, de la• relacion11 lnterhumanao, •n 
cuanto • 1u realidad o 11r a!ectlvo (84), 

Ea objeto de eotudio de la 1oclolD1(a, el confilcto de lnterc1e1 .. 

entre el capital y el trabajo, toda vea c¡ue eotan 1ujeto1 a una realldad • 

84 LUIS RECASENS SlCHES: Sociología¡ la, relmpr, d• la 19a. ed., .. 
Porr6a, Mblco, 198Z, p. -t. 
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que la norma laboral no puede reaolver, en base a lo expuesto, A la • 

aoclolo¡!a le interesa eatudlar, como su definlcl6n lo indica, loa hecho• 

•ocialea de la convivencia hwnana, o sea, las relacione• del hombre .... 

que tenga con 1ua semejantes dentro de la sociedad en la que vive, El 

mejor ejemplo para explicar el e1tudio que hace la sociología, lo encon-

tramos en las relaciones de trabajo que 1cm lndiapenaables en la vida •• 

del hombre, ade~a que este tipo de relaclcmoa, est'n íntimamente rela-

clonadas con otras figuras que estudia esta ciencia, como lo son loa •• 

grupos sociales a loa que pertenece el hombre, de 101 que aprenderá •• 

diversos conocimientos que iniluenclaran su pereonalidad que lo har6 •• 

actuar de tal o cual !arma. Con la ayuda que ofrece la 1ociolog!a, qui-

zá se pueda entender mejor el problema entre 101 factores de la pro--

ducci6n, para poder encontrar una aolucl6n. 

Loa estudiosos del derecho laboral, usan la expreol6n "social 11
, no 

e6lo para Identificar el ya mencionado problema entre trabajadore1 y pa-

trenes, 1ino tambi6n para referirH a la di1clpllna laboral, al llamarla • 

Derecho Social como lo hace el autor P6rez Paton que noa da 1u opini6n 

respecto del u10 d1 la expre1i6n 1oclal: 

, , ,es utilizada para e ontraponerla al derecho lndlvlduall1ta 
conHgrado por la Revoluci6n Francesa, y para algnlflcar
el predominio actual del interh colectivo sobre el indivi
dual. Sin negar que todas las rama1 del Derecho tienden· 
hoy a 1ocializar1e, o mejor a6n, 1e penetran de \Ul 11aen -
tldo 1oclal 11 apreciable, ea evidente que date sentido 10·• 
clal 1e magnifica y 1e concentre, 1obre todo en el conjun· 



to de conocimlento1 jurídicos que toma el Derecho Social, 
Basta recordar que lo que este busca es reste.blecer el• 
11equlllbrlo ooclal" y que 1u !lnalldad es nada menos que -
resolver la llamada "cueatl6n 1oclal" en sus máltlplaa y· 
complejas manlfe1taclones (85), 
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Cabanellao por 1u parte, considera que el adjetivo 1oclal, ha 1ldo 

usado en forma indebida, ya que no 16!0 call!lca un problema que afee-

ta a la clue trabajadora, 1ino que ademh 1e utiliza para calificar a • 

un derecho, una accl6n, una juotlcla, una paz y una poHtlca 1oclal (86). 

El factor determinante para que se lleven a cabo, cualquiera de uta1 •• 

circunstancias sociales, requieren que el hombre •e desarrolle en 1u1 • 

diversas actividades dentro de la so.cledad, La caracter(otlca 1oclal, --

es tan indispensable, en lao relaciones del hombre, que 1in la núoma • , 

no cxletlr!a, porque es una tendencia innata al estar en contacto can 101 

demás, 

3,1, LA RELACION QUE TIENE LA SOCIOLOGIA CON EL DERE
CHO DEL TRABA JO 

~ relacl6n que tiene la 1oclologl'a can el Derecho del Trabajo, la 

encantremo1 en el nú1mo trabajo, La limpie rolac16n de trabajo ent~o -

quien lo da y quien lo preota, genera accione• y relaclaneo que producen 

fen6mt11101 jurídico1, cuya1 con1ecuenclao eotudlar' la 1oclolog!a, can1j 

der4ndolaa como hecho• 1oclale1, Aelnúsmo el Derecho del Trabajo •• 

85 R.P. PATON: op. cit., p. 41, 
86 C[r, Q, CABANELLAS: op. cit., p. Z75. 
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emplea diversos conceptos que son !undamentalce, en el estudio quo hace 

la sociolog!a, como ea el caso de lucha de clases que ee ostudi6 en el -

capítulo segundo. El trabajo, como mencionamos, os !actor común para 

el hombre que vive en sociedad, ya que trae aparejado una serie do --

conductas que servirán de puente para el estudio que la sociologfa hace, 

al referirse a problemas sociales cuyo origen se plasma en forma indi-

vidual o colectiva. 

El Derecho del Trabajo trata de resolver determinados problemas 

sociales; la sociología trata de resolver problemas que no caen bajo Ja 

acc16n directa de la norma laboral, Estos problemas son, por ejemplo, 

loa eatisfactores, motivaciones o estímulos que se suscitan entro loe ... 
\ 

trabajadores, entro ero entre estos y el patr6n, que de alguna forma -

pudleeen hacer más eficiente el trabajo, tambl6n la colaborac16n de los -

trabajadora• dentro de la Dlrocc16n de la Empresa o los m6todos que -

traten la armonía y el eepfritu de grupo (87), 

Se dijo que el Derecho del Trabajo regula las actividades del Ir!. 

bajo en forma Individual o colectiva, La sociologfa tiene por objeto el-· 

estudio del comportamiento humano en forma Individual o colectiva, estu--

dio que basará en las realidades que causan o motiven dichos compo.!'. 

!amientos, no estudiará lo que debo hacer el h'ombre, sino lo que hace y 

87 Cfr. L. R. SI CHES: op, clt, p. Z7, 
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el por qu6 de ese actuar. Para entender mejor la relacl6n que tiene -

la sociología dentro del Derecho del Trabajo, tenemos que estudiar alr.u-

nos conceptos aociol6gicoe que consideramos aon importantes, ya que e ,. 

mo dijimos, la milma dilciplina laboral hace uso de ellos, 

3,1,J, CULTURA Y SOCIEDAD 

Como eefta)amos el hombre ea por naturaleza 1ociablo, no huaca 

estar aislado para solucionar sus problemas, al contrario convive con --

los demás y busca medios de adaptaci6n dentro de la colectividad, lA -

sociología al tratar de explicar las acciones del ser humano y hecho• 

do la vida colectiva so basa en los conceptos de cultura y sociedad, 

La cultura so refiere a la totalidad de lo que aprenden -
los individuos en tanto miembros do la sociedad (88), 

En base a 6sta doflnic!6n, el hombre s6lo oobrevivirá graciao a -

lo que haya podido aprender a lo largo de eu exletencia. IA· cultura e• 

de suma importancia porque proporcionarll al Individuo, el conocimiento 

y la• t6cnicae adecuada• para que ffeica y eocialmcnte oriente eu vida. 

Tambi~n le eneenará en la medida de lo posible el dominar y controlar -

la naturaleza que lo rodea, La importancia de aprender lo que la cul11! 

ra ensena, proviene de los grupos sociales de 101 que formarf. parte -

88 ELY CHINOY: La S ocledad una Introduccl6n a la Soctoloara (trad. -
del inglb de Francisco L6poz Cámara); 7a, rolmpr. de la Ja, ed,, -
F. C, E,, México, 1976, p. 36, 
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el individuo puesto que el aprendizaje no ee hereda (89). El otro elemen-

to que explica lae acciones y loe hechos do la colectividad, ea la eocl.!! 

dad que en eu significado máe amplio ea: 

•• ,Ja matriz de lae relaciones soclalee dentro de la rual 
se desarrollan otras formas de la vida de grupo, o co .. 
mo ol grupo más amplio dentro do! cual loe hombres --
comparten toda eu vida (90), 

Antes de penetrar al anállele do grupo, consideramos apropiado 

explicar el comportamiento do loe humanos, cuya e normas de conducta .. 

tienden a una eoclallzaci6n, dando origen a lo que loe socl6logos cono--

ccn como modo colectivo. Los modos colectivos tambl6n tienen una me--

ta o !in que persigue: 

Los modos coloctlvoe eon reglas que constituyen 1>bjotiVl!,. 
cienes do conductas humanas, eon pensanúcntos cristali
zados, codilicados que so han cometido en senderos ca- .. 
munos (91). 

Los modos colectivos como formas de comportamiento intenclona• 

das, tuvieron que engendrarse en la con ciencia del humano por gozar -

de osa facultad. En ol sentido propio de la palabra conciencia, podemos 

Imaginar, la Imposibilidad de concebir a un Individuo que sea capaz de -

tener tma conciencia colectiva, que piense de osa forma y que tenga ...... 

89 Cfr. !bid., p. 37, 
90 Ibld •• p. 52. 
91 L. R, SI CHES: op. cit. ,p. 247, 
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emociones y voluntadea proplaa, Tuvieron que existir una o varias per•· 

aanas que puiileron en pr4ctlca por vez primera uo• penoamiento1 crl.s. 

tal!&ado• que darían oatl•facci6n a au• neceddadu, Lo• demh !ndlvi · 

duo• al ver que eato daba ruultado, al eatar convencido•, optaron por • 

actuar de la ml•ma forma, de tal auerte, que lo que fue !ruto Inicial • 

de uno o vario• Individuo•, deopueo ae convutlrfa en modo colectivo o •• 

ln•tltucl6n 1oclal (9Z), 

Para que 101 Invento• lndlvldualee 1e conviertan en un modo co·· 

lectivo, tienen que experimentar un proceao de tran1Cormac!6n, Al ••• 

tran1formar1e la conducta individual, necealtar4 de un poder 1oclal que 

dependiendo de 101 factoree extrfnoeco1 pQdr' 1oclal!zar 1m comporta---

miento Individual que a 1u vez lnfluonclard: la conducta de 101 domd:1 In· 

d!vlduo1. Se necH!ta que ex!1ta una relac!6n de congruencia entro el • 

Invento que •e eoclallco y la clrcunatancla 1oclal que 10 da. Aat ml1mo 

para que eato proceeo le lleve a cabo dopendor4 del preatlglo del autor 

y de lu caractert1tlca1 que gozan 101 caudillo• o lfderu (93). 

Podemo1 conclulr diciendo, que todo o•to 01, una labor de con•• 

vencimiento.que una vez lograda obtondr4 el roapaldo de 101 1oguldo-

rea. Un c1'•1co ejemplo, lo podemo1 encontrar en el capftulo primero • 

92 crr. lb!d., p. Z47. 
93 Cfr. !bid., PP• Z4B·Z49. 
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referente a la hletorla. Loe personaje• revolucionarlos rnáe eobreaa-

llentee tenían ciertas caracter!etlcaa que aunado a eu forma de hablar f;i. 

cilltaban que la gente creyera en olloe. Aquf encontramos la reepuoeta -

del por qu6 reaccionaron de eaa forma 101 trabajadores, al unlroe para 

luchar en contra de loe explotado roe en época a revoluc!anarlae¡ inclusi

ve la forma de actuar do loe obreros en la actualidad, oe un modo ca-

lectivo y como este ejemplo 101 hay miles. 

