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INTRODUCCIOI': 

La. creación legislativa de una prestación de carácter cconomico ~ social en la lcw.islación 

laboral. ha exigido de un largo proceso de gestación. en el que se enfrentan mtcrcses 

distintos y generalmente opuestos 

Cualquiera que haya sido la diversidad o heterogeneidad de la tendencias filosoficas y en 

general. de los argumentos que se hayan esgrimido y defendido en la!i> d1stmtas. cpoca.!o. por 

las que ha transitado la historia y formación del Derecho del Traba10 y cspec1almentc el 

mexicano. ello es ahora.. sólarncntc un exquisito y extraordinario acervo h1storico '.°" cultural 

Por tanto. en la actualidad sólo debemos preocupamos por aJcanzar cfcct1.,,·a :o- eficazmente 

el contenido M>Cial de los mandatos legales. que regulan a esa suprema aeti ... '"Ídad humana 

denonllnada trabajo. es decir'. a las relaciones taboralcs. haciendo de su observancia un 

prcccdimicnto administrativo habitual. en cada lugar en el que se desanollcn 

En tal sentido y no obstante lo anterior. en este trabajo se analizan cuidadosamente los 

elementos. del conjunto. que rodean a la conquista obrera denominada Partictpacion de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. paniendo de su inicio > mas elemental 

origen. la historia del trabajo, su dC5Cnvo1vinúcnto a traves de tos si}!tlos y et canUno que 

tuvo que recorrer. para que de esa manera. sea posible entender como alcanzo su TC!fUlacion 

juridica Asimismo. pasando desde luego. por un minucioso estudio del aspedo sociolo~co 

del fenómeno social del trabajo 



Posterionnente. se lleva a cabo un amilisis de los aspectos histórico. economico y social de 

la empresa. que nos permite ir panicularizando en el tema central. dandole su justo valor al 

eme. ahora juridico. en donde se ha organizado y CTeado. bien o mal. la riqueza generada 

por el trabajo. Desde luego. el estudio del sindicalismo desde su punto de vista historico y 

sociológico. nos apona ricos elementos para comprender el colosal esfuerzo y sacrificio que 

hubo de hacerse para la conquista de las prestaciones económico-sociales. que 

paulatinamente fueron dando forma a una estructura lettal cada vez mas compleja y firme 

Finalmente. anibo al tema principal. en el cual se analizan los conceptos de la prcstacion 

que 5C estudia. Jos sustentos legales circunscritos en un sistema normativo de rango 

constitucional y reglamentario El papel de las autoridades relacionadas y los beneficios 

sociales y económicos que pudieran derivarse de la simple. pero rigurosa observancia de los 

preceptos leplcs en vigor. por pan e de los scctores involucrados en la Panicipacion de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. asi como la propuesta que desde mi punto 

de vista. se percibe como mdispcnsable para alcanzar el objetivo social que encierra esta 

prestacion. en un momento de profunda crisis politica y cconomica y sin embargo. de 

grandes e imponames nexos comerciales a nivel internacional Ya que cualquier logro 

preceptuado en una Ley quedara frustado si no se encarna en una realidad social 



CAPITULO PRIMERO: EL TRABA.JO. 

1.- HISTORIA DEL TRABA.JO. 

A) ORIGEN DEL TRABAJO.-

La Historia del Trabajo. es la historia del hombre y si acaso Cfo cieno que el trabajo ha 

cambi•do. transfonnado y revolucionado al mundo. entonces. se an101a una !Lran historia del 

Trabajo que debe iniciarse en su fundamento naturaJ. la prch1stona 

Un millon de años. se dicen facil. sin cmbar~o. pensar en los ma,. IC')anos y oscuros nnconcs 

de la humanidad. nos conduce a pensar en Jos Australoprttcus ;. lo!> Puecantropus. en el 

comienzo del pleistoceno a quienes cicntificamentc va SC' les califica como humanos •• 

quienes oscilaban entre Ja fi¡rura del ch1mpancC y el ~orila. con dcn1adura humana ' 

capacidad cerebral. ellos son sin duda los prota~orustas d¿ la "h1stona del hombrc ' la 

historia del Trabajo Se reco!lcn sus restos y cenizas en las cavern.ss del Afnca Austral. Junto 

con Jos mas anti~os utcncilios que usaban para aplastar. tallar. alllJierar \ a1ra,·es.ar. 

conocidos como iru11arros, son sin duda las mas pnmnivas y remotas herramienta~ para los 

usos mas ~lenle'nt•J~. que consrnuycn las mas ami~uas huellas del traba.10 

En el comienzo de i. a"Tfttura humana. la mano juc~a el papel dcdsi,·o. los pnmeros \' mas 

elenientales flC"aO~ humanos. son puramente rnanuaJcs. co1tcn. traen. atrapan. sin cmbarp.o el 

paso mas 1mponante en este esencial fenomeno de transfomiac;:1on dc la ammahdaid a la 

humarudad. Jo constnuye el momento en que el Ausrralopitccus. cop.e dos tnJt1arros para 

entrechocarlos uno contra otro. con el proposito de romperlos. obteniendo uno mas afilado 

y conante Esto constituye la primer moditicacion de la ma1eria. que en adelante da paso aJ 

descubrimiento del poder. riqueza y potencia de la mano. nea de lnCOll'Olla!> '\" con capacidad 

transformadora Pero este gesto gcrual del descubrimiento del movinuento de Ja mano ) el 



choque de guijarras, tuvo que haber sido reiterado ~ olvidado mile!t de veces. por el 

profundo estado primitivo del cerebro 

La continuidad de esos !?estos humanos y la transmision de esa!> e'l:pcnencias. con la 

posibilldad de irlas pcñeccionando, son sin duda el verdadero nac1m1en10 del trabajo. 

experiencias que se pueden perpetuar con la transmision de hombre a hombre ~- de 

generación en generación. que brindan la posibilidad a las nueva.!> fZ:Cnerac1ones de comen.zar 

de algo superior a sus antecesores. que adem.ás dan ori~en a Ja vida social. es.calando as1 los 

primeros peldailos de Ja vida grqtaria, que ahora son en forma defin111''ª e arreversible v por 

encima de la vida animal 

A panir de este momento prehistonco, encontramos el verdadero OnJilen del TrabaJo. 

gracias a la transmision de t::l(pcriencias y conocimientos y a las pnmn1va!I fonnas de 

comunicación a traves de la rrumica. de la irnitacion y de los sonidos Antes el 1raba10 entre 

los AustraJopitecus, era una mera repcticion de gestos manuales producto de la casualidad 

Desde estos momentos el trabajo se or~ y se Jer&rquiza. dando lu~ar a la pnmer 

clasificacion de los trabajadores En esta etapa de la huntamdad la recolecta vejj:etal con11nua 

siendo la actividad mas imponante y continuara siendo durante miles '.\'' miles de anos. 

ayudada por altnJn&s herramientas fundamentales con0C1das con los nombTes de 

protorT&spador o chopper, protobifaccs o axes. cuva. íabncacion eit1p.1an fuerza. h.lbihdad e 

inteli!lencia. el anesano de estas hC'f'TIUTiientas comienza a crear romu.s. tiene va concaencia 

de Ja herramienta que debe fabricar y del proceso que debe de sep:uir para lof!:nirla y desde 

luC(Eo este grado de desarrollo en consecuencia de la inteliticnc1a tecmca. que fonna parte no 

de Ja colectividad, sino de unos cuantos que confonnan esa pnm1uva dr\."ISion del trabajo y 

clases de trabajadores. por un lado estan Jos ancsanos y por otro los que aun no lo~ran este 



paso evolutivo. que continUan en labo.-es de .-ecolccción iz;ast&ndose el primer conflicto 

social derivado del .-cparto de las tareas r 1 l 

Desde este lejano origen de la humanidad brota la diversidad de las labores o acthridades. 

po.- un lado encontramos al grupo nume.-oso de Australopitccos debeles o con menos 

habilidades. que se ocupan de la recolección y por encima de ellos un reducido Etrupo o elite 

de horno faber. homo sapicns y horno logucns, conquistadores de gestos sucesivos e 

inteligentes. que descubre. c.-ca y transmite sus eq>eriencias. que es transfonnador de la 

materia y constructor de herramientas y de formas nuevas. conviniendose en una especie de 

jefe. aunque fuera solamente de su familia. pe.-o que es el poseedor de estas caractensticas. 

patrimonio de los vc.-daderos hombres 

Este origen del trabajo crea una jerarquia social de uabajadorcs. que se va enriqueciendo y 

que se va abriendo el camino de la especialización y diversidad de las labores humanas. el 

que recolecta. el que crea la herramienta y el que la utiliza 

En estos remotos orip:cnes de Ja humanidad propiamente dicha. se desarrollo y espcciahzo el 

trabajo, c.on la fabricacion de prim.ilivas herramientas c.on la tecnica de la talla de piedra 

conr.-a piedra y 11olpcs ahcmos pa.-a hacer .-aturas sucesivas hasta lop:rar un VJsil o punta o el 

simple y vitro.-oso choque de iz:.-andes piedras que fragmentadas se convcn1an en pandes 

astiJJas. constituyen las premisas de las tecnicas de fabricacion de utensilios para el trabajo 

de esta epoca prehistorica que Ja caracteriza También p:cne.-a la Jenuquizacion de los 

trabajadores. dando lugar tambiCn a otra!> actividades como la caza f 2 J 
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Posterionnentc se ¡tencraliza la talla de Ja piedra y la espec1ahzacion se comienza a 

diversificar hacia el hueso. el cuerno y la madera, tambien en su fbrma primniva pero 

logrando tambien fonnas eficaces en estos materiales y acentuando la d1v1sion de las Jabores. 