3.1.2, GRUPOS SOCIALES 

Seftalamoe con la definición de sociedad que 6eta ao puede conei

derar como el grupo rnáe amplio dentro del cual loa hombree comparten 

toda eu vida y lo Importante que ee doaarrolla en esto grupo, son las -

relaciones eoclaloe, Tambl6n ee acentu6 la Importancia de aprender la 

cultura, puesto que la vida en sociedad eer!a lmpoelble sin la misma, -

El hombre no hereda loe conoclmlentos alno que loe apronderS, forman

do parto de dlvereoe grupos eoclalee, como pueden eer la familia, el -

sindicato, loe amigos, lae inetltuclonee, la Iglesia, etc. De e1to1 gru-

pos aprenderá los valores, creencias, hábitos, costumbres, moral y patrg 

nea de conducta que le darán una determinada poe!c!6n que lo Identifica

rá con loe otroa miembros. la formacl6n del grupo dependo de que las 

relaciones interpersonales, se basen en la inte~relacl6n que 10 d6 al -· 

conjugarse el pope! y el status, Eetoe dos conceptee que a continua·-

c16n se definirán, sirven para el análisis del grup'o: 



El status as una posicl6n socialmente ldantlllcada; al pa
pal es el patr6n de conducta aplicable a las personas que 
ocupan un status particular (94), 

76. 

Podamos tomar como ejemplo para Ilustrar esta dellnlc16n, al --

trabajador de una empresa. Como je[e de empresa goza de ciertas ca .... 

racter!sticas exteriores que los comparteroe trabajadores conocer'n y lo 

identificarán al verlo, ya que es un sef'tor obeso que siempre •onríe y -

es comprensivo al tratar los problemas de los trabajadores; es inteli--

gente y organizado en sus quehaceres; no tiene ningún vicio. Esta so .. -

r!a la Imagen que como jefe tiene con los demás, Este papel que de--

sempcfta lo podemos relacionar con el papel que realizan los actores, o 

sea, cuando Cilman, no actúan como realmente son. Lo mismo sucede con 

el jefe, ya que él realiza como una actuacl6n dentro de la sociedad y --

particularmente donde trabaja. 

El status que el jefe tiene, le dará una ldentiflcac16n como había-

mas seHalado, por ejemplo, el jefe es fngenlero y asf lo identificarán •• 

loe trabajadores, el banquero, el doctor, el carnicero, etc. Otra cali-

dad de status la tiene al llegar a su casa, porque se le identificará co-

mo esposo y papá. Luego entonces, el Ingeniero no puede tomar eu papel 

de jefe en la empresa, cuando llegue a su casa, podríamos decir que se 

quita la máscara de jefe y se pone la de esposa. Una vez entendido -

94 E. GHINOY: op. cit., p. 48. 



77. 

estos conceptos importantes para analizar al grupo social, procedere .... 

mas a su dc!inici6n: 

Los grupos sociales son tul número de personas de cu- -
yae relaciones se basan en W1 conj\mto de papelee y sta
tus interrelacionados, que comparten ciertos valores y .. 
creencias, y que son suficientemente conscientes de sus .. 
valores semejantes y de sus relaciones rec!procas, eieu 
do capaces de diferenciarse así mismos (rente a los - .. 
otros. El grupo social se caracteriza por tres atributos: 
intoracc16n regulada, valores y creencias comparÚdae o
eemejantos y conciencia particular del grupo ( 95). 

Las clasificaciones de grupos representan un gravo problema, .. -

porque pretenden abarcar lodos loe grupos y los criterios, por onde no .. 

se ajustan a un dctern1inado orden que resulto 16g.ico. Al parecer el --

problema de clasiCicaci6n de grupos, radica en la naturaleza misma de 

las relaciones entre sus miembros, porque hay grupos que se caract! 

rizan por relaciones estrechas e íntimas, mientras hay grupos que carg 

cen de dichas relaciones. Con esta base, la clasificaci6n se puede die-

tinguir de lo que sería el Grupo Primario del Grupos CCWldario: 

Las relaciones dentro de Wl grupo primario son persona- .. 
los, espontáneas y típicamente (aunque no necesariamente) 
de larga duraci6n; se basan en expectativas difusas, mu-
tuamente generalizadas, más que en obligaciones cetrc-
chamcnte definidas y precisas. Los miembros se manti~ 
nen juntos por el valor intrínseco de las propias rclacig 
nes, más que por wia obligaci6n o vínculo regido a Wla .. 

finalidad cxplfcita de organlzaci6n (96), 

95 Ibid •• p. 110, 
96 Ibld., p. 113. 
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Los grupos de juego, los amigos y principalmente la familia, aon 

ejemplo• c1'sico1 del grupo primario, Ls familia es el grupo predllerto 

do la aociedad, porque 1e le conaldera como una lnstltuc16n oocial, con 

expllceremoa mh adelante. Así miamo hay que hacer notar que 1u lm· 

portancla tambl6n 1e debe a que en cu! todu las famillu los papeleo 

que desempeflan loa Integrante• oan las mismas. 

El grupo secundario carece del vínculo i'ntlmo y de valoreo lntri'n·· 

secos que caracterizan al primario, so le considera a este grupo en ... 

una categoría residual y se conotltuye por lo que viene oiendo colectlvi• 

dado• amplias como los olndicatos, corporaclone1 do negocio•, oficinas 

de gobierno, fábrlcao, etc. (97). 

3,Z, LA FAMILIA 

Ls familia como oe expllc6, e• el clásico ejemplo del grupo prl· 

marlo y au caracterhtlca primordial eo, que es la lnotltucl6n ooclal por 

excelencia. De no exl1tlr la famll!a, la 1ocledad no exl1tlría, porque el 

níicleo familiar, e1 el reflejo de la 1ocledad, porque ambo• tienen, pod.!! 

mo1 decir, la mioma organlzaci6n, de tal 1uerte, que dependiendo de la 

e1tructura familiar aabromo1 como 01tá la utructura de lao ln1tltuclo· 

nea que forman a la aocledad. 

Ls funcl6n primaria do la familia os darlo protocci6n y una en·· 

97 Cfr. ibld., p. 114. 
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sef!anza adecuada a Jos hijos, Asf Jos 

OE LA f'll!JI ¡,;··~ 
futuros hombres aprcnd~l.t\ÚkCA 

indispensable para su desarrollo y progreso, que a su vez, al tomar el 

t!m6n en Ja familia, ensef!arán de Ja misma forma a sus futuros hijos,• 

Para estudiar la estructura familiar, partimos de un todo muy -· 

amplio, porque la estructura familiar se compone del parentezco, la f!, 

milla y el matrimonio: 

El parentezco consiste de una eetructu.:a de papelee y 
relaciones basados en lazos de sangre (consanguinidad) y 
de matrimonio (a!inldad) que liga a Jos hombree, a las -
mujeres y a Jos nilloe dentro de un todo organizado (98). 

Con esto podemos decir, que las definiciones que se han dado al• 

respecto, son suma mente ambiguas, porque aplican Indistintamente este 

concepto a diversos grupos, La Camilla es: 

Un grupo de adultos de ambos sexos, por lo menos dos -
de los cuales mantienen una relacl6n sexual soclalmente
aprobada, y uno o más hijos, proploo o adoptados, de •• 
loe adultos que cohabitan eexualmente (99). 

La familia es Ja !netltuci6n eoclal bhlca y ee ldentl!ica con lao -

diversas instituciones, precisamente, porquo como ee ha visto hasta ...... 

ahora, repreeenta una complicada eetructure que esta organizada y que 

sirve de ejemplo para ertender Ja conducta de loe miembros de cual--

98 Ibld,, p. 140. 
99 Ibld., p. 141, 
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quier instituci6n, ya que se espera que sea igual al n1Ícleo familiar, La 

conducta del individuo en el trabajo, os un tema que interesa a la 1oc<q 

logfa del trabajo, porque con los estudios hechos con ayuda de la paico 

logl'a social ee pueden decifrar loe problema• internos que padece el tr! 

bajador, Problema• que ocasionan un bajo rendimiento en el trabajo,que 

normalmente pueden originarse en la familia. 

Como la relacl&n de los espoaos, implica que en determinado mo• 

mento tengan hijos con eu adecuada cducaci6n, el Estado y 111 inatitu· 

ciones sociales al Igual que la rollg16n, han dictado normao muy eatrls. 

tas respecto del matrimonio, para hacer de este n1Ícleo una inatltucl6n,·· 

que aparte de mantener la estabilidad, tenga funcione• definldu con •• 

los respectivos derechos y obligaciones Inherentes a loo eaposoe e hl· 

joe (100). El miemo artículo 123 que estudiamos en la 1iltlma parte do! 

primer capítulo, preveo circunstancias que protegen a la familia, como 

la prohlblc16n de trabajo a menoree do edad o en condlclonH lnaalubree 

para la mujer; otorga descanso obligatorio hebdomadario, aar como el P! 

go de mi aalario, con el objeto de que el trabajador con au familia pue

dan vivir digna y armoniosamente. 

La eatructura familiar la encontramos en todas laa aociedadeo,. 

100 crr. L. R. SI CHES' op. cit.' P• 472. 
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aunque su poslcl6n varíe dentro del sistema de parentezco, La universa-

lldad do! nticleo familiar Ja encontramos en la naturaleza de la socle··-

dad: 

E1ta eotructura universal, que ee produce a travh de -
la evolución cultural en toda sociedad humana (es) preou
mlblemente el tinico rasgo que se ajusta a una 1erlo de -
neceoldadeo bhicas, necesidades Identificadas como la -
aexual, la econ6m!ca, la reproductiva y la educacional, -
I.s Cunclone1 1oclalea bhlcas de la Camilla son la repr!! 
ducc16n, el mantenimiento, la colocacl6n 1oclal y la socl! 
Uzacl6n del joven (101), 

La familia tran1mlt!rá al nlflo el contenido de la cultura en forma -

directa, mediante la enseflanza y adoctrlnacl6n, y en forma indirecta, -

los m6todoa de cuidado y !ormacl6n. IA. poalci6n que goza el individuo -

dentro de la familia de la que adquirirá aptltudea, valoreo, destreza y • 

conocimiento que afectarán el status que posteriormente tenga (IOZ), 

3,3, SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 

La dl1crepancla de intereses entre el capital y el trabajo, lo en-

tendemos econ6mlcamente, por la dietribuci6n de la riqueza; 11111 anta116-

nicoa por la calidad que tiene !rente al derecho, ya que mlentr&1 un --

aujeto ea el trabajador, el otro ea patr6n. Para la aoclología, e1ta di•• 

vergencla la entendemos por 101 patronea de conducta que hacen actuar 

101 E. CHINOY: op. cit., p. 143, 
102 Ctr. lbld., p. 143, 
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y pensar al hombre en forma distinta a los demás, t.a soc!olog!a con

sldora que éste conflicto d11 Intereses, no se debe a que exista una lu

cha do clases, sino que mis bien se refleja en la competencia que -

afronta el ser humano con los demás, al tratar de satisfacer sus pro-

p!os !ntcreaes. E! hombre por naturaleza desea satlafacor sus ne~esi

dades, pero ser!a imposible que todo ser humano pudiera satisfacer sus 

propios !ntoroses. En base a quo nadie os !gua! o piensa "igual, serfa • 

i16gico pensar que todos los hombros busquen la satisfacci6n de los mis

mos lntoroses, quizá exista una similitud pero no podemos decir que es 

Jo mismo (103), Eata compotene!a, p<>r las razones expuesta&, normal

mente desemboca en un conflicto de intereses, que se puede solucionar -

a trav6s del empleo de la tuerza y aet uc!a o por medio de ln lógica y -

pac!Cica aplicacl6n de la norma jurfdiea que procura ao!uclonar el pro

blnma objetivamente a trav6s de un tercero, distinto de los lnvolucra-

doe en el conflicto, que tiene las caracter{stlcas de mediador o juez, ·

con el prap6slto de evitar la violencia. Para satlsíacor sus necesldadeo, 

el hombro act6a en Corroa !nd!v!dual o colectivamente utilizando como ·-· 

puente, diversos (actores e ocia les que están relaclonadoa con la oconom!a, 

la pol!tíca, las lnatltuclones, los grupos sociales, la familia, las dlvo.t 

sas reladonos humanas, la rell¡¡i6n, la moral, etc. que de alguna for·

ma u otra estan íntimamente ligndao can el trabajo, cualquiera que sea, 

103 Clr. L.R. SlCHES: op. cit., P• 585. 
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que deaempeffe el hombre y quo la sociología del trabajo estudia, enten• 

dlendo a esta ciencia de la a!gulent e forma: 

La sociología del trabajo debe ser considerada, en su ex· 
tenai6n más amplia, como el estudio, en sus diversos a• 
pectas, de todas las colectividades humanas que se con'!.. 
tltuyen con motivo del trabajo (104), 

El trabajo como hemos visto, ea com6n denominador de toda la •• 

humanidad, ea así que el trabajo siempre debe. estar orientado a la con-

aagracl6n de la felicidad, progreso y doearrollo de la personalidad del • 

hombre. Este sería el objetivo primordial, poro el trabajo afecta al 

hombre en forma negativa tambl6n. 

La subjetividad vivida en las actividades de trabajo van• 
desde loa esta"doa de lnsatlsfaccl6n, de tristeza y hasta • 
de depresión, de neurosis, hasta Jos estados de realiza-
ci6n de sr mismo, de eatlsfaccl6n, de expanal6n del ánimo 
y, en !01 caeos extremos (y raros) de alegría (105), 

E1 precilamente el medio ambiente en el que se desarrolle el • 

trabajo, lo que marcar4 Ja pauta para oaber ol este ca negativo o poal-

tlvo, El trabajo que le escoge libremente por voluntad del Individuo •• 

repreoenta un factor do equilibrio peicol6gico, de eotructuracl6n de la • 

peroonalidad, de la oathfaccl6n y de felicidad, En su aopecto negativo •• 

104 GEORGES FRIEDMANN, PIERRE NAVILLE: Tratado de Sociología • 
del Trabajo T,I, (trad. do! inglés de Ju!lota Campos); Za, rolmpr. • 
de la la, ed,, F. C, E., México, 1978, p. ZB: 

105 Ibld., P• 17. 



84, 

ol trabajo ee caractorlza por aer enajenante. Para evitar e1ta condl·· 

cl6n, el trabajo u debe de111rrollar on condlclonoo favorable1, Por • 

Ho u que el trabajador debe Hntlr, en relacl6n a 1u1 compal'loro1 -

trabajadorH, que el trabajo que 111' deumpellando u le e1t' remun•·· 

rando en lorma equltetlva y proporcional 11¡¡6n 1u eafuerzo y aptitud ll 06), 

Para Htudler 101 electo• que produce el trabajo en la peraonalldad •• 

del hombre, tenemo1 que anallsar lu perapectlvu t6cnlcu, lillol6¡1caa, 

p1lcol6¡lcu y econ6mlcu que u dan durante el de1empello de labor u, 

El upecto t6cnlco considera el punto de trabajo, uto ea, la m4· 

quina que maneja ol trabajador y la forma de adaptacl6n entre ambo1 11 

01 que te da, El anpocto llelol6¡1co toma en cuenta la con1tltucl6n CCei· 

ca, determinando 11 el e1paclo que ocupa el cuerpo 01 ol adecuado para • 

manejar la1 m'qulna1, Et upecto polcolll¡¡lco, cuyo campo do ootudlo •• 

01 cada ves m"e amplio, •• encargará do liu actlvldado1 pe!qulcaa ••• 

analizando la1 reacclonH mentalu en rolac16n con el trabajo, Como Ce· 

n6meno 1oclal 1e 11t1al6 la rclacl6n que puede tener, en celo caeo, el·· 

trabejador con 101 1rupo1 eoclalea que ion 101 crupo1 prlnarlo1 y ucun 

darlo1. En 1u a1pecto econ6mlco ee cetudlan 181 reaccloneo que llene •• 

el trebajador al cumplir o producir dentro do la empre1a, Eeta reac••• 

cl6n Ht' eum1mesite relacionada con la1 caractor!1tlcu que tenga la •• 

106 Cfr. !bid,, P• 17. 
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empresa, o sea,habría que tomar en consideración la raz6n social, la1 . 

polftlcaa Internas, la admlnlatraci6n, loo admlnlstradores, t6cnlcoe y dj 

rectoras. En base a la estructura, 1aber, el el trabajador la acepta ~; 

pretende colaborar. Todo depende de las circunstancias que afecten ei. 

forma económica al trabajador (107), 

La eoclología estudia loe hechoe sociales originados por lae r¡ 

laclones humanas que provocan una determinada conducta que ee puede 

encuadrar en la hlp6tesls de la norma laboral, Los Intereses del capj 

tal y el trabajo son regulado• por las normas laborales en tanto surjan 

circunstancias que provoquen ei funcionamiento del aparato normativo, • 

de tal euerte, que •e dictamine lo que ee· debe hacer, El objeto de el· 

tudio de la sociología, ee el comportamiento humano generador del hom• 

bre de satisfacer eue necesldadee. Como todo ser humano pretende •• 

satisfacer sue proplae neceeldadce, por fuerza, entra en competencia -

con loe demáe, ya que eer!a impoeible que todo ser humano 1atlefaga •• 

eus neceeldadee. Al realizar el eer humano que tiene que competir y •• 

que quizá no eathfaga eue necesidadee, lo conduce a entrar en confils 

to de lntcreeee con eus eemejantes. Esta ee la cxplicaci6n que la eo•• 

clolog!a. da del conflicto de interesce, 

Para poder satisfacer sue neceeldadee; el hombre, a lo largo• 

107 crr. ibid.' PP• 18-Zl. 
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de su existencia formar' parte de diversos grupos sociales que le ser• 

vlrán de puente para alcanzar 1u cometido. Estos grupos oe dividen <n 

primarios y 1ecundarloa, caracteriz,ndoae loa primeros por oer pera<> 

nalea, eapon~nao1 y de larga duracl6n. Loa secundarlos, a 1u vez, ca· 

recen del vínculo íntimo que tambl6n caracteriza al primario, por ende,· 

hacl6ndolo un grupo residual con menos formalidad, 

El ¡rupo primario, por excelencia, e1 la familia que ade~1 ae • 

considera como la lnst!tuci6n social b4sica, Ea tan Importante el grupo •• 

familiar que de M depende que sus miembro• progreaen y vivan ecuanl·· 

mamente. Para entender mejor liato, dlremo1 que 11 la familia ea~ da· 

sorganiuda, su• miembros tambl6n lo est,n, •I ea~ bien or¡an!zada, ob- • 

viamente 1u1 miembro• lo eatar,n. De aqu! tambl6n •• do1prende lo •• 

que •• eapera del Individuo en el trabajo, o 1ea, oeguramente el lndivl·· 

duo deaempenara una buena labor, preciaamente porque no tiene problo· 

maa. 

A la 1oclologfa del trabajo, la lntareoa reaolver 61ta tipo de prg 

blema1 que frecuentemente ae presentan en 11.1 relaclonea laboral••· 1' 

familia ea el Bt'UJ>O primario del qua forma parte el trabajador, pero, ur 

mismo formar' parte de lo que Ion 101 grupo• aecundarlo• que tamb!6n 

lnfiuencladn el desarrollo de 1u per1onalldad. Eatoa grupo1 lo conatitu· 

yen loa alndicatoa, laa corporaclonea, lao Cábrlcaa, que como vimo1, ca

recen del vínculo l'ntlmo, En eatoa grupo• el trabajador paaa gran parte 
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del dfa por formar Wl elemento indispensable para su desarrollo y que -

es el trabajo. La importancia de estos grupos, la encontramos en que, 

dependiendo del medio ambiente en que se des~rrolle el trabajo, se sabrá 

el el trabajador está agusto o vive enajenado. Esto• factorea de algu

na forma u otra son partícipes directos de que se originen los conflic-~ 

to• de interese1, Es aquí que la •oclolog!a del trabajo eotudia los ele

mentos t 6cnlcos, flsiol6glco1, palcol6glcos y econ6mico1 que •e llevon 

a cabo durante el desempeflo de laboreo, con el objeto de solucionar 101 

problemas que se pudiesen ocasionar, como es el caso del conflicto de -

Intereses entre trabajadores y patronos. 
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4, LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA DIRECCION 
DE LAS EMPRESAS 

4, l. LA RELA CION DE TRABA JO 

Del análisis hecho hasta ahora, de loe factores de la producci6n 

en su aspecto econ6mico, jurídico y eociol6glco, sabemos que el fondo del 

problema oe mucho más traecendental. El conflicto de amboe intereeee -

no puede contemplarse en opinlonee de loe autoree, eino en la realidad • 

que se eetá llevando a cabo en las relacione• de trabajo dentro de lae --

empresa e. Ee decir, hay autoree que eoetlenen, que el fin que debe •• 

pereegulr el Derecho del Trabajo ee la obtenc16n de loe mcdloe de pro· 

ducci6n, a trav6e de la lucha que debe entablar la claee trabajadora en • 

contra del capital, Esta es una postura que carece de fundamentoe, •• 

puesto que en el instante en que so menciona, una 11claee trabajadora", .. 