siempre a la van1tUardia Ja elite de trabajadores que lop:raban alcanzar los mejores matices 

tCcrucos. que a su vez van transfonnando su activldad para lograr meJores herramientas y 

mas variadas y adecuadas para el trabajo Rodeados de un ambiente estrictamenle natural, se 

rcünen estos primeros anesanos para trabajar, creando una especie de taller. desde luego sin 

atribuirle la caracteristica sociaJ que merece. pero ya se trata de un espacio colecuvo de 

trabajo. que necesariamente imphca un chma social. en donde se van revelando cada vez 

mas las espcciali.z.acioncs de las labores y las jerarqu1as de los trabajadores :v en donde cada 

vez se hace mas compleja la orgamzacion del trabajo Que tambien se diversifica y ennqu~e 

paulatinamerue f' J 

El trabajo de estos pnm111vos ancsanos conoce ya el prop:reso. ob1emendo herramientas 

funcionah:s a las que mcluso ya se les puede atribuir el !Zesto creador del tallador de piedra o 

de cualqur~ otro ma1enaJ. que meloso tiene en su acabado y forma estet1ca funcional al 

¡rusto de- su CTcador ~e puede considerar que estos trabajador~ o talladores de piedra del 

mundo ant1truo aon va verdadCTOs anastas de su era En esta etapa. hace 500 mil anos. surJl.e 

UNI nueva or11amz.ac1on del trabajo que revoluciona la era y que consiste en la fabricacion en 

91rf1C de p.ed~ tall~. que neccsanamenu: consutuve una revolucion tecnica A.si. el 

hombrr dr este epoca ha creado un proceso de produccion que requiere vanas operaciones 

pcnsad•s. pero esse pro(ll"CSO tecnico. tambien marca cada vez mas la des•!lualdad social. 

entre los distintos ltf"UpoS de trabajadores. en donde la cascna JUe~ un papel 

imponanusimo. desatTollando las tccnicas de esta actividad. a panir del perfeccionamiento 

de las técnicas del trabajo del silos. aJca.nzando tambien un alto grado de peñeccion en el 

descuartizamiento de las presas 
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El tiempo si!We su marcha.. al igual que la historia del trabajo y mientras el hombre de 

Nerdental desaparece. el Homo Sapiens cobra un auge asombroso en todas direcciones. 

expandiendo su tCcnica de trabajo y mejorando el ~enero de vida de los grandes caz.adore~. 

a partir de las eficientes civilizaciones del silex A panir de este momento la vida colectiva 

se desarTolla y la vida social se refuerza. los trabajos se diversifican cada vez mas. ahora en 

tomo a la caza. unos conan la carne. otros separan los tendones. otros mondan los huesos 

largos y dos omoplatos y el jefe. el mas h&bil cazador y el mas habil anesano dmttc estas 

actividades. pero conSCT"Va para si la fabricación maduramentc estudiada.. de su arsenal mas 

efectivo segun las necesidades de la caza. arpones. dardos afilados o poderos.amente 

abultados. arpones de pesca.. flechas para pa_1aros. arcos. flechas. lanzas. picas. propulsores. 

bumerangs. etc f • J 

Dominada la tCcnica de la caza y la fabricacion de arsenal. el trabajo no se dcttene. por el 

contrario se enriquece y se diversifica. creando el arte de las figuras en el annamcnto de 

hueso y madera. con temas de animales. y dando lugar a un nuevo tipo de trabajo. las 

primicias del ane. resultado de la obSC'1"'Vacion. de la mcdnacion. del dom1mo y conoc1m1cnto 

de las labores manuales y de la necesidad de encontrar exphcacion a las sncofi:nllas que 

plantea la naturaleza.. creando ahora la ma!lia creadora de la caz.a. que por su caracter 

episódico o pausado imponia 

La necesidad natural de esperar. ori~nando pausas crueles de an~st1a y hambre. cuando 

ninguna manada de animales aparcc1a en escena. o cuando la mclerncnc1a del chma imped1a 

esta imperiosa actividad Fue entonces cuando inicia esta ocupacion 1ntclectual y manual que 

asocia el dibujo o reproducción grafica de los animales con los fenomenos tangibles de la 

vida real. que hacen pensar que la creacion EtTBfica del arumaJ lo ha creado y lo ha puesto ah1 

para ser cazado Y de ahora en adelante. en esta nueva cinc. la inteligencia trabaja. sufre y 
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se tonura para rratar de encontrar Ja respuesta a Jas cremas preEtuntas Solo seran necesarios 

algunos milenios de anos para que se encuentren Jas respuestas, porque Ja curva de Ja 

humanidad acelera ya su movimienro y este mundo de !t1"andes cazadores ánade el presli~io 

del mas bello ane animaUsta que la humanidad haya conocido jamas El mago graba y estas 

im.iigenes realidades parecen enconrrar un verdadero placer en Ja evocación sugesth1a del 

animal y Ja satisfaccion del buen trabajo es ran vieja como el hombre mismo Los ves1igios 

antropoló~cos muestran adm.irables man•das de osos, famiJias de osos pesados y rorpes, 

Jobos que se enfrentan en pugnas diabólicas, mujaes gordas y llenas de vienrre. mamu1s. 

renos y bisontes. en Jos que esta presente el placer esterico Así. del c:a.zador. anesano de su 

arscna2. aJ mago adivino y del mago al artisra y por otro lado Jos rec0Jec1ores, la jerarquía de 

Jos trabajadores se enriquece, se constituyen nuevas clase~ diri~enies Jos sacerdotes y los 

anisras l' I 

Los dibujos admirables de esta epoca. csran rcaJizados con los colores fundamentales del 

paJeolirico ocres mas matizados, amarillos con púrpura san~re y negros profundos de 

manpneso y penniten de$CUbrir entre Jos diferentes trazos de las grutas la presencia de una 

iden1ic.a eomposicion de colores que supone relaciones continuas entre ~enerac1ones y entre 

tribus Si este arte de las lfTUtas es esencialmente pintura y ,Rrabacfo. el ane al aire hbre es Ja 

escultura Salidizos rocosos. hrmicicJos narurales. donde largas bandas calcacarcas son a 

v~s anun.das con fi-isos de animales esculpidos. como el conjumo del Cap Blanc. que 

hace cabaJ!(ar su proccsion de ca.baJJos en aho relieve Tambien el si1io de Roe de Sers. en 

Charenrc. el del abris:o de Jos brujos. en Ang.lcs-Sur'I Anglin. no son menos sugestivos En 

Ang..les, sobre cuarenta metros de roca. se suceden vigorosamente burilados en Ja piedra 

caliza. caballos. rebecos y bizontes. ciena cabeza de cabaJJo relinchando, hace pensar en Jos 

caballos del Panenón l"' J 
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Pero estas manifestaciones artísticas no se detienen. ahora aparecen tambien los bailes y 

danzas. procesiones mágicas y en general manifestaciones de un ane esccnico El tealro ha 

nacido sin duda en Cap Blanc o en An~des quince o diez milenios antes del ntual de 

Dionisos De esta mancr~ mas alta de las manifestaciones art1sticas. a traves de ellas. se 

percibe toda una atmosfcra social, una organiz.acion rica y compleja En Jos tiempos de las 

civilizaciones del bitaccs. los Silex tallados evocan a los trabajadores en el tiiempo de los 

grandes cazadores y el arte evoca la vida social Por su parte la mujer parece ser guardiana 

del hogar. conservadora del fuego y aseguradora de la posteridad, siendo el genero de vida 

en las grutas y carn1voro el elemento escnciaJ de la alimentacion. las preocupaciones de 

aprovisionarmen10 corresponden al hombre. pero las de su conservac1on corTesponden a la 

mujer.C 7 1 

Esta c:ivilizacion de los !tr&ndes cazadores marca un final. una culminacion tecn..ica. cultural. 

material y rehtOosa. en ella el ongen del trabajo rev1stc ya. desde estas le1anas epocas. mil 

fonnas matizadas y equilibradas. desde la sencilla labor de la recolec:ta. la oscura labor 

anesanal del tallador de piedra.. a la de la mujer guardiana del hogar. desde la inspirac1on 

art1suca del tz:rabador sobre hueso. o del pmtor de las ~randes fim.Jlas. a la msp1racion maEtica 

y filosofica del sacerdote rnago. 5C11sible a las resonancias crueles y crudas del mundo que Jo 

rodea y que naturalmente vtra para hacerse menos hostil y da pasos a una nueva etapa de la 

"-.da humana y de la h1stona del trabajo 

Una nueva era de trabajadores.. en una nueva era de trabajo. producto de una nueva era 

naturaJ Desde Ja m..itad del milenio IX. lema pero mexorablemcnle el clima 5C' suaviza Se 

deshacen las nieves. los glaciares disminuyen y ahora las manadas de renos. remontan hacia 

el Norte para no volver a regresar. el rebeco montañero. adaptado a la roca. suplanta al reno 
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y en los nuevos bosques se establecen bandas de !?randes cier...-os. animal completo del que 

todo se aprovecha 

La caz.a pierde su omnipotencia. con d clima mas templado "" humedo. las nuevas e 

inmensas manchas forestales y las praderas de ~a.rnincas que se mezclan con lo~ macisos 

forestales. su(ticren nuevas ocupaciones y nuevos recursos. tanto para la mujer como para el 

hombre. Hacia el milenio V y VJ cuando se establece un chma op11mo. el mundo vep:etal 

adquiere gnm imponancia y los tiempos del u·abajo ap;ncola estan cercanos. ahora el hombre 

estarA inclinado hacia la tierra y atado a ella. porque la civihzac1on a(Ulcola Jilana el mundo 

En los húmedos prados de Europa se cosechan y cazan los s1en.-os. pero sobre 1odo se 

reco¡tcn los caracoles. del Báltico a los Pinncos. el mundo se dedica a las concha!. tr:rrcstrcs 

y marinas Estas nuevas condiciones de ";da naturales y de trabajo. han acabado con el ane 

animalista. con los sacerdotes ma(EOS )' anes.anos. pues sus costumbres ya no tienen ra.zon de 

ser La nueva ccononua Mcsohtico marca propcsos reales. que la hacen mas cs1able. mas 

sctNra. util1z.ando los muh1plcs recursos del mundo vcp.ctal. mod1ficandose substancialmente 

la vida M"IC'ial ~ la' cnnd1cio~~ de trabajo ( 1 1 

U habnac:ion sir libera de la ¡trUta.. se instala en los aleros rocosos ~ mas tarde en el campo 

abierto " ~I c.arnpcwno naice de la recolecta vqz.ctal. producto de su contacto d1ano con Ja 

mdurnentana "·an&blc de la tierra ) los pnmcros animales domesucados acampanan a esta 

nuC'\o·a "1da L•n dcwcam1cn10 chrnauco. agn1vando los pnmeros resultados de la eros1on de 

los sucios trabajados por el hombre. provoca el exilio de las altas uerras. hacia las llanuras 

bajas y humedas de las Mesopotarnias. de Persia. Anatoha. Nubia. L1b1a. de los ~andes 

espacios saharianos. a las llanuras fluviaJes del Nilo. Tigns y Eufrates 
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La Agricultura es obra del trabajo de Ja mujer, su baston se ha convenido en el arado 

rasgador de Ja tierra. su herramienta de trabajo y la habilitacion del cuhivo trae como 

consecuencia Ja servidumbre de la mujer Las primeras especies animales domesticadas 

aparecen~ el perro, el buey y el puerco La familia campesina V1ve en una choza circular, 

hecha con ramas un.idas, constituyendo estas cabañas del bosque las pnmeras aldeas 

agrícolas. La organización del trabajo a{Ulcola en la cconom1a rural, conoce las 

especializaciones heredadas de las largas tradiciones preh.istoricas y las 1ccnicas de Ja ca.za y 

pese.a solamenle recobraran pas-c1aJmentc su primitiva imponanc1a en los momentos de 

penuria agricola { ';! 1 

En la milad del tercer milenio por el Este de Europa lle1itan los danub1anos. campesinos que 

cultivan la iuan banda de Europa l\.1ed1a. que poseen varias clases de tn~o y nuevos 

instrumentos para Ja •~cultura, traba1an la cera.mica y construyen e.abañas de planta 

rcct&ntrUlar en madera mamposteada con arcilla En el mednerranco. de Oncntc a Etup10. 

los lrabajadores son anesanos ..,. pastores. mas que campesinos y ellos aportan dos cspcc:ies 

de anuna.Jes rnednrtTaneOs Ja cabra y el cordero. que C)(panden su mfluenc1a al mundo 

h1,r•mco d1fund1rnd<' ~ ponu~ndo en moda la ceramica r lll J 

La construcc1on e'!lo tamb1en una labor a Ja que se- dedica 1rran panc del tiempo. aparecen 

tecmca!o nue-.. ·8.l> en la cons1rucc10n de V1V1cndas con piedras secas. habilmen1e colocadas 

unas encuna de 01ras ~ 1rabadas mediante pequeñas piedras inlem1cdias d1estramen1e 

dispuestas Las ramas unidas Connan el techo y cuando los Etf"andcs incendios hacen escasear 

las maderas. entonces se construyen bovcdas y cupulas con piedras pro¡z:resivamC'nte 

salientes La planta circular de es1as habitaciones es de influencia septentrional y la 

rectangular es influencia meridional Esta trad1cion Neohtica se encuentra aun en las chozas 
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y cabai\as de los pastores de nuestros tiempos En el mediterTaneo las construcciones son de 

nuidera y estaban con5truídas a orillas de los lagos Las fonnas de trabajo no han cambiado 

entre la vida Neolitica campesina y la campesina moderna.. en esencia es muy similar. quiz.il 

encontrando diferencias solo en el aspecto social 

El desatTollo del trabajo y de las actividades de la vida Neohtica. que ahora ya conoce 

muchas y muy variadas tCcnicas de trabajo. p.enera también una revolucion ec:onomica. 

provocada por la cxplotacion ma5 intensiva de los recursos Los recursos de las 

civilizaciones nomadas. pueblos de ~dores y recolectores ya no son suficientes para nutrir 

a bocas cada vez mas numerosas La domesticacion de animales y los cultivos ~·e~etales se 

explican solamente por la nece5idad de encontrar medios de subsistencia En el terreno 

anesanal y tccnico. se denota la necesidad de mas materiales y de me1or calidad (Sile"t). 

porque la rccoleccion de pedazos de Silex es ya insuficiente ":' en esta etapa de desarrollo de 

las civilizaciones. se impone ya el concepto de eficiencia y rendimiento. crcandosc entonces 

la Í1eCcsidad de buscar en el subsuelo el material que el sucio y la exploracion 5upcrficial ya 

no pueden dar As1 en el tercer milenio. los campii\enses. los mejores artesanos del Silex.. 

abren las pnmeras íos.as para extraer el fabuloso rnatenal. ellCtrayendo un Silex de medaana 

calidad. que luetr.o es reemplazado por un Sllex (tris ahumado extra.ido de fosas mas 

profunda~ que aparece en trrandcs plaquetas ( 11 1 

De esta forma aparece la fil,.1mcna. cuya actividad tmplica una ortr.amz.acion social precisa y 

compleja Con los medios y recursos de excavacion de la epoca. pie.os de asta de ciervo o 

Silc~ palas de omoplato de bovino o manos desnudas. el trabajo de e:<1.cavacion es pcno5o y 

lento y por ello. a los mineros se as.ocian los campesinos y ganaderos. cncarp.ados de las 

subsistencias. intercambian servicios y productos. especialidades y trabajos colect1vos. es 

decir. se crean organizaciones sociales y condiciones de trabajo semejantes a las del mundo 
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moderno. A panir de ahora salta a la vista un fenómeno industrial en los centros mineros 

neoliticos. se elevan monticulos de producción minera. guijarros. carbón. silex Se crean 

esta Cpoca bancos de Silcx profundos y de mejor calidad que hacen imperativo el trabajo en 

equipo que implica el trabajo mas duro que se pueda encontrar en la ya larga historia del 

hombre y la historia del trabajo, en un millón de años el hombre no babia conocido trabajo 

mas duro que Ja mineria que en medio de un imperceptible polvo de greda. que penetraba en 

los bronquios y provocaba sin duda frecuentes tubCTculosis. Asi Ja revolución económica es 

la razón de este desarrollo demográfico. organizándose una carrera entre los pobladores y 

los recursos y con ella IH tCcnicas de trahajo se van especializando mas y mas f i: J 

Al final del tercer milenio. durante la substitución gradual y paulatina de la piedra por Jos 

metales. primero cobre y luego bronce. destaca desde el punto de vista social, la historia de 

los grandes imperios. en Oriente y Occidente existe una or(tanización del trabajo claramente 

determinada. con una aristocracia diriflente. religiosa y pohtica y por otro lado una masa 

humana esclavizada. Est• sustitución de piedras por metales lleva al poder a una casta militar 

que establece Ja suprem.cia de los lllJerreros. ponadorcs de metal y e:icpenos jinelcs. que 

escl•vi.zan a las masas rurales y anesanas autoctonas. salidas de las masas humanas 

neohtie&s Ahora los detalles de I• organiz.acion del trabajo y las condiciones sociaJes de los 

trabaj•dores estaran en Jos rodillos y en los ladrillos de arcilla. en la esclavitud 

La rc~a de Ja historia del trabajo en Ja prehistoria. por su sendero de la evolucion. Ja 

podemos sintetizar en un millon de años. arrancando con Ja recolección, Ja caza. Ja pesca. Ja 

talla de piedra. la artesartia.. la magia. el arte, la escultura. el ane escCnico. el trabajo 

domestico. Ja •wicultura. la construccion. Ja minería y la dominación de esa historia del 

trabajo concluye en Ja gucrTa y la esclavitud de Jos creadores de esta historia 
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B) ASIA OCCIDENTAL. 