se deecrlmina. en contra de aquellos que no Iorman parto de la misma, 

además de que toda lucha, atenta contra el principio armonizador que • 

establece el art !culo segundo do la Ley Federal del Trabajo. Lo que el • 

ee cierto, ee que existe una desigualdad econ6m!ca, pero 6eta desigual• 

dad Implica que loe que no están de acuerdo con la realidad, buequen la • 

forma adecuada de euperarla, Nuestro sistema jurídico no puede tratar 

do que exista la Igualdad econ6mlca, lo que ei procura ee dar lgualee •• 

oportunldadee, 

Si en las relacionee de tr~bajo, que ee deoarrollan en las empre· 

eae, se origina el confiicto, es en la empreaa en donde se puede encon 
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trar una posible eolucl6n, En base a lo expuesto, conelderamoe propl--

clo anallzar nuevamente el artículo ZO do la Ley Federal del Trabajo, -

que noe defino la relacl6n de trabajo y el contrato Individual de traba 

Se entiendo por relacl6n de trabajo, cualquiera que eea -
. el acto que le d6 origen, la preatac16n de un trabajo per-

sonal 1ubordlnado a una persona, mediante el pago de un -
salarlo. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su for
ma o denomlnacl6n, es aquél por virtud do! cual una pel'
aona ae obliga a preatar a otra un trabajo personal 1u
bordlnado, mediante el pago do un salarlo, 

la preetac!6n de un trabajo a que ee refiere el párrafo 
primero y el contrato celebrado producen loe miemos - -
efectos (108). 

Al desglosar e1te artículo noe encontramos primeramente con ---

que la relac16n de trabajo al Igual que el contrato Individual do trabajo •• 

ee dee•rrolla en forma peroonal, en un d.mblto de elbordlnacl6n, que u -

la caraeterbtica esencial de dichas relaciones, En 1egundo término, te 

deoprende la existencia de un 1ujeto que preata eue 1ervlcio1, que •• 

el trabajador y del 1ujeto que recibe dicha proatac16n que oa el patrono, 

que pagar' una remuneracl6n por el trabajo pactado. En tercer lu¡ar 

encontramo1 que ambo• 1ujeto1, • trav61 de un acuerdo de voluntade1 en 

forma voluntaria ae obligan a lo pactado y por 61tlmo, de la reallzac16n 

de la relac16n de trabajo o del contrato Individual ee generan automd.t!ca• 

108 Art. 20 do la L, F, T,; p. 33, 
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mente derecho• y obllgacloneo que estipula el Derecho del Trabajo. 

Por lo que respecta a la aubordlnacl6n, como característica - -

esencial de las relaciones de trabajo, asf como del contrato Individual -

de trabajo, se pueden distinguir la subordlnacl6n jurídica y la econ6mica, 

La subordlnacl6n jurídica consiste en wi derecho subjetivo de mando que 

faculta al sujeto que recibe el servicio, de impartir 6rdenos para que -

ee lleven a cabo, respecto de la materia, eficiencia, lugar y tiempo en .. 

el que se desarrolla la actividad laboral prestada. Por otro lado, el 

sujeto que presta sus servicios, tiene el deber jurídico de obedecer, ya 

que so obllg6 volwitariamente a desarrollar la actividad laboral de acues. 

do a las 6rdenes que reciba, siempre y cuando est6n relaclonadao con --

el trabajo contratado (109). 

La subordlnaci6n econ6mlca se basa en el sometimiento econ6mi-

co que oe d~ entre las clases sociales que existen en las organizaciones 

capltallstao, en la que el trabajador entrega por necesidad, todo su es--

fuerzo a la reallzacl6n de la prestac16n del trabajo, porque este os su -

6nlco medio de vida, obligándose a aceptar que ou actividad eotará sieru 

pre bajo la dlrecci6n de la peroona que le paga por suo servicio• (110), 

El problema que plantea el uso de la palabra subordlnacl6n, os -

109 ROBERTO MUfíOZ RAMON: Derecho del Trabajo T.ll; Ja. ed,, ---
Porr6a, Mblco, 1983, pp. 9-10. 

110 Cfr. F. DE FERRAR!: op. cit., P• 31Z, 
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que de alguna forma, expresa el sometimiento de una persona a otra; .. 

situaci6n que se puede comparar con loa sistemas militares, en donde .. 

la superioridad de rango, permite el control de aquellos que tienen ran

go inferior, En base a este ejemplo, podemos decir, que el trabajador 

puede sentir un malestar emocional, porque en el instante en que se 

obliga a la prostaci6n de sus servicios, sabe de antemano, que tiene 

por encima a un jefe que tiene que obedecer. Si se le diera otro enfo

que a esta situaci6n, el cambio podría ser favorable; simplemente, en .. 

vez de hablar do eubordinacl6n, eubetltu!r eeta palabra por colabora-

cl6n, 

El trabajador al tratar de ingresar en alguna empresa, se entre

vista directamente con la porsona que está a cargo de la contrataci6n .. 

de personal, situaci6n que se puede prestar a una mala interpretaci6n, -

ya que podría pensar el trabajador que sus servicios los va a contratar 

con la persona que lo eetá entreviBtando. En realidad el trabajador con

trata sus servicios con la empresa y no con la persona que lo entr_!! 

vista. 

Una sltuad6n de suma. importancia, es que, el trabajador además 

de ser elemento indispensable en las relaciones de trabajo, es un co

laborador en la realizaci6n de los Cines que persigue toda empresa. -

Si no hay colaboraci6n de parte de todos los sujetoa que intervengan en 

la empresa, simplemente no habrá fin qu6 perseguir, resultando en .. 



la quiebra o cierre de la empresa, Cavazos Floree opina que: 

••• el respeto mutuo de derechos, la comprensi6n rec!prcr 
ca de necesidades y la coordinacl6n técnica de esfuerzos, 
constituyen los elementos indispensables de un moderno .. 
Derecho del Trabajo, que debe buscar sobre todas las 00

-

cosae, la coordinac16n y el justo equilibrio entre los lac .. 
toros de la produccl6n (111), 
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Estamos de acuerdo con el autor y podemos. decir, que no serta -

posible, que dentro de la organizaci6n de la empresa cada 1ujeto actua .. 

ra según su personal forma de pensar, sin estar de común acuerdo con .. 

los dom'•· S 1 la partlclpacl6n, que pueda tener el trabajador adentro --

de la empresa, se ve frenada porque su capacidad s6lo le permite rea-

lizar una determinada !unci6n, puede ser que 6sta aituac16n de estanca--

miento provoque el enajenamiento de su trabajo. Esto adernáa ocasiona -

que viva siempre limitado. Si el trabajador no tiene ambiciones, obvia-

monte los deseos de colaborar serán siempre nulos. Por otro lado, loe 

frutos de dicha colaboraci6n, se obtienen siempre que se deaempef'le una 

buo.na labor, teniendo como consecuencia el constante progreao del traba-

jador, Inclusive permlt16ndole participar cada vez más dentro de la em--

presa, 

4,2, LA EMPRESA 

La partlclpacl6n de los trabajadores en las empresas puede ser -

111 B,C, FLORES: op. cit., p. 103, 
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la posible eolucl6n al conflicto entre el capital y el trabajo. Esta partl• 

clpac16n, como Jo analizaremos, puede ser en Ja geet16n de Ja ompreso. 

Si al trabajador, ln•l•tlmos, se le toma como colaborador de Ja empre 

ea y no como 1ubordlnado, estaremos trente a un concepto totalmente -

dl!erente de lo que u el trabajador, Primeramente se debe hacer con 

ciencia de reapan1abllldad, porque Jos empresarios son Jos que arrice-

gan Ja lnveul6n que hacen y no Jos trabajadórea; Esta ruponsabllldad • 

sería del trabajador, si arriesgara algo, pero como no u este el caso, • 

qulz' por e10 1e mantengan las rolaclonea Jaboralea como eotan. Es 41 

dlspen11.ble superar la nocl6n que so tiene de que el trabajo es 11subor-

dlnado", el trabajador, en eatoa momento1, puede e1tar a Ja par de sus 

jefes. E1 por eato, que nuestro foco de atencl6n ae duvfa al estudio -

que han hecho los t ratadhtas, respecto de la partlclpacl6n que tienen --

101 trabajadores dentro de la empresa. Primeramente hay que menclo·· 

nar el artículo noveno do la Ley Federal del Trabajo, que habla de los -

trabajadores de confianza: 

w categoría de trabajador de confianza, depende de la -
naturaleza de laa !uncionea deaempenadaa y no de la de-
1lgnacl6n que ae d6 al puesto. 

Son !unciones de confianza, la• de dlreccl6n, lnspeccl6n, 
vigilancia y C!scallzacl6n, cuando tengan carácter general, 
y las que se relacionen con trabajos personales del pa- • 
tr6n dentro de la empresa o oetableclmionto (llZ), 

11 Z A rt. 9 de la L, F. T. ; P• Z7. 
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Ell párrafo segundo del artículo noveno es claro, ya que estipula -

en Corma directa que los trabajadores, aunque sean de confianza, pueden 

formar parte de la direccl6n de Ja empresa. Recordemos nuevamente 

que la ley no hace distingos entre Jos trabajadores, como ae!lala el ar-

tfculo octavo en la ley y en el capítulo segundo de este estudio, Los tra-

bajadores de confianza realizan !unciones administrativas on general o -· 

pueden ocupar puestos de gerencia, admlnlstracl6n, d!recc!6n o de ro-· 

presentación, 

El empresario puede confiar en miembros de la empresa, la ·-

dirección de la misma. Esta facultad de dlrecc!bn se otorga a los trabe. 

jadores, quizá no toda, pero parte de la misma. Esta delegación do Ca--

cultades que puede hacer el omprosar!o, deriva del derecho de gestl6n · 

que él mismo tiene. Para entender mejor esto punto, debemos separe· 

el slgnlflcado de Jo que ea el derecho de gostl6n, do lo que es en s! ci 

administrar y el dirigir, porque tienen distintos slgn!flcados, 

El derecho de gosti6n consiste en las facultades del cm- -
prcsarlo para administrar ·planear y organizar• y dirigir 
•mandar y controlar- la prestacl6n del trabajo subordina.. 
do y los bienes empresariales. 

El Derecho do Administrar constate en las facultades del
ernprosario para planear y organizar la prestacl6n del tra
bajo subordinado. 