En la baja Mcsopotamia. esta historia comienza en las Lap:unas del Golfo Pcrsico. aquí 

aparece la escritura, solo concebible por la revolución urbana del mundo neohtico. El trabajo 

gira en torno a las aldeas de pescadores y postcrionncntc establecimientos agricolas a lo 

largo del Tigris y del Eufratcs. cuya producción y riqueza se basaba en los cereales. Ui!LD y 

cebada de la región de Babilonia En los meses de intenso calor veranic~o se recog1an los 

d&tiles y se fabrica el pan y la cerveza y el aceite derivado del scsamo. aunque carecía de 

maderas resistentes y de piedras y minerales Sin embargo contaban con VJas de 

comunicación relativamente comodas. desde la trran curva del Eufratcs. se llciita a Cilicia. 

que conducía a la meseta de Anatolia. a la costa de Siria y a E~ipto. de donde provcma el 

oro y el marfil y del Líbano de donde provema el cedro y las piedras marmol y basalto. del 

Taurus y de Anatolia la plata y el hierro. de la region del Tigris el cobre y los bloques de 

caliza. de Persia el cobre. estai\o y maderas para construccion. de la India c1 marfil y de 

Arabia las piedras preciosas 

Adenias de sus actividades •Etncolas y comerciales desarrollan sus relaciones pohucas por el 

inminen1e peliitf"O que representa sus vecinos del pueblo Egipcio. quienes a la postre le 

impondra su dominio 

Sin embar(lo la Mcsopotamia es una rc¡r.icn prcdcmmantemenie ajtncola. no obsu1nie ello. 

tambien se caracteriza por ser un pueblo con tz;randcs corrienles de intercambio. 

complementados por centros de almacena.nliento. transfonnacion y d1stribucion de 

productos. todo un pueblo complementado por carniceros. panaderos. carpinteros. orfebres. 

herreros y Japidadorcs Cuentan con un poder pohtico-rclip.ioso depositado en los jefes 

militares y el Templo sigue siendo la unidad fundamental de este poder. la tierra esta 

repartida enue la Corona. los templos y aJEtunos Etrandes Sci'lores Feudales que dominaban a ,, 



un pueblo pequeños propietarios y colonos. pero la masa mas considerable son los 

agricuhorcs porque sobre ellos reposa la finca. mediante trazos que hacen suponer un 

repano agrario. pero que sin embargo. las tierras de los templos se dan en arrendamiento y 

el P•tto es un porcentaje de la producción agrícola Es caractcnsuca de esta epoca el servicio 

feudal y su fin era el de asegurar la ejecución de los servicios ,,. por tanto los bienes no 

podian ser enajenados ni divididos. sin embargo. la superficie de los feudos en la epoca de 

Hammurabi. es pequefta. en prom~io alcanza de 6 a 1 o hectarea!'. C '' J 

Originalmente estaba prohibida la enajenación de los feudos. Mn embar!lo la e,·oluc1on hízo 

que en esta re(Z,ión de la mesopotamia (Babilorua. lsrael. Sina ). que K utihz.aran los 

servicios de los subalternos. o bien. bajo Ja fi(Z.Ura de las franquicias. descar~ando a los 

propietarios de sus responsabilidades. pero ase!(urando en su provecho las carµs. debidas al 

Estado. Las excepciones de algunos jefes militares al scrv11:10 de la C oran.a.. hac:ia posible la 

existencia de EU"&ndes feudos que utihz.aban obreros •IUlcolas. cuva contratac:ion era de 

caractcr temporal. de ac:uet"do a la epoca del ai\o y estos trabaJadorcs eran C'l:tran1eros. 

emancipados y p:cn1es pobres y la fonna de pa¡to et'a en especie con productos como 

cebada. plata.. aceite y bebida Cuando los trabajos eran ur~en1cs. tos s.alanos en especie 

subían proporcionalmente Tambicn. hab1a empresas espcc1ahz..adas en el rcclutam1cnto de 

trab.jadorcs. que se poruan en contacto con el patron que los ncccsnaba y celebraban 

contratos en los que 5C estipulaban las condiciones de traba10. salano. duracion. numero de 

obreros y fonna.s de pap.o Ex.isttan tambien otros obreros o traba1adorcs como los 

labradores y pastores. que lloz.aban de una situacion nias estable en las finca.s y de las cuales 

se ocupo de señalar el Cod1go de Hanunurabi 

En esta pane del mundo. la industria tambicn aparece como complcmcn10 para el cquilibno 

del conjunto. ya que el templo y el palacio viven de los productos del campo y de la 
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ganadcria. pero dentro de ese complejo ag.ricola. existen relacionadas diversas industrias que 

proporcionan los instrumentos necesario~ para el equilibrio produC'tivo ' , .. 1 

En esta epoca se fabrica la cerveza. que constituia una de las bebidas mas apreciadas y cuya 

elaboración rcqucria de conocimientos químicos El trabajo de la arcilla tiene su actividad 

tipiea en la Mcsopotamia en la fabricación de ladrillos. con los cuales se constru1an los 

grandes palacios. templos monumentales y las grandes murallas de Babilonia. de tal manera 

que las ciudades eran tp"andcs amontonamjcntos de ladrillos. cuya fabricación solo puede 

dcbcrsc: a ta multiphcacion de los obreros que realizaban estos trabajos oblip.atorios. asi 

como aquellos que eran sometidos al trabajo de las minas para la extraccion de metales. es 

decir. por los esclavos. quienes no eran considerados como humanos 

El principal producto textil trabajado en la Mesopotamia era la Lana. aunque tambien tuvo 

su auge el lino y ocasionalmente el algodon. la industria textil estaba encargada a los hombre 

libres a veces ayudados por los esclavos Tambien en menor proporcion surgió el cuero que 

sin dcsempei\ar un papel muy 1mponante su uso para fabricar sandahas y polainas para los 

viajes y expediciones y luC(lo para el vestido del equipo militar Tambien se trabajo la 

rnadCTa cscaa naturalmente en e5.ta zona del mundo antiguo y utihzada fundamentalmente 

para los edificios publicas. palac1os o templos La construccion de embarcaciones requería 

mayor especiah.z.acion. destacando los Fenicios por su habilidad en esta industna 

Las caractcnsticas del trabajo industnal de la M~potamia. consislcn en una rara y hasta 

escasa concentracion de trabajadores. ftcncralmente observada en la melalurftia. industria 

textil y fabricacion de ladrillos Prevalece un regimen de pcquei'lios oficios agrupados en 

barrios con un grado de cspcciahz.ación poco frecuente. en el que los trabajadores realizan 
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todas. Jas etapas sucesivas de fabricación y no se Jimi1an a Ja produccion de un solo tipo de 

objetos, que a menudo esta muy cerca del ane realizada por anesanos que se concretan a 

Henar las necesidades de Jos derrui.s rrabajadores de Ja ciudad y esle conccp10 es 101almenre 

aJejado a la noción de productividad 

El comercio en esta pane del mundo. se caracten.za por el esprnru de 1mc1auva y de caJcuJo. 

audacia y respeto por Jos convenios En nin!{Una otra actividad o Jabor son tan 1mponantes 

las cualidades personales del hombre de negocios y asi las posibilidades de fi?an&ncias son tan 

considerables. las wandcs finnas comerciales son f'amiharcs con personal eficaz que 

permaniecc estrechamente lisados a Jos palroncs 1 " J 

El desarrollo pohtico y Ja Jndtµendencia de esta pane del mundo antiguo. depende de la 

.A(triculrura. Ja Industria y el Comercio EJ Rey es el rcpresentanae de Jos Dioses. el 

promul!Z• las leyes que asc¡ruran el orden sociaJ y Ja equidad en el p&Js. de 1aJ manera que Ja 

poh1iea. la rch1iion. el derecho y Ja econorrua. se encuentran cstrcchamenrc hp:ados '.'-' por 

eso. el remplo y el palacio JUCfl&n un papel dctcrminari1e en Ja vida del pars 

El lrabaJo pan1c:u.Jar C'nl realaLado por obreros de oficio y por a(tricuhores que en ambos 

casos p.µb-.n 1nbu1os -v renras por Ja uerra a Ja corona. sin cmbarp:o Ja ~an rnayona de Jos 

1raba1os que encarflaba el Rey y Jos Templos. eran labores obhfr;atonas. reah.zadas por 

esclavos que en Ja epoca de Hammurab1 Ja mslnucion no tenia un caraeter ran bru1aJ. sin 

embarJC.O en la ~ del Rey SaJomon Ja c"'plo1acion de esta gran masa de rrabajadorcs 

(enC"ffti¡z:os vencidos en ftUrrTª y esclavos pubhcos). era inhumana. car~ando bulros y 

labrando Jas piedras en las monraña.s. amasando ladrillos. esculpiendo las ciudades. 

consrruyendo embarcaciones de 1111.tispone. talando arboles del bosque En este scnudo 
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destaca el hecho de la escasa tCcnica que es compensada con Ja multiplicación de la mano de 

obra f 10 J 

No obstanle, que en al!ttJnOs aspectos 1Ccnicos habia atrasos en otras ramas culturales y 

cientificas, e'listieron avances imponantes, tal es el caso de la escri1ura. la medicina y las 

escuelas de leyes. destacando la medicina de segura eficacia que por medio de hierbas 

curaba a los enfermos y sus honorarios se pa~aban dependiendo de su calidad social 

(hombre libre o esclavo) 

No puede decirse que en estas sociedades orien1aJes. el 1rabaJo hubiese sido carac:tenz.ado 

por la esclavilud. ya que- el sistema predomjnante es el del pequeño prop1ctano o pequeño 

anesano, que trabaja con su familia y ocasionaJmen1e con obreros alquilados Sin embar~o. 