El derecho de dirigir es la parte central del derecho de • 
gosti6n al cual se debo ordenar todo lo planeado y orga•• 
nizado. El derecho de dirigir, tiene como Cin hacer ope-



rar y llevar a la práctica lo planeado y organizado, Ee
la etapa dinámica. de la gestión (113), 
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Si se tratara do Wla empresa pequeHa, la adminlstraci6n le. pO•• 

dr!a desempeflar Wla sola persona, es por esto que tenemos que hablar 

de empresas considerablemente grandes en las cuales se necesita de va-

rlos elementos para au fWlc!6n. U. dlrecci6n en este caso, no la puede • 

realizar una sola persona, por lo que necesitará delegar funciones e. 

miembros de la empresa para el buen funcionamiento de la misma. 

4.2.1. FUNDAMENTO LEGAL DEL DERECHO DE GEST!ON 

El fundamento legal, lo podemos encontrar en el art!culo lZ3-A, -

lraccl6n IX, inciso f) de la Constitución y en el artículo 131 de la Ley --

Federal del Trabajo, que e. la letra·'dice• 

El Derecho de los trabajadores a participar en las utili-· 
dades no Implica la facultad do intervenir en le. dlrec·
cl6n o admlnlstraci6n de las cmpresae (114), 

A nueetro entender, el que so mencione que los trabajadores •• 

pueden partlclpar, signlflca. e.cercarlo• más a la estructura empresarial; 

entendemos con esto que los trabajadores, son a partir de este art!culo, 

colaboradores como seflalamos ton anterioridad. 

Ahora bien, claramente se establece en el artículo 131, que los • 

113 R,R, MUNOZ: op. cit., pp. 99·101. 
114 Art-, 131 de la L, F. T. ; p. 79, 
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trabajadores al participar en Jae utilidades no implica Ja facultad de in

tervenir en Ja diroccl6n o adminietraci6n de lae empresas. Si ae trata

se de una poquet'la empresa, lo más 16gico ea que una persona adminis

tre, pero en el caso de empreeae medianas o grandes, es necesario -

que la adminietraci6n la realicen no una sino varias personas, por lo -

extenso que puede ser el trabajo. Luego entonces, el empresario, puede 

delegar facultados de adminietraci6n a miembros de la empresa y por -

16gica podemos decir que estos miombroa oon los trabajadores miemos. 

Entonces, este artfculo permite que esta participaci6n de lo• trabajado

res dentro de las empre sao se haga realidad, obviamente so requerirá 

en lo futuro de un nuevo articulado que contemplase directamente la par. 

tlcipaci6n. 

4,3, fORMAS DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA 

Hemos bocho hincapié, en que la• relaciones laborales deben oer 

buenas entre patroneo y trabajadores, aoí rnlomo •eflalamo• que o• in-

dlaponsable quo el trabajador se <teaarrolle en un medio ambiente sano, 

por~uo al todo marcha bien, por 16gica el proceso productivo oaldrá bien, 

Ahora bien, respecto de la• relaciones entro trabajadores y patroneo, -

es importante hacer notar que en una empresa grande, al la comuni-

caci6n e• nuída y loa organismos director•• llegan a tenor rolacionoe 

cetrechae con los trabajadores, ea máo factible ·que esto dé origen 

a una mejor particlpaci6n do loa trabajadores, ~ base a cato dofinl--



romos primero las diversas formas de partlclpac!6n, anotando los 

principales. 
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Loa diveraos tipos de participacl6n que mencionaremos, tomaron -

auge, despues de la Primera Guerra Mundial, en países da Europa y -

son en la actualidad el Coco da atencl6n, puesto que •o han elaborado ln·· 

elusivo artículos cm11tltuclanalea al respecto, asimismo, los m6todos • 

utilizados varían en cada pa{e, Como sel!alamos con anterioridad, la pa,i: 

tlclpaci6n la encontramoa en el derecho de dlreccl6n, que el empresa•• 

rlo tiene que compartir por a1r decirlo, con los trabajadores. Las •• 

formas de partlclpac16n m41 importante•. son: 

l •• El derecho que tiene el personal a cierta lnformacl6n de lo -

que suceda en la empre ea o a eer consultado por medio de la roproaen

tacl6n que tenga dentro de la miema. 

2, - t. codellberac!6n, entendiendo por la misma, la partlclpa--

ci6n de 101 trabajadorea en deciaionea espoc!Clcaa que tome la dlreccl6n. 

3. - t. cogestl6n que ea la partlclpacl6n de loe trabajadores en • 

los 6rganos directores de la empreea, respecto do la goot16n del conjun 

to de cuestiones atlnenteo a la empreea, en la que tanto, dlreccl6n co

mo reprcsentacl6n obrera no chocan, elno que constituyen un s61o meca• 

nlsmo director. 
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4. - La autogeati6n, que no contempla particlpaci6n alguna, puesto 

que toda la direccl6n, aunque no necesariamente la propiedad de la em-

presa, ea realizada por loa trabajadores al elegir loa mismos un --

6rgano director que inclusive está compuesto por rcpreaentantee de los -

trabajadores. 

5, - Lea cooperativas que contempla la Ley Federal del Trabajo, 

en su artículo 1Z3, fraccl6n XXX y que explicaremos más adelante. 

Obviamente estoa tipos de participaci6n implican la creaci6n de -

derechos y obllgacionea para amboa. Normalmente la particlpaci6n que -

tengan loa trabajadoroa varía porque pueden participar en forma norma--

tiva o en forma igual, En el primer caao el patr6n debo comunicarse o -

rcuniree con la reprcecntaci6n obrera, para dar cumplimiento a loe ob .. 

jetivoa de la partlcipaci6n convenidos, La otra forma ae constituyo por 

un cuerpo (mico de compoaici6n mixta, en el que, tanto loa representantes 

de los trabajadores, como loe patrones eatan presentes en forma peril'l!, 

nante y simultánea dentro del organlemo (115), 

Nuestra Constltuc16n que en su artfculo 1Z3-A, !raccl6n JX, habla -

en forma Indirecta de la part lclpac16n que tienen loe trabajadores den-

tro de la empresa: 

115 Cfr. ERNESTO KROTOSCHIN: Tratado Práctloe de Derecho del Traba
.i.2. T.ll; 3a, ed. Dcpalma, Buenos Aires, 1979, PP• 89-111. 



IX, Los trabajadores tendrán derecho a una participaci6n 
en las utilidades de las empresas, regulada de conCormi· 
dad con las siguientes normas; 

A) una comis16n nacional Integrada con representantes • 
de los trabajadores, de los patrones y del gobierno,,, 
(116). 
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Dijimos en forma Indirecta, porque; el comparamos el texto con! 

tltuc!onal con las otras Cormae do partlclpac16n, la primera no establ,!l. 

ce una particlpaci6n en la dlreccl6n de la empresa en forma directa •• 

elno que entendemos por esto tipo de participac16n, la que tiene el tra-

bajador en el deoompo!lo do eue laboree, El gobierno como •c!lalamoo,. 

tambl6n participa con representantas y el Art!culo 123 lo mcnclon:. nuo~ 

monto en la fracc!6n XII: 

So considera de utilidad social la expcdlcl6n do un:o loy 
para la crcaci6n do un or¡¡an!smo lntc:¡rado por rcprcocn
tantcs dol Gobiomo Federal, do los trabaj1doro• y do • 
los patronos, que adm!nlot re lo• roeuroos del fondo na
cional do la vivienda .. , ( 117), 

El art!culo 123 en au lraccl6n XXX, menciona la p:i.rt!clpac16n do 

los trabajldores, pero en oocledado• cooperntlvaa que dice: 

A elmiomo, eertln cono ido radas de utilidad eocial lao so- • 
cledado• cooperativas para 13 conotruccl6n do c11oae b3-
ratao o higi6n!cao, deo:lnadllB a ocr adquiridas en pro
piedad por loo t rebajadores en pinza• dotormlnada• (l 18), 

116 Art, 123 de la CPEUM¡ P• 105. 
117 lbld.,p. 107 
118 lbld.,p. 111. 
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El autor Mantilla Mollna nos explica el significado de las coopera-

tlvae en las que loe trabajadores tienen 1m papel de suma Importancia 

y que normalmente se dlatlnguen dos tipos de cooperativas: la de pro··· 

duccl6n y la de consumo: 

Son cooperativas de coneunúdoree, aquellas cuyos núem
broe se asocian con el objeto de obtener en comW. bienes 
o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades in
dividuales de produccl6n. Aeinúemo tiene por regla, el 
no poder celebrar operaciones con el público y deben 11-
mitar sus actlvidndee cxclueivamenta a sus propios .. 
núembroe, 

Son cooperativas de producci6n aquellas en que los socios 
se obligan a prestar sus servicios en la misma empresa 
explotada por Ja sociedad y en la que, por regla general, 
no puede haber asalariados, sino que todos Jos trabaja-
dores deben tener en principio, el carácter de socios - -
(JJ9). 

Las cooperativas, eegW. Jo establoco su ley, se lntogran exclusl-· 

vamente por miembros de Ja clase trabajadora. Visto en determinado •• 

ángulo, podemos decir que Jos miembros son sus propios empresarios. 

J..e. otra perspectiva puede llmltar al campo de accl6n de las coopera·-

tlvas, porque al constltulroe con núembroe que sean exclusivamente de • 

la "clase trabajadora 11 significa que hay quienes no pueden formar parte 

de las cooperativas; obviamente aquellos que no pertenezcan a JA.clase 

trabajadora, 

119 ROBERTO MANTILLA MOLINA: Derecho Me.-ca_'!llii !Ba. ed., Porrúa, 
M6xico, 1979, pp. 294-295. 
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Como las cooperativas no tienen el objetivo de perseguir el lucro, 

por ende, no pueden celebrar operaciones con el público. En el caso de -

lae cooperativas de consunúdoros, los bienes y servicios son consumi 00 .. 

dos por loe miemos socios, Las cooperativas de producci6n, no tienen 

asalariados, ya que loe trabajadores son socios y se obligan a prestar -

sus servicios para la explotaci6n de la misma (IZO). Aqu! también se -

argumenta el asunto re!erente a que la legislaci6n laboral menciona que 

todo trabajador debo recibir a cambio del trabajo prestado una remunera

ci6n igual, Quizá esta situaci6n se substituya con la idea de que se tra

ta de socio-empleados y que reciben en su momento alguna utilidad, --

puesto que nadie trabaja por nada a cambio. 

4,3,¡, DIFERENCIAS EN LAS FORMAS DE PARTIC!PACION 

Una vez anotados los sign!Clcados de las diveraas formas de Pª.!: 

tlcipaci6n, podemos compararlas para encontrar o! tipo de participa--

ci6n más viable al interés de nuestro sisten;ia. Lo que no• interna on

contral:' primeramente es la existencia do la relaci6n obrero-patronal -

que posteJ:>iormente indicará la colaboraci6n do ambos intoresea, 

Soffalamos primeramente el derecho que gozan los trabajadorea -

a la informacl6n, inclusive a través de la rcpreeentaci6n que tengan deu 

tro de la emproza, El problema que rov!Dte a primera luz esta for·-

IZO !bid,, p. 30Z, 
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ma, ce que está limitada en eu part!cipac!6n por sor precisamente e6lo 

informaci6n o consulta lo que pueden tenor los trabajadores en relaci6n 

con la direcc16n. La codol!beraci6n tiene el mlemoproblema porque s6· 

lo resuelve decisiones eepec!Iicas. Si bien es cierto_ que existen las r!! 

laciones obrero-patronales en estos dos caeos, su campo de aplicación es 

limitado. La autogeeti6n queda lejos de lo que buscamos porque como BJ! 

ftala su deflnlclbn, e61o loe trabajadores participan en la dlrecci6n de la 

empresa, excluyendo a loe patronos, ademáo esta forma de participación 

s6lo ee desarrolla en pa!see socialistas. Las cooperativas reflejan este • 

problema en forma similar, puesto que ee constituyen exclusivamente por 

miembros de la claoe trabajadora y no pueden celebrar operaciones con· 

el p6blico, Además, de que no eo contempla lo que entendemos por rol! 

clonen obroro-patronalos, ya que Be excluyo por completo esta ligura por 

estar cone!itu!das las cooperativas oxcluolvamente por m!ombroe do la • 

clase trabajadora. 

Por 6ltimo tenemos la cogoeti6n, que en resumen es el trabajo en 

conjunto y en igualdad, que de ea rrollan tanto trabajadora• como patronos. 

Las caracter!eticae de esta figura, sf revisten loe requisitos que eefta-· 

lamos. Como vimos en eu dcí!nic!6n, la cogoeti6n guarda una caracteríe· 

t!ca de suma importancia, porque procura la colaboración de trabajado

res y patronee, asimismo, la participación do los trabajadores oe reali-· 

za en la gestión de la empresa, quo a eu voz abarca la totalidad de 

la adminletraci6n. Ahora bien, la cogost16n ee la figura que más ee • 
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aproxima a la posible soluci6n del conflicto entre capital y trabajo, por • 

eso consideramos necesario mencionar las principales características do 

la misma, 

4.3.2. LA COGESTION 

La cogestl6n es la partlcipacl6n de los trabajadores en la gestl6n 

de las empresas en conjunci6n con los 6rganos directores. Eota forma • 

de particlpacl6n contiene los elementos indispensables para que el cap!· 

tal y el trabajo colaboren en un ambiente armonioso, por ende, podemoa -

decir que la cogesti6n pod:ía ser la posible soluci6n al conflicto del que 

tanto hemos hablado y que actualmente todavía no es resuelto. .Ahora •• 

bien, tan s6lo hemos visto en forma general el alcance do esta figura -

jurídica laboral y podomos decir que al igual que el Derecho Laboral es 

nueva e inconclusa. Por lo mismo la cogestl6n todavía no se ha im·-· 

plantado en nuestra loglslnci6n en forma regular. Es aqu! en donde te-

nemes que buscar en la legislaci6n extranjera, ol contenido do esta C!-· 

gura jurídica que ha dado buenos resultados, como eo el caso do A 1011'1!!. 

nia Federal. 

Despues do la 11 Guerra Mundial, los trabajadores alemanes ad

quirieron el derecho de codetorminaci6n en las decisiones omprosarialos, 

. creando esto una corresponsabll!dad y la partlclpaci6n equitativa do los 

trabajadores en todas las medidas y decisiones do empresas. 

En enero 15 do 1972 crearon la Ley de Constltucl6n de Trabajo,. 
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ocupándoee principalmente de loe prlnciploe y la organlzacl6n de la Con!. 

tltuc16n del Trabajo. Tambl6n ee ocupa de la protecci6n, derechoe y de

beree del Coneejo de Trabajadoreo, apllcándooe primordialmente a empr.11 

sas privadas con 5 o mlf.1 trabajador••· 

El Conoejo de Trabajado•e• repretenta al pereonal de la empre-

ea, mismos que eligen a loo miembros del Consejo, cuya duracl6n ea -

de tres afloa, El Consejo ejerce loa derechos de partlclpaci6n con el 

patr6n y dentro de las reuniones que organiza deberá presentar un lnfo!: 

me con las actividadeo que haga. En estas reuniones loa trabajadores 

pueden opinar respecto de las decioloneo y hacer proposiciones de loa 

asunto• que 1e discutan, que normalmente oon de índole llnanclera, oc.!! 

nómica y social, 

Loa sindlcato1 apoyan y aconoejan primordialmente, ya que lnatl

tuclonalmente oe manejan aparte del Con1ejo. Loa miembros del Cono.!! 

jo tienen derecho a UJJa licencia para participar en curooo de capacita

ción referente a lae actividades del Conoejo, 

El Conoejo tiene como principio el trabajo en conjunto, que deo-

arrolle con el patrÓn en un ambiente de mutua conCianza y de acuerdo a 

loa convenios colectivos, en colaboración con loa sindicatos y asociacio

nes patronales que representen el eetableclmlcnt? para el bien com6n --
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de ambos, Es obligaci6n de los que participaron, mantener Ja paz (121), 

El Consejo tiene el derecho de codetermlnacl6n en Jos siguientes -

asuntos, siempre y cuando no est6n determinados por estatutos o conve--

nlo colectivo: 

l.- Aswitos relacionados con el orden y la conducta de los cm- .. 

pleados en el establecimiento, 

2, - El principio y el fin de las horas diarias do trabajo, Ja dls-

trlbucl6n del tiempo de trabajo entro los diversos días de la semana, el 

acortamiento o prolongamiento provisional del tiempo de trabajo normal. 

3. - El establecimiento de loo principios generales quu rigen las -

licencias y de loe programas de licencia·, 

4, - La lntroducci6n y el uao de dispositivos t6cnlcos dlseílados -

para vigilar el comportamiento o el doeempeflo de Jos empleados. 

5. - Medidas para prevenir los accidentes Industria lee y las en-

formedados profoslonaloa. 

6, - le forma, organlzaci6n y admlnlstrac16n do los servicios so-

clales, 

121 C{r, KARL FITTING: "L.; Part!cipaci6n de los Trabajadore• en las -
Decisiones dentro de ]as Emnresae en la Rcp(tblica Federal de Ale ... 
i:nanla!'; en Revista Mexicana del Trabajo¡ Sccrctarfo del Trabajo y -
Provisi6n Social, M6xico, ?a, Epoca, No, 3,, Jul-Sep., 1974, pp.196-198. 
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7, - La aelgnaci6n y el retiro de una vivienda rentada al trabaja

dor en virtud de una relaci6n de empleo, y el establecimiento de lae --

condiciones generales de uso. 

B.• Cuestiones relacionadas con la remuneraci6n, especialmente .. 

el establecimiento de los principios pertinentes y la lntroduccl6n y uso -

de nuevos m6todoe de remunerac!6n. 

9. - La lljacl6n de tasas de empleo y de bonif!caci6n y de otros -

pagos comparables relacionados con el desempeflo, Incluyendo loe coell

cientee de efectivo (122). 

Las obllgacionee máa importantel del patr6n, son las siguientes: 

l, - Debe Informar al Consejo de Trabajadores y analizar las m.!!, 

dldaa propuestao re1pecto de la estructuracl6n, organlzacl6n, diseno de 

empleos, operaciones y el medio de trabajo, 

2, - Debo lntormar sobre loe aauntos relacionados con la plano!!, 

ci6n de recursos humanos y consultarlo 1obre la naturaleza y la exton-

si6n de la acci6n requerida y loa medios para evitar las penalidades, 

3, - En establecimientos con más de veinte empleados con dere

chos de voto, el patr6n debo obtener la aprob&ci6n del Consejo de Tra-

122 Ibid., pp. 199-200. 
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bajadores antes de contratar, claeiCicar, rec!aol!icar o cambiar de ei-

tio a 101 empleados. 

4. - El patr6n debe consultar al Consejo de Trabajadores antee -

de cada despido e indicar loe motivos del mismo, Todo deapido que ae 

efectúo sin con1ultar al Consejo, ee nulo e invtlido. 

Se creará un Comit6 de finanzas, en empresas con mh de 100 -

trabajadores y sus miembros serán nombrados por el conaejo de traba

jadores, cuyo deber e• con1ultar al patr6n en loe uuntos financieros -

para que posteriormente se rinda un informe al consejo. Cuando el -

patrón y el consejo no acuerden re1pecto de una mod!Cicaci6n planeada, -

el asunto 1e reeolver' amilto11mente a trav6a de un comlt6 concilia

torio. Para poder llegar a una declei6n o lograr la conciliaci6n do -

loa confilctoe que se llegasen a ocasionar, la Ley de Conatitucl6n del -

Trabajo, ofrece la apelacl6n al comlt6 de conciliación o al tribunal -

de trabajo (123), 

El campo de accl6n, tanto del Conaejo de TrabajadorH como el -

patr6n, orbita alrededor de una área Hpecrflca fundamentalmente y ~

'que el todo Jo relacionado con el personal. Con1ideramo1 que 81 euma

mente ben6fico para toda• Jae empresas l>ata 1ituaci6n, porque el patrón 

123 Cfr. !bid., PP• ZOZ-203. 
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en realidad 18 ocupa de 'reas como la financiera o la administrativa, -

en las que el conocimiento de parte del Conoejo de Trabajadores ae vea 

reducida por no tonar la experiencia, 1ucediendo lo mi1mo con el patr6n, 

ya que él puede carecer de los conoclmiento1 e lnCormacl6n a fondo del -

área del personal, más a<in alee trata de una empre1a grande can mi-

lee de trabajadores, El tiempo que requerirfa el patr6n para conocer -

todos loe pormenores del personal le qultar!a el tiempo que necesita en -

realidad para atender otras áreas admlnletratlvaa, luego entonces, toda -

la lnformacl6n y conocimiento que tenga el Consejo de Trabajadores se -

puede Intercambiar con la aportac16n que d6 el patr6n de sus conoclmien 

toa, equilibrándose ambos Intereses en el aspecto de Intercambio de co--

nocimlen toe e lnlormacl6n. 