los ünicos (Uandes consumidores de esclavos son el palacio y el templo, que- ob1eruan de la 

masa de prisioneros de l[UcrTa la mano de obra necesaria para la construccion de edificios 

rehgiosos o reales. la explotacion de las minas y el trabajo de manufactura En esta epoca Jos 

ese.Javos eran considerados como seres humanos inf'criores y se leo reconocía el derecho de 

contraer rnatnmoruo. de poseer bienes. derecho a discutir en un proceso frente a un dueño y 

mas que tener dCf'cchos. los Coditz:os y los Je~sladores 1ra1aron de refolfamen1ar los 

extremados abusos en conlra de ellos 

La mavor pane de los trabaJadorcs no depcndaa de una maquinaria admimstra1iva o 1ccruca. 

sino de los hombres. que pod1an ser crueles o justos y Ja suene del esclavo depcnd1a de la 

buena voluntad del amo El obrero y el empicado, companen la vida v Ja suene del patrón 

Los funcionarios eran servidores del Rey. que interveruan en los hechos de la vida diana y el 

Estado conserva una gcstion de ciudad o de tribu. Jo que e"phca su fracaso Con una 

producción insuficiente llevara a estas sociedades crcceran hasta el limite de sus vecinos 
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Estas sociedades creceran hasta el limite de sus tierras aprovechables. pero sin modificar. ni 

modernizar su administración. ni sus mCtodos de producción. conformandose con multiplicar 

los saqueos. las requisas y la esclavitud. La ca.ida de estos imperios queda demostrada por 

su incapacidad de rei;;ponder a las exigencias de un mundo en expansión f 17 J 

C) EGIPTO. 

Sin duda una de las mayores civilizaciones que haya conocido la humanidad. es la Egipcia. 

en el VaUe del Rio Nilo crecieron briJlantes civilizaciones urbanas. Menfis. Tebas y Amarna.. 

son muestra ejemplar de la grandeza del trabajo. que oritcino la opulencia de estas 

deslumbrantes ciudades. atras de las cuaJes Ja vida de la tierra nuevamenle esta presente 

Toda Ja vida campesina gira en tomo a la crecida del Nilo El ano egipcio se divide en tres 

estaciones eternamente marcadas la inundación (julio.octubre). Ja salida (de la 1icrra por 

encima de las •IEUa.s. noviembre·febrero) y Ja cosecha (marzo--junio) El instrumento 

rudimentario de trabajo es el Arado que Jóicicantentc solo puede penetrar en tierras muy 

blandas. como las que quedan en Ja salida. luego de Ja inundacion Gracias a los diques 

reguladores y a un control muy severo de las aguas en Egipto se logran obrener 2 o 3 

cosechas al a.i'llo 

La tierra en la Antigua E!UPlo estaba concentrada en dos donunios fundamentales. el del 

Estado y el de los templos. por Jo tanto. el campesino no es due"o de la tien-a que cultiva 

Las otras actividades importantes eran Ja pese.a. abundante en el Nilo y la ganaderia La 

vivienda del pueblo egipcio se caracterizaba por ser de barro secado al sol. Egipto era un 

pueblo pobre en madera y Ja herramientas de trabajo rud1mentanas pC'TO suficientes. hacha. 

sierra.. taladro. tijera y mazo. que eran fabricados en los talleres ruraJes Se practico en gran 
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escala Ja f"abricación de vasjjas de piedra que Jos anistas tallaban con admirable maestria. La 

invención del lomo es anli!tua en Egipto Un buen numero de 1rabajadores vivian del oficio 

de f"abricar tumbas y sarcóf'agos. El comercio en gran escala. cs1aba reservado para el Rey y 

el pequeflo comercio local se hacia en forma de trueque o in1ercambio 119 1 

En generaJ. la producción de bienes de consumo era una actividad muy elementaJ. tanto en la 

vida ruraJ. como en los pueblos y ~jas En el marco del trabajo estalaJ es donde se puede 

encontrar Jas principales f'onnas de actividad laboraJ y estructuras de adminis1racion y 

organización del Estado f"araOnico, ya que el Estado era el úrUco poseedor de la tierra y de 

sus rentas Solo Ja vecindad con el Estado permjte que el burocrata de Jos tiempos antiguos. 

aprenda su oficio y Jo ejerce 

En las empresas del Es1ado. el primer plano lo ocupan Ja explo1acion de minas y de cameras. 

asi como Ja extraccion de oro, que implicaba un trabajo cruel e inhumano. donde Jos 

trabajadores eran azolados para lrabajar ida y noche y donde morían de sed por la ausencia 

de a,wa en &queJlas tierras desenicas, donde no se dispensaba ru aJ enfenno. ni al runo. ni al 

anc1&no. n1 a Ja mu1er. quienes penetraban por las ttaJcnas subten-áncas hasta llegar a las 

ca""dad~ rocos.a!. La!. ftlaJestuoSAS joyas de las princesas y faraones costaron sudor y 

sanprc- de mil~ ~ m11e .. de esclavo~ f IY 1 

La uruc.a verna1a del 1raba10 en las canteras es que era rcaJizado aJ aire libre, de donde se 

C"'C:lraJ& la piedra caliza. el alabastro. el ttres y el ¡uanito Para obtener la diorita. el esquito 

mctamorlico o Ja turqu•?sa. hab1a nece~dad de aventurarse a Jo largo de las pistas dcsenicas. 

en las soledades orientales y occidentaJes o en los ardientes vadis del Sina.i Estas 

expediciones. gencraJmente estaban organizadas por Jos representantes del tesoro y de Jos 
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almacenes reales y un hombre de confianza del grupo de personas mas cercanas al soberano 

La protección del convoy estaba asegurada por un destacamento mihtar El personal de estas 

expediciones eran canteros. escultores. cocineros. guias. caz.adores. mcd1cos. cazadores de 

escorpiones y escribas y brujos o exorcistas La tecnica del trabaJo. vanaba se1-"lJn Ja 

naturaleza de las piedras explotadas y según sus aspectos . muros que derribar. venas que 

seguir. excavaciones subterráneas y por supuesto si era para proporcionar bloques para la 

construcción o de clc!rir piedras para ser talladas para csfin~es o estatuas Las pinturas de las 

tumbas del Imperio Medio. muestran que las piedras o bloques se transponaban en tnneos 

jalados por cables de tracción. mientras el contramaestre re~ba el sucio para hacerlo 

r-csbaJoso y para los bloques mayores de las piram.idcs. K us.aban yunta.5 de bueves que 

ayudaban a la tracción {20 J 

La fuerza humana desempeñaba el papel mas imponante. ya que el numero de maquinas era 

muy reducido. sin embar~o es evidente que para la construccion de obr-iu. como las 

piramidcs. los templos y el ¡rran canal de los Faraones. que urua al Rao Nilo. con el Mar 

Rojo. se nccesato ademas de este gran esfuerzo fis1co humano. una tuan capacidad de 

organizacion de trabajo y de habilidades. conclusión a la que se HeEta.. solamente obscr...-ando 

el resultado de sus monumentales trabajos. mediante la accion combinada de un ~ran numero 

de trabajadores. obreros y anistas que vivian en los pueblos vecinos. quienes c'cavaron y 

decoraron las 1umbas reales del Valle de los Reyes Las armas. los carros de tituCTTa. las 

estatuas de pacdra. de madera y las piezas de oñebrena. destmadas a los palacios ". templo!.. 

eran elaborados en los talleres reales. donde se 1"c.ahz.aban los trabajos combinados o en 

cadena.. por los escultores. pulidores. pintores y (Uabadores. quienes eran viEtilados por un 

contramaestre que vigilaba el trabajo en los talleres y que nos da idea del trabajo de estos 

obrcros(verdaderos anistas). bajo la vi(tilancia de un patron 
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En Egipto. aun en sus momentos mas brillantes de su historia. la civilización ha sido 

fundamentalmente de la piedra. mas que de los metales. a pesar de haber desarrollado la 

oñebrcria. el armamento. la omamentación de los templos. que rcquerian oro. plata. cobre y 

bronce principalmente y posterionnentc el hierro. sin embargo a pesar de haber creado 

verdaderas obras maestras y maravillas tCcnicas. esto no transfonno la vida de la civilización 

egipcia_ a pesar de que Mcnfis se hizo celebre por sus oñcbrerias y fundiciones Al anista 

egipcio se le consideraba anesano h8.bil. de esto se deriva que en Egipto cuenta la obra y no 

el anista u obrero. porque incluso ni siquiera existe vocablo ep.ipcio para designar a los 

artistas. que quedo anónima.. de tal manera que los ciudadanos que se dedicaban a los oficios 

manuales. eran menos honorables que los otros Destaca en este sentido el trabajo de los 

escribas quienes no sufrian por la nUscria. ya que el funcionano publico goz.aba y vivia con 

privilegios considerables dentro y fuera del palacio real. cualquier otro trabajo era ...-isto 

como una agitacion indigna y sucia. ante los ojos de estos privilegiados. bien comidos y bien 

vestidos t :u ) 

El bienestar del trabajador en Egipto parece no haber imponado jamas. aparentemente no 

parece haberse hecho ni el menor esfuerzo para aliviar el trabajo humano. mediante el 

descubrimiento y aplicacion de nuevas tecn.icas de produccion. aunque evidentemente hubo 

avances insi(lnificantes o muy pobres. en 'este sentido. en relación con la inmensidad de los 

tres nUlenios que abarcan. de tal manera que la sorprendente civilizacion c!t1pcia y los 

complejos CO!itranajes de su orfl&Ri:z.ación social. parecen brotar de la prehistoria. que fue 

evolucionando en el aspecto pohtico. sociaJ y espiritual y que modifico progresivamente sus 

cstn..1cturas. pero sin que este progreso se viera reflejado en la misma proporcion o cuando 

menos en semejantes proporciones el proitfeSO tecnico Siendo asi la unica explicación de 

esos prodigios practicas que son construcciones como son las Piramides y los templos del 
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Alto Egipto. en muchos otTos. soto puede ser \a abundancia de mano de obra y de la 

organización del tTabajo. 

En relación a la condición de los trabajadores. algunos tc""<tos de la vtda de los traba1adorcs 

en \os talleres egipcios. sostienen que los jefes no abusan de las fuerzas de sus traba.1adores. 

tienen en cuenta el calor. cuidan de su alimentación y de su bebida... les propoTcionan 

bebidas. vestidos. locales salubres y atienden a los cnfennos Sin rmbar~o en el texto de la 

Sátira de los oficios, ll&ma la atención el earactcr sucio y fisicamentc de(tTadantc de los 

oficios manuales· fatiga. dcfonnacion fisica. J>C)stuTas incomodas. riesp.os prot"csionalcs y 

malos tratos. "'el hombre tiene una espalda y solo obedece cuando s.c le pcp.a"'. este 

proverbio *pcio encierra todo un pro{t1""anla de cducacion y todo un cod1~0 de trabaJO ·A 

excepción de\ escriba. todo el mundo es mandado en E~pto"'. as1 lo sef\a\aba la Sattra de los 

oficios. y cuanto mas pobre es un hombre. mayor es el numero de los pnviletnos que ~ 

creen c:.on derecho a disponer de el Numerosos dCCTetos reales del \mpcno AnUfNO 

acuerdan la inmunidad a cicnas ciudades. protcsiendo a sus habuantes. en contra de los 

abusos y arbitrariedades por e\ abuso del poder y la costumbre del sobomo que '5.C ~encrahzo 

en todas \as Cpocas y en todas las capas sociales. \os funcionarios requisaban nonnalmente a 

\os hombres para las 1'restacioncs personales obliga.tonas. mostrandosc e1 proceder 

normalmente utilizado para que estos funcionanos se hicieran l1qtar mano de obra En el 

caso de los jo~eros. empleados de las oftcinas ·•¡ obre-ros de los talleres. los uaba1adores 

reclblan una rcmuneracion tz.t:ncnúmcntc pa(lada en especie. con proch.actos de consumo o de 

uso 

Un tex;to sci\a\a como k..amses 11 trataba a \os obreros que trabajaban en su tumba .. He 

asegurado vuestra $U.bsistcncia en todos \os. productos. pensando en que traba\aress pans mi 

con un corazón a¡uadecido. me he preocupado constantemente de vuestras ncces1dade-s. 

multiplicando "-ucsuos vivcres. porque se que el genero de traba10 que haccts. se hace can 

21 



alegria cuando se tiene lleno el vientre" ... "nadie de vosotros para la noche lamentando su 

pobreza. He destinado muchos hombres a vuestra alimentacion Desde el Alto y el Bajo 

Egipto se encaminan hacia vosotros continuamente tritto. cebad~ granos. habas. en cantidad 

ilimitada. He hecho todo eso. diciéndome que cncontrarian en ello un motivo para trabajar 

para mi con un corazón unánime"' ... { 22 
} 

De manera general se comprueba que el salario proporcionaba alimento. bebida y vestido del 

trabajador y su familia. no quedando nada que pueda aumentar su bienestar Los obreros 

descansaban 7 dias al mes. con motivo de las fiestas reli¡,tiosas y el pnmer d1a de cada mes 

En E(Eipto no habia edad para trabajar y el lmico limite era la incapacidad fisica Sin leyes ni 

convenios que rijan las relaciones de los patrones y empicados. el obrero quedaba a merced. 

conciencia y voluntad de su jefe y la moral egipcia parece haber sido profundamente 

humanitaria y benevolente. la caridad fie;ura entre las vinude~ que cnor~llcccn a los 

di(U'&tarios Asi también existe reciprocidad. el artesano. el csc:rib~ el administrador. gustan 

del trabajo bien hecho y basta saber que las obras mas brillantes son producidas por 

artesanos. para comprender el trabajo concicnzudo 

La suerte del egipcio estaba ano con ano entredicho por la inccnidumbre del Nilo Pass de 

a(tricultura al que el comercio exterior apenaba solamente productos de IUJO Etppto 

depende de la crecida del Nilo. que saben aprovechar. pero no retci:ular. ni reemplazar A 

menudo. la miseria del trabajador viene de los hombres y de la mala ¡iestion de sus jefes 

Hemos visto el caracter primario en ocasiones. en que trabajaban sus obreros y el 

estancamiento de sus t.:Cnicas. el rigor de un sistema. en el que el trabajador solo encuentra 

subsistencia. en el cuadro de un paternalismo vacilante Las convulsiones sociales 

producidas por el exceso de miseria nos permiten adivinar el insondable fondo de la miseria 

humana. dctras de la grandeza de las piramides. el oro dC las tumbas. las maravillas de un 
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arte excepcional y las delicadezas de una amable literatura.. desencadena en una e;ran 

agitación social al final del imperio Antiguo. una verdadera ~erra de clases que supone por 

alp;ún tiempo la subversión de la jerarqula social precedente. Scp.Un los pasajes del relato 

literario que transmiten las asombros.as itnagcncs .. Vamos a suprimir a los poderosos entre 

nosotros" .... "Los srandcs tienen hambre y estan desconsolados. los servidores son a su vez 

K"rvidos ..... El que ~ tenia se convierte en duci\o de riquezas ... el que poseia vestidos. 

ahora anda con harapos .... El oro y el lapislazuli ... adornan el cuello de los setVldorcs. el 

lujo recorTc el pais - {23 l 

En el Imperio Nuevo se encuentran otros dos testimonios de valor. de esta reacción de 

trabajadores las huelgas y los saqueos Durante los Ultimos anos del remado de Ramscs 111. 

los obreros que tTabajaban en la tumba real. se nelUll"On a proseguir su trabajo protestando 

contra las irregularidades de sus salarios. encontrando aquí seguramente las primas huelgas 

obreras que la historia ha conservado ~ el recuerdo. limitadas solamente a los obreros de la 

tumba real que trabajan en una labor considerada muy importante Y finalmente se tiene 

conocimiento que los obreTos de los templos funerarios de la orilla lzquieTda de Tcbas. 

asaltaron las tumbas del Valle de los Reyes y de ta nCCTópolis tebana. excavadas antai\o por 

sus antepasados 

D) GRECIA 

Hacia el ano 2000 antes de J.C las mittraciones helCnic:a.s. por el Mar Egeo y Creta. 

poblaron la Grecia continental. constituyendo los núcleos esenciales las civilizaciones de 

Creta y Micenas En la Época Cl&sica.. las grandes rnittraciones del si~lo Xll. debieron 
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provocar desplazamientos de poblaciones las costas occidentales del Asia !'t..1enor aco!oten a 

numCTOSOS fugitivos~ tal vez ese flujo preparaba el desarro11o de las c1,;hzac1ones eoha y 

jónica. que durante los siglos VIII y Vll brillarian con tan1a mtens1dad que lleF?anan a de1ar 

en las sombras a la Grecia europea Un vasto movimienio de colomzac1on rapidamen1e se 

amplifica. los marinos p;riep.os van escalonando a orillas del mar !'efolro En Occidente. el 

cxito de la colonización fue esplendido, Marsella y su faClonas d1spenas desde las cos1as de 

Espafta hasta el fondo del Golfo de GCnova.. fueron tambien islotes ftTle~os en pa1s barbara. 

las ftanjas marítimas del Sur de Italia y es Este de Sicilia. en cambio fueron ocupadas en 

f"onna tan absoluta. que constituyeron otra Grecia. la 1'.1ag.na Grecia El mundo Gnep.o se 

acn:cento alli con un nuevo mundo. en el que todo parec10 ma,·or que en la!oo '-"tCJBS 

metropolis 

Al final del siglo l\'. la conquista de Oncnte por Ale1andro Ma~mo. llc,·a al ambno del 

helenismo un inmenso tenitono. que va de la CCT"en&Jca al Indo. pero se trata de \.'1eJaS 

civilizaciones. como Egipto y 1'1esopotamia Asi. por colomzac1on o por conqu1st.a.. el arca 

del helrnismo se c)(tiende prodi[tiosamente en el curso de lo .. sig.lo!oo 11
"' 1 

La CiTecia propiamente dicha y aun la l\.1a(tlla Grecia.. son pa1scs pobres. lo" campcsmos ,·en 

a menudo mal recompensados sus trabaJOS. por las scquta.s. por las heladas. etc Sobre estas 

tierras pobres. crece mejor la cebada. que el tnitO En las panes ba1as de los ~andes valles 

se halla la riqueza aECTicola del Asia Menor helenica En la Ma~na GrC1:ía. ltaha ofrece 

algunas pequei\as llanuras en tomo al Golfo de Tarcnto. S1cilia. con sus cult1vo!. de las 

ladCTas del Etna y la lar~a vcntente orientada hacia el sudoeste pueden produc1r bastante 

trigo 
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En cuanto a la ¡tanaderia. el caballo· es un animal de lujo. utilizado para las p;uerras. las 

fiestas y los viajes. las vacas lecheras son raras, los bueyes tiran el arado y arrastran los 

carros y los asnos y mulos sirven de animales de carg.a De tal manera que la (t.anadcna 

tampoco permite al campesino griego una vida mas agradable. Por eso ta eaza y la pesca y la 

apicultura apenan ütiles complementos alimenticios a un vida de esfuerzo y privaciOn del 

trabajador griego 

En Paros. Naxos, Ática. Arcadia. los ¡r.ricp.os explotaron canteras que les proporcionaban los 

hermosos bloques de m&nnol utilizados por escultores y arquitectos. pero sobre todo en la 

Grecia Ma[ma. los anistas y constructores sc contentaban con una caliza mas ordinana No 

olvidemos que los antiguos no utilizaron casi el carbon minera). ni mucho menos el petroleo. 

ya conocidos, ni los metales en g.ran cantidad Los metales. tampoco eran muy abundantes. 

por eso los griegos importaron hierro de Asia Menor y la mayor pane de las necesidades de 

metal estaba cubierta por las aponaciones procedentes de le1anos paises como Bohemia.. 

Espafta.. Gran Bretat\a Sin etnbargo. GTecia estaba me1or dotada de metales preciosos. como 

el oro. a veces incluso en territorio barbare. la isla de Tasos y TraCla. en los :vacim1entos del 

Monte Pau¡r.lo. Lidia La plata era extnuda de las minas mas celebres de este metal como las 

del Laurion en el sudeste de Atica. en donde la plata estaba asociada al plomo y al zinc l 2 "' 1 

Si la naturaleza hab1a ncttado a los ~ep.os la abundancia de los productos ai¡tncolas y 

recursos mineros. le hab1a dado en cambio. las facihdades ofrecidas al comercio En efecto. 

nintt\Jn punto de Grecia. al sur del Golfo Mahaco. esta a mas de 65 K.ms del mar 

Ciertamente la navepción no es todavia muy comoda. ni scp;ura. por las fra~les naves de 

ni.adcra GTccia tenia sus templos dedicados a los Dioses del Mar. antes de la epoca 

hclcnistiea. los hombres no se esforzaban por hacer mas segura la navcllación, solo 

concretaban a mejorar los principales puenos, construyendo muelles 
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Al parecer la naturaleza les impuso a los·1trietios la ley del trabajo. de la perseverancia. de la 

iniciativa. de la audacia. lanz:Andoles un estimulante reto. en su ª"'·ancia les ne~aba los 

recursos abundantes y taciles Pero. previsora. les había puesto a disposicion los medios para 

vivir y prosperar. un clima sano y v"i\.ificante. una tierra que recompensaba a quien se 

consagraba una labor tenaz. algunos mármoles duros. pero dociles al cincel de los 

escultores. algunos yacimientos met&licos y el mar. para ir a tierras lejanas a obtener lo que 

el sucio natal les negaba Las conquistas de AJejandro l\.-tagno hacen poseer a los jlnegos 

regiones distintas. pero siempre meducrraneas 

La epoca Cretomicemca se desarrollo con las civihzac1ones cretense y micenica en un marco 

esencialmente e~eo. sus centros pnnc1paJes fueron al~nas ciudades de Creta. como Cnosos, 

Faistos. f\.falia y la Argolida. con las fonalczas de l\.-t1cenas y Tmnto El apo~eo de la 

civilización Crctonucenica se snua en la epoca de los pnmeros y segundos palacios. osea de 

2100 a 1400 ~·los s11itlos X'-" y XII. alean.za.ron un nivel muv elevado y muestra de ellos es el 

Palacio de Cnosos.. quC' por sus refinamientos se entiende los laboriosos c:sfuerzos de 

nunlef'o~ ttcner•c•u~ 

Lo'" C'l'ro" dC"Stac:aron por sus izrandes obras. panicularmente sus espectaculares. 

construCC100C'!lo ' SC)rUramente conocieron la csclavuud que scf!?Ún Homero son hombres 

"·encidos.. hecho5> pns1onttos iras la des1rucc1on de sus ciudades. extranjeros. pastores. ¡iente 

51n familia. mcndittos. hombres debeles. niños robados. a quienes atribuye la rcahzacion de la 

mayor pane del trabajo cotidiano Sin etnbarp:o. el trabajo de las tablillas muestra claramente 

la realidad de Ja esclavitud Posetan esclavos. naturalmente el Rey. habaa esclavas domesticas 

(sirvientas). los paniculares tambien posc1an esclavos. Jos herreros y Jos esclavos de Jos 

dioses que parecen haber sido muy numerosos Los hombres libres pod1an ser reducidos a Ja 

esclavitud y Juego enEtendrarian mas esclavos. por eso el numero de Jos esclavos en la 
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sociedad micénica fue aumentando Aun cuando hubiera numerosos esclavos al servicio de 

los dioses (aJ servicio de los santuarios y los sacerdotes). los hombres libres no podian 

dispensarse del trabajo C ,'" 1 

Los principes no sólo se dedicaban aJ trabajo de los campos Ulises ha levantado su casa. su 

techo y no encuentra dificultades para construir una balsa Los nobles de haca actúan como 

remeros en la nave fletada por Telcmaco para ir a Pilos AJ mismo tiempo que llevan una 

vida de placer. aceptan de buen modo cuidar el acarreo de la madera y matar las vacas y 

los cerdos para el festin del ida Las reinas y princesas llevan una vida labonosa Naucica.. la 

hija del Rey de Feacia. lava la ropa de sus familia Pcnelopc pasa los d1as con su labor 

tejiendo el lino Helena. hila Porque los pnncipes y pnnccsas habnan de rechazar el 

trabajo si los dioses dan un ejemplo de laboriosidad" Hcfaistos. el divino herrero. fabnca 

armas para el gran Aquiles Atenea ha trabajado con sus manos la tunica flotante y bordada 

que lleva y las Carites hablan confeccionado ellas mismas la indumentaria de Afrodita Asi, 

el trabajo humano queda ennoblecido al remontarse a tan elevada insp1rac1on En fin. 

Homero narra y ha atribuido a sus hcrocs una ~an bondad. sin cmbar¡i.o. la arqueolotoa y 

los textos de las tablillas no presentan a los Reyes tan bondadosos. ni a los principes tan 

laboriosos Es decir. que nada permite creer que los principes hayan tenido gusto y amor a la 

practica de los trabajos manuales y del mundo del trabajo que nos traza Homero. en la epoca 

crctomic:cnica. parece bastante diferente al que realmente vivio esta sociedad y al que hay 

que renunciar 

En los palacios se ,..¡ve practicamente una autarqu1a. los pnncipc:s ayudados de sus 

numerosos domcsticos. producen 1odo lo que se consume y utilizan y no recurren a 

trabajadores de fuera Asi es bastante dificil hacerse de una idea exacta y precisa de la 

sociedad e~ca El texto de las. tablillas sugiere la cx.istcnc:1a de un Estado burcx:rauco que 
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comprendía a todos Jos trabajadores aJ servicio del príncipe por la obli¡zacion del tributo. la 

entre,p:a de una pane de su producción. la inscripción de Jos súbditos para fines diversos. Ja 

vigilancia de las actividades y de Jos bienes En fin. Ja esclavitud no impide que Ja sociedad 

en su conjunto, sea profundamente laboriosa C.-ctences. miccnios y egeos. amaban 

p.-ofundamente el trabajo r :n J 

La llegada a Grecia de una ola de nuevos pueblos aJTUino la c1vilizacion miccnica. se 

dispersaron Jos l'J'Upos ctrticos hacia el Oriente c11eo. pa.-a volverse a levantar lentamente, 

creando la epoca aTeaica y prcpal'1Uldo Ja e"'l'.pansión de la Grecia CJasica 

La epoca arcaica, es un periodo de trans1cion. caractcru:ada por la d1spersion de Jos grie,p:os, 

Ja sustitución del fU\JPO familiar por Ja ciudad. la apancion de la moneda y Jos fecundos 

esfuerzos de Jos trabajadores 

La colortiz.acion fue una solucion audaz al ltl"ave problema de Ja miseria y del empico. fueron 

numerosos los fU1e,p:os que condenados a vqz:ctar o a perecer de miscna. ¡uacias a ese 

dcsplaz.amiento de pobJacion encontraron ocasiones de trabajar y a veces de cnriqucc:crsc, 

que trae prospendad a las coloruas (lnC¡zas. sin cmbar8o. Jos ¡mcp:os csclaVlzaron a Jos 

anteriores ocupantes. Jos siracusanos hicieron trabajar a los Kilikirinos. los bizantinos a Jos 

bitinos. los heraclctas a Jos mariandmios. poniendoh:s a sus servicios Así la colomzacion 

estimulo el helenismo ~· Ja nUsrna riqueza de ClcrtOs colonos. ahora colonizados.. y las 

dcstuacias que podnan sobrevenir de la pereza. .-cc:ordaban Ja necesidad del csfuc.-zo Los 

sibaritas hab1an ciado en Ja ociosidad a causa de la opulencia y fueron pron10 aniquilados 

Ese ejemplo debió servir de lccc:ion para atemperar la envidia que pudiera nacer en el 
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espiritu de los humildes trabajadores de Ja Helade ante el eXJto de quienes antai\o hab1an 

abandonado la madre patria. empujados por la aguja de la miseria 1 Z• 1 

Asi. a la organización en ¡yrandcs familias sucedió en el curso de la epoca arcaica. la vida en 

las ciudades. pero conservando fundamentalmente su caracter campesino. pero dando lu!f.ar 

al renacimiento urbano. Ja sociedad casi e)(clusivamcnte rural de los ¡icne se or.,r.aruz.a en 

tomo de los centros de vida económica activa y no como antes en tomo a un patnarca. 