4,3,3, PROBLEMAS JURIDICOS DE LA COGESTION 

Una vez estudiado• loa caractereo generales de la cogeet!6n, ea 

menester hablar de lo que llamar!amo1 101 "contrae" o aspecto• nega-

t!voe, que tambl6n son inmanentes en la cogeet16n, Los puntos que se -

estudiaron en el eublncleo Inmediato anterior, son por ende loe ''pros" o 

aspectos poaltlvoa de e1ta figura, El maestro Kroto1chln menciona loe 

siguiente• problemas jur!dlcoe que la coge1t!6n plantea al participar en 

la direcci6n de empresa.: 

1, - El principio do cogeatl6n o codeclsl6n puede entrar 
en conflicto con la garantía de la propiedad privada, Es
to resulta de toe derechos inherentes a loe tenedores de 



acciones u otra forma de partlclpaci6n patrimonial que -
se verían afectados al conceder la codoclsl6n a los tra
bajadores (1Z4). 
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Bajo estas clrcunatanclas.supuastamento se restringen laa facult'1· 

des Inherentes a los accionistas, ya que la dlrecci6n de la empreoa -· 

tendría que compartirse, por así decirlo, can las decislone1 de 101 tra--

bajadores que no son socios. Desdo este punto de vista, ar oe limitan •• 

las facultados del accionista puesto que ya no tendría la libertad de to•• 

mar ciertas decisiones por tenor que tomar en cuenta las declslonea •• 

de los trabajadora•. Pero, el autor e6lo menciona cote problema jurídl-

co, máe no lo soluciona, Consldoramoe tomando como ejemplo lao 1ocle-

dades an6nlmae en nuestro país, que 11 se podría encontrar una 1olu--

c16n a esta problema. Las acciones son doc\unento1 que traen apareja-

dos derechos y obligaciones para los tenedoree y son sumamente lmpor• 

tantos, porque lo dan un status al socio dentro do la ompreea, Si el -

Consejo de Trabajadores comprara acclonea, automáticamente se conve,t 

tlrían en socios, Además en el contrato social de la empreea oe puede 

estipular que el capital se divida en dlveraaa claaea de acciones con d,!! 

rochoa ospeclalea para cada claee do accione a, formando categorías, lu.!! 

go entonces, el Coneojo de Trabajadorea, en el aupueato do que obtenga -· 

acciones solamente tendría que nombrar a un repreaentante com<m (IZS), 

1Z4 E. KRO'l'OSCHIN: op. cit., p. 106. 
1Z5 Cfr. R.M.MOLINA: op. cit., PP• 360-361. 
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Dicho lo anterior, podemos decir que subsiste la protecc!6n adecuada a -

los accionistas fundadores de la empresa, por la em!a!6n de diversas -

claaeo de acciones y por el otro lado la empresa gana en el sentido de --

que ae hace máa reaponaablea a loa t rabajadorea, además de hacerlos -

parte del capital de la empreoa. Con la eotrlcta apllcac!6n de la1 le--

yes, tanto patronea como trabajadorea pueden aalir beneC!ciado• •In ares 

tar la Cuente de trabajo. La nota Importante de este aounto ea que am-

boa Intereses pueden trabajar en conjunto y armonía. 

2. - Esta facultad de codecia!6n ea ~ompatible con el -
sistema de negoc!ac!6n colectiva? 

X.. n egoc!ac!6n y contratac!6n colectiva• presuponen la -
ex!atencla y el reconocimiento de Intereses antag6nicoa -
entre la• partea empresarial y obrera y la paridad de -
condiciones de negociaci6n, cuya finalidad canalete en - -
equilibrar estos lntereaea, 

La partlclpacl6n, con facultades de codeciai6n de repre
sentantes de 101 trabajadores en los 6rganoa directivos -
de las empresas, puede slgn!Cicar que no ae cumple ya -
el presupuesto de paridad, por loa cambios estructura-
lea que H Introducen en la repreaentacl6n de ambas Pª!:. 
tea de la negoclacl6n. Según el grado de coge•tl6n, la -
convención colectiva podría convertirse hasta en una elp,! 
ele de negocio consigo mismo. 

las miomas dudu ... pruentan rupecto del ejercicio 
del derecho de huelga, el cual tambl6n puede resultar -
afectado, por pertenecer representantes obrero• a 101 -
6rgano1 dlrectlvoa de la empreH contra la cual la huel
ga se dirige y deoequlllbra la paridad entre la• parteo -
del conflicto (126). 

126 E, KROTOSCHIN: op. cit., p. 107, 
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Este problema que representa la contratacl6n colectiva, se pue-

de remediar siempre y cuando oe modifique el pensamiento que sostiene 

al reconocer Interese• antag6nlcoa, Inaiatlmoa, el derecho del traba o 

!ue creado para reoolver d!Ierenclao, no para ausplclarlu, el capital y 

trabajo al Hr elemento• lndlapensablea para el deearrollo de la produs. 

ci6n deben de trabajar en colaboraci6n dejando por un lado problemu --

partlculareo para trabajar en conjunto y armonfa, Podemo1 decir lo mi! 

1110 en lo que reopecta al derecho de huelga, ya en la parta Ilnal del pr.! 

mer capítulo aefta!amo1 que el constituyente del 17 crea eota ligur& ju-

r!dica para equilibrar loa lntereaea entre el capital y el trabajo, no la • 

cre6 para que fuese utilizada como instrumento de lucha, 

3. • Otra cueati6n ae re!lere a la naturaleza jur!dica de 
loa organlamoa representativo• del peraonal que H con! 
tltuyan Independientemente de 101 6rganoa directivo• de • 
la empreaa (consejo• de empreaa, comioione1 Interna•)· 
(127). 

El problema que plantea el autor, e1 que 101 trabajadore1 activo• 

crearan una pereona jur!dica dUerente a la empreoa, por el 1610 hecho 

de participar en la1 decl•iones de la empresa, E1to no podría reoul·-

tar, porque al no Hr 1oclo1, carecen de patrimonio propio, utatuto1 y -

6rgano1 directore1 lndispensablu para la constltuci6n de un ente jurf-

dico, haciendo al conoejo do trnbnjadoroo oohimcnte una com\lnldnd 06-

127 Ibid., p. 108, 
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lo en el sentido soclol6gico que nada tiene que ver con las institucione1 -

jurídicas re conocidas (1Z8), 

Si los trabajadores pretenden colaborar con la empresa, principal-

mente en la toma de declllione1, no 1erfa lógico que le con1tituye1en ·-

como un ente jurídico diferente a la empreoa pueeto que esto aignlíica--

ría la no aceptac16n de 101 lineamiento• de la empreea, Por otro lado 

podríamos mencionar que 1i ta cogeoti6n !uee~ contemplada por ta legl! 

tacl6n mexicana, a primera luz, se tendría el caso de oboervar el ---

principio fundamental de toda empreoa y que e1 la lealtad recíproca en-

tre trabajadorea y patrones. X. Ley Federal del Trabajo oboerva ute -

principio en 1u artículo 311 

Loa con trato• y tao relaciones de trabajo obligan a lo -
expreaamente pactado y a las consecuenc1a11 que sean con 
!ormes a las norma• de trabajo, a la buena !e y a ta 
equidad (1Z9), 

A1imi1mo, el artículo 47, fraccl6n ll y el artículo 51, fraccl6n --

ll, mencionan que la probidad y honradez deben privar en tae retacione1 

de trabajo y por 1u parte el Artículo 134, fraccl6n IV menciona que el • 

trabajo ee debe deeempeflar con ta intenoldad, cuidado y e1mero apropia-

do• (130), E1to1 precepto• laboratu, obligan al mutuo reapeto que debe 

IZB crr. !bid •• P· 109. 
1Z9 Art. 31 de la L, F. T.; p. 39, 
130 Cfr. ibid,, Art. 47 trace, ll., p. 46: Art. 51 i'racc, ll,, p. 50; Art, -

134 Fracc. IV., p. 86. 
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existir en el trabajo mismo, haciendo que las relacl anea de trabajo ade-

más de ejecutarse con honestidad se lleven de acuerdo a la moral y a -

la 6tica que debe reinar en loe hombres, 

4. - Hay que considerar la reoponoabilidad de 101 orga- -
niamoe repreaentativoa por loa act 01 que realizan, y, -
por otro lado, la influencia que HtOI acto• pueden tener 
sobre la respon1abilidad del empleador (131). 

El autor con•idera que la doctrina del riesgo reprHenta un gra• 

ve problema porque ae tendría que delinear el alcance de la re1pon1&• 

bllldad reapecto de 101 acto1 ilfcito1 que 1e cometen, Si el con1ejo de 

ernpreaa comete alguna falta ae debería de raaponaablllzar, paro en al • 

caao de loa trabajadore• que integran el con1ejo a6lo ae lH haría rea--

ponsable1 en forma individual y ha1ta cierto punto (132). Loa trabaja·· 

dore1 no serían responsables de laa faltas que cometieran 1ua repre•en 

tante1 en el conaejo y vicever1a, luego entonce•, en realidad toda la re! 

ponaabilidad corre a cargo de loa empleadorea que tienen la direcci6n da 

la empresa y el riesgo que ea corre por p6rdidaa lo a1umen 101 1oclo1, 

puesto que su vocaci6n a las ganancias y a laa p6rdidaa ad lo a1tipula. 

Nuevamente podemoa decir que una eoluci6n a e1te problema 1erfa el • 

tratar qua el consejo adquiriera accione• para que adeznja de re1pon--

eabilizaraa más, tuviera que aeumir las p6rdidae, Eata lituaci6n tiene 

131 E, KROTOS'CHlN: op. cit., p. 110. 
132 CCr, ibid,. P• 111. 
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Bu lógica, toda vez que los trabajadores nada tienen que perder, pero --

si fuesen propietarios de acciones de la empresa, obviamente tendrían -

algo que perder. 

Independientemente de loa problemas que lleve consigo la Coge•-

ti6n, consideramos necesario que nuestros estatutos laboralee la contern 

plen, Ya durante el sexenio del presidente Echeverr!a hubo tentativas --

de Implantar eata Ilgura jur!dlc&, pero por razones que todav!a descong 

cemoa, nunca se llev6 a cabo (133). 

La nota m&s importante de la cogestlón, es que permite la cola-

boraci6n en grupo del capital y el trabajo, equilibrando respon1&b!lldade1 

y creando un medio ambiente propicio eliminando de 6sta forma cualquier 

divergencia entre ambos !nteresea. Para que la cogesti6n pueda dBI--

arrollarse en todos auB ámbitos, ea menester ante• que nada dar capa-

citación a todo el persona~ Incluyendo a los órganos directo rea con el --

propósito de que oe entienda con claridad 101 flnea de eata figura jurf--

dlca, La madure& presegulda por ambos lntereaes depender:l, en una 

opinión personal, de un !actor determinante como lo ea la educación. 