despienan nuevas vocaciones y operan ~andes transfonnacioncs. entre las cuales destaca la 

aparición de la moneda. que revoluciona los tiempos homericos. en dondc los diversos 

objetos eran estimados en medidas de ~ano, en cabcz.as de µnado. produC1os perecederos. 

dificiles de almacenar o transponar en objetos y lin80les de metal. a veces de valor poco 

seguro intercambiar era aleatorio y atesorar tenia sus limites Era neccs.ano un elctnento de 

valor garantizado, facilmcnte reconocible. imperecedero. de comodo desplazanuento. de 

tacil distribución y apto pva ser atesorado la moneda. es dcctr. una pequeña porC1on de 

metal precioso. con una cfi¡óe y de la que el Estado se hace fiador. que surtie en el sitilo VII 

y ae expande nip1darnente atribuyendosc su crcacion a Jos lidios o a los ~ettos. no se sabe. 

pero conformandow en esta epoca el pnmer sistema monetario 

Sus efecto~ fueron 1Rnled1atos. Jos trabajadores ya no e&mb1aban scn."'lcios por servtc1os. o 

por procurars.r anaculos 1nd.1spensables. ahora pensaban en ennquecersc acumulando las 

p1e.i:&$. ahora ~l campesmo vendio y compro. el obrero pudo e'ug1r un salano. el comerc1an1c 

dio salida a MJ mcrc.anc1a y conservo el dinero ttanado Los tratos entre los hombres. los 

precios de los objetos. las condiciones de la c'listencia fueron revolucionados Al ideal 

autarquico individual sucedió el mercantilismo Se pcnero tambicn. efectos socaaJcs 

perjudiciales cuando los campesinos pobres y los ancsanos sin traba10. ped1an prestado el 

dinero con intereses muy elevados que Jos condenaban a una labor sm esperanza. arruinaban 

ªtDEM. PAG 49. 



a los deudores y llevaban sobre ellos al espectro de Ja escla,11ud. de tal suerte que el 

campesino fue el mas duramente castigado y quien con frecuencia tema que redoblar sus 

esfuerzos para pagar sus deudas { :;iv } 

El comercio prop-esa rapidamcnte. se construyen verdaderos puertos en a!nJaS profundas 

con muelles y espigones y ya no dejan a Jos marinos naufraftBr en las costas o sacar sus 

navios a las playas. En los astilleros fueron realizados gr-andes pro~esos. cons1ruyendo los 

primeros barcos de guerra. por obra de Amenicles y en ifcneral iodos los navios mercan1es 

se aprovecharon de las mejoras y todos fueron provistos de anclas 

En peneraJ. los esfuerzos laborales fueron inmensos en todos los aspectos. los 1raba1adores 

querían ser tomados en cuenta en las ciudades. tratando de que sus m1ercscs fueran 

considerados por el s;obierno Las Leyes. no les eran muy favorables. ya que •parcntcrnen1e 

los Griesos despreci•ban • los que aprcnd1an oficios artesanos Pese a ello. a los campcsanos 

se les unieron los artesanos. Jos niarinos. y los comerciantes. para hacer 01r su '·oz. dandosc 

&si mismos a un jefe tirano que somete a los trabajadores a una n1uda d1s.c1phna.. pero les da 

Jos medios para vivir En Atenas. Solon (594-593). tra10 de hacer remar la equidad con una 

condonacion de deudas. Ja llberacion de los atenicnccs anuinados. vendidos como esclavos 

por sus acreedores. Ja parcelación de Jos _p;randcs dominios. la prohib1c10n de los prestamos 

garantizados por la propia persona que Jos pide. prohibio ejercer el oficio de mercaderes de 

perfumes. para luchar contra el lujo y los ¡tustos afcnunados. ind1~os de un pueblo 

laborioso. Eslas medidas de Solón no pusieron fin a las dificultades pero es md1scutiblc que 

los trabajadores se beneficiaron y en 580-579 lograron companir el tr:ob1erno con los nobles 

y el poder fue confiado a diez arcontes de los cuales canco eran cupa1ndas. tres campesinos 

y dos anesanos Una pcneraciOn mas tarde el tirano Pic1strato C5bl-S:?8). se alzo con el 

poder mediante la ayuda de las gentes de Ja montaña. cultivadores. pastores. lei'ladores y 
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carboneros. impuso su autoridad. pero su politica ayudo a los trabajadores distribuyendo 

tierras de sus enemigos y algunas del Estado. concediendo prestamos a \os campesinos. 

mandaban a \os jueces ambulantes para rCSC>lver sus litigios. procurando fijar a las gentes en 

sus pueblos. Los comerciantes no estaban olvidados. Solon habia incorporado en Atenas el 

sistema monetario. En la época de los tiranos los talleres de ccr&m.ica conocieron su maximo 

esplendor. las figuras rojas sustituyCTon a las negras y la ccr-amica 8.tica elimino a sus rivales 

de los mercados mediterráneos A la caída de los Picistratidas.. C\istences prosiguió \a 

cvoluciOn dtmocrática t ;\o 1 

Esparta. se mostro reacia a esta cvolucion Esta ciudad se nego para siempre se n~ó a da.

entrada a su constitucion. atribuida a un personaje legendario. Licurgo El trabajo estaba 

practicamentc prohibido a los ciudadanos. que no pod1an ser mas que soldados dispuestos a 

respondCT a la patria y los trabajadores no pan.ictpaban de \a vida pohtica Los trabajadores 

de Espan.a. hilotas. eran libres de cultivar la tierTa pa¡ta.ndo una renta •LWal a la mitad de la 

producc:ión.. si mejoraban el terreno. todo el beneficio era para ellos. pero estaban fue111 de la 

h:y. pero eran matados impunemente aquellos que se consideraban peligrosos. acusándolos 

de odio a \a ciudad En todos los casos los trabajadores hilotas y periecos. fueron seres 

inferioTes euyo deber era hacer vivir a los espartanos. sm beneficiarse a cambio de ningún 

derecho A diferencia de las ouas ciudades que se abren a sus trabajadores. admiticndolos en 

la dtreceion de sus asuntos. Esparta penna.nece en una pas1cion paradojic.a. se trata de la 

exccpc:ion Para la mayor parte de las ciudades. el periodo arcaico es una epoca de 

crccim1ento e\ mundo helcnico se or-~ su cc.onomia se dcsen\/Ue\vc. e\ trabajo se 

diversifica. se moderniza. el trabajador- asciende al rango de ciudadano y asi • se abre \a 

pucna hacia e\ (tnU1 des.aJTo\lo 
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La época cl8sica de Grecia. se conoce por la vida en Atenas. y se escenifica en Jos finales de 

Jos siglos V1 y IV. periodo en el que vive su apogeo pohtico. tambien el periodo de sus 

grandes escritores. los obreros construyen los grandes monumentos de la Acropolis. de los 

pintores de vasijas de fabrican en abundancia cerámica. cuya decoracion reproduce Ja vida 

corriente de las lapicidas que graban los primeros estados y cuentas que han llegado hasta 

nuestros dias El resto de las poblaciones aledai\as. no prop:resaron al mismo ritmo, 

permanecic-ron como regiones rurales, apenas tocadas por la economia de intercambios t 11 J 

El aumento de la riqueza de Jos (Di.egos. tambien aumento el numero de esclavos. 

destacando las ciudades de Espana. Qu1os. Corinto. Eftina y Alenas. por su numero de 

esclavos, ya que solamente la gente mas humilde de estas regiones no contaba con lo menos 

con uno o dos esclavos "'Hay que ser muy pobre para verse obhp:ado a trabaJar solo"'. 

rezaban los comentarios de las epocas y desde luego. los burs:uescs posetan de dtez a veinte 

esclavos y las p:entes "1&S ricas dc la malUJ8 Grecia poseian ejercitas de esclavos Exist1an 

tambien Jos esclavos al le'f'Vlcio del Estado (esclavos pUblicos). que en general eran menos 

numrrosos que los pnvados y eJCTctan casi todos los oficios cx.istenles y trabajaban bajo la 

vt¡Dlanaa de IU durtto o baJo b d1reccion de un contramaestre No era raro que los esclavos 

d1spu11rran dr una Jrl'"&f1 amplitud de accion y en ocasiones trabajaban en forma muy 

1ndcpendiftHC. pero a cambio de entrquu- a sus propietarios una buena pane de las 

~ AJ parecer. la libcracion de esclavos se acelero por la emancipacion econonuca a 

pan1r de- s1¡tlo IV C '~ J 

Entre Jos hombres libres. hab1a que distlnftUir a los ciudadanos de Jos extranJeros. a quienes 

las ciudades acogian en gran numero. inscribiendosc en un registro y pagando un impuesto 

Constiru1an un ejercito 1mponante de trabajo en los centros econom.1cos. ocupaban un luitar 
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imponantc en el comercio. así como en Jos oficios ancsanos '" tamb1cn en el resto de las mas 

variadas actividades de la vida de Grecia.. por cada dos ciudadano!'- pod1a haber un 

extranjero. aunque en cicTtas actividades como la construcc1on. pod1a haber