El bito de las buenas relacionea entre trabajadores y patronea -

requiere definitivamente de su apego a 101 valorea moralea y buenas --

133 Cir. NESTOR, DE BUEN L. : El Derecho del Traba lo T.I.; Sa. ed., -
Porrtía, Mbico, l 984. p. 58, 
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costumbres que al parecer a nadie le intereaa. lllslstimos, al ya hubo -

lntentoa por implantar esta figura en nuestra leglslacl6n laboral y falla-

ron, ae tiene que volver a Intentar, de otra forma nunca sabremoa al 

tiene 6xito o no la coge1tl6n en mediar el conflicto de 101 Cactorea de la 

produccl6n. Esto s61o se obtendr4 can conatancla, reeponaabllldad, hon-

radez y la unl6n de todo•, 
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CONCLUSIONES 

1, • Los factores de la producci6n seg6n la defln!ci6n clásica • 

que la Economía da son: tierra, el capital y el trabajo, El elemento 

tierra se constituye por todos los recursos naturales. El trabajo se 

compone por el esfuerzo humano, tanto físico como mental. El capital 1e 

constituye por la acumulacl6n de la riqueza o puede estar representada 

por otros elementos como lao fllbricas, plantas, mác¡ulnaa o dinero, 

z. - El Derecho del Trabajo considera fundamentalmente como fac

tores de la produccl6n al capital y al trabajo. Por un lado repre1entan -

a los due!los de los medios de produccl6n o capitalistas y por el otro •• 

lado encontramo1 a la clase trabajadora. Asimismo ambo1 lntereou 

son loo sujetos indispensables en las relacloneo de trabajo. 

3,. la evoluci6n del Derecho del Trabajo empieza con la Revolu

c16n Industrial caracterizada principalmente por la !ntroducci6n de la •• 

máquina y la tran•ici6n del arteeano apegado al modus vivendi del oi1te•• 

ma feudal, al trabajo fabril en las zonas industriales, En esta Epoca • 

en la que g randoo conglomerados do trabajadores considerados como •• 

~'mercancía" eran explotados por estar sujetos a la ley de oferta y de·• 

manda, nace la lcglslacl6n laboral que se considera de emergencia, ya • 

q~e el Estado toma parte para tutelar al trabajador que además de oer • 

el econ6micamente d6bll estaba sujeto a trabajos. lnírahumanos, 
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4,. Con la ldeolog!a marxista se Introduce el término de capita

lista y proletariado, contrastando atin más el aparento conflicto entre lo• 

factores de la produccl6n. Cabe mencionar que la ldeolog!a na rxlsta 

estuvo sujeta a un determinado momento hht6rlco, haciendo que esta poi· 

tura no sea ·válida para un 1iatema democrático actual en donde ae lm·· 

pulsa al capital fundamentalmente, porque oe permite la propiedad priV!, 

da, como ea el caso de M6xico. 

5 •• Se puede comparar la vida medieval con aquella que vivieron 

loa trabajadorea en la Revolucl6n Mexicana, ya que ae dieron altuaclones 

muy e!mllaree. Los hacendados y lat!Cundlstae cuya Irresponsabilidad •• 

los condujo a explotar al trabajador, tuvo como consecuencia el e1tanca 00 

miento econ6mlco y el surgimiento de un levantamiento de armas masivo, 

Aunque ol dictador Don Porfirio conalgu16 que el pueblo viviera pac!CI·· 

camente Iue a costa de explotar a los humildes que eran prácticamente 

la mayor!a del pa!s. Bajo estas circunstancias se croa el artículo 123 • 

para proteger al trabajo siendo M6xico ol primero en estipular tan bella 

obra a nivel constitucional. 

6 •• E! constituyente do 1917 con el objeto do brindarle mayor prg 

teccl6n al trabajador, lo faculta para ejercer la huelga cuyo objetivo prl· 

mordlal es equilibrar los diversos factores de la produccl6n, armonizan 

do lo• derechos del trabajo con loa del capital, Consideramos que la •• 

euspcnsi6n do laborea como consecuencia del ejercicio de huelga no ben!! 



118. 

licia ni a loa trabajadores ni a loa patronea, ya• que se frena auto""!!· 

camente el trabajo y la produccl6n, 

7. • El Derecho del Trabajo ea el conjunto de principlo1 y norma• 

jurídicas que regulan las relaciones de loa trabajadora• y patronea en t,!! 

do lo relacionado con el trabajo, Necesariamente lao facultade1 del patr6n 

se limitan por el dallo que se hizo al trabajador, lnclualve al grado de •• 

que Ja Ley Federal del Trabajo no menciona en forma expreH derecho• -

en favor de los patrones. Esto ea, los derecho• de loe patronea, •e en•• 

tienden derivados de la norma laboral en forma Indirecta. 

8. • El fin que debe peraegulr el Derecho del Trabajo ea la arm,!! 

n!a y colaboracl6n en conjunto de trabajadoreo y patronea, para el bene· 

licio de la oociedad, 

9, • la norma laboral no hace dlatlnci6n alguna entre 101 traba-· 

jadore1, Trabajadorea ion aquellao peroonao !!1lcao que preatan un oer-

vicio a cambio de una remunerac!6n por el trabajo preatado, ejecut,ndooe 

en calidad de 1ubord!nac!6n. Con1ideramo1 que 1er!a m4• propio no •• 

utilizar t6rm!no1 como la 1ubordlnaci6n o conflicto y m41 blan 1ub1t!tul.1: 

loo con palabrao como colaboracl6n o cooperaci6n, 

10,. El Derecho del Trabajo no oe un derecho que proteja a una • 

claae o claoeo, lue creado para regular lao ••!•clone• obrero 0 patronale1. 

la leglalacl6n laboral ea para todo~ y no para alguno•, no e1 un lnetru· 

mento o arma de lucha, o!no que ea un conjunto iie norma• jur!dlcao • 
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creado para beneficiar a la sociedad en lo concerniente al trabajo, 

11 •• Loa hombres ion Iguales, porque tienen 1lmilarea caracte

r!1tlcaa blol6glcaa y flalol6glcaa, pero ion dealgualeo por el oexo, color 

de ple, modo de pensar, edad, conatltuc16n !!olea, etc. Desde un punto • 

de vista jurídico la Igualdad ae manifiesta en la poalbllldad y capacidad 

de que varlao persona•, adquieran y contraigan derechos y obllgacloneo 

derivadas de una cierta y determinada altuacl6n en la que ee encuen··· 

tran, El Derecho del Trabajo, estipula la Igualdad que todo1 tienen Creg 

te a la norma laboral, 

12 •• la familia es la ln•tltuc16n 1oclal por excelencia, E1 en e! 

te n6cleo en donde el Individuo aprenderá todo lo neceaarlo para 1u deo-•• 

arrollo en la sociedad. i. falta de educación del Individuo lo deja en el• 

tado de ignorancia llmitllndolo en sua posibilidades de enfrentaroe a la •• 

vida. Conalderamo1 que un elemento declalvo que ocasiona el conflicto• 

de 101 (actorea de la produccl6n proviene de la falta de cducacl6n del • 

Individuo, A1lml1mo, el desarrollo de la per•onalldad del hombre 111r• 

eana en tanto tenga Interacción con grupo• 1oclale1 en 101 qua 101 valo•· 

rea morale1 esU!n bien cimentado•, de lo contrario adoptar• todo loma

lo que pueda provenir de estos grupos, Loa grupoa 10 dividen en prl·· 

rnarloa, como el caao de la familia y en •ccundarlo• como lo ea la lgl~ 

ala, lo• amigos, laa oflclnaa, la fábrica, etc, 

13,- la S oclolog!a del Trabajo ea una ciencia que estudia al Ir!, 
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bajador y todas las relaciones y grupos a los que pertenezca. X. ayu

da que aporta esta ciencia es de suma importancia, pueato que 1e pue

den detectar los malestares que tenga el trabajador en el deeempeflo -

de eus laboree. Tambi6n 1irve de orientacl6n a las relacioneo familia-

res y 1ociale1, procurando que se desarrolla en un medio ambiente pro .. 

picio, lA psicología induotr!al es ben6Clca,porque procura 1oluc!onar -

loe problemas del trabajador en la industria, adem&e de orientar a 101 -

6rgano• directores para la mejor comprensi6n de 101 problema• que 

puedan existir en la emprea& y en la1 relacione• obrero-patronales, 

14. - La partlclpacl6n de 101 trabajadorea en la direccl6n de laa -

empreoao puede aer una po•lble solucl6n a futuro dli confilcto existente -

entre el capital y el tr&b3jo, lA figura jurídica que analiza esta aitua--

ci6n ea la coge1ti6n, cuyo intento de introducirla en Mbico ee vi6 fru1-

trada, 

15, - Z. cogeetl6n eo la partlclpacl6n de loa trabajadoreo en la 

1eotl6n de las empresu en conjuncl6n can loa 6rgano1 directores. Sa 

con•tltuye fundamentalmente de loa trabajadores y 101 a1unto1 que rn61 -

le interesan ion todo1 aquellos relaclonadoa con el pereonal, con la sal

vedad de que puede participar en 1&1 dem&• áreao adminlltratlvao 11 -

aa! ae prevee en el contrato •oclal, La importa.ncla de esta figura oe -

centra en el trabajo en conjunto de trabajadore1 y patronea. !.& leghla

cl6n laboral mexicana puede contemplar en un futuro la cogeetl6n, aler¡¡ 
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pre y cuando se cambie la forma de pensar de todos aquellos que lnsl!!, 

tan en contraponer al capital y al trabajo, pero para que este suceso se 

lleve a cabo ae tendr!a que educar en todos aus aspecto• a trabajado 

rea, patroneo y en s! a toda la poblacl6n, asunto que conelderamo1, toda· 

v!a e1ta muy lejoa por alcanzar de la realidad en que vivimoa, 

16, • Comprendiendo el devenir hlat6rlco-evolutlvo del aer humano, 

a 1! como el entorno en el cual ae deaarrolla, podríamo1 entender a lu • 

11verdade11 11 de hoy como las 11mentira11 11 del maflana y en con1ecuencia -

lo que ea adecuado en el presente para el bleneatar del ser humano, pu!, 

de ser que no lo sea el d!a de maftana, Oue aquello que ha reoultado •• 

muy adecuado ante problemas pol!tlco, econ6mlco y socialo1, su1cltado1 

1'allá 11 y "entonces", no son aplicables en el presente, 

Dicho lo ant erlor, existo la necesidad Imperante do recibir con-· 

tlnuamente el espíritu do las leyes, ya que estas constituyen la e1truc

tura fundamental en que 1e basan los l!mlte1 del sor humano para 1u -· 

dooarrollo on sociedad. De esta forma se podrán re1petar loa derecho• 

de terceros con el prop6slto de convivir en armonía y en donde la "cola

boraci6n11 yno el 11confllcto 11 sean las motas por alcanzar. 

17. - En suma, conslderamoa Incorrecta la postura adoptada al -

hablar de un "aparente" conflicto entre el capital y el trabajo. Amboa •• 

elementos se deben entender y estudiar de acuerdo a la po1tura unitaria 
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y no desde un punto de vista duallsta como se ha venido haciendo. 
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LISTA DE SIGLAS DE ORDENAMIENTOS LEGALES UTILIZADOS 

CPEUMr Constltuci6n Pol!tlca de Jos Estados Unidos Mexicanos, 
LFT: Ley Federal del Trabajo. 
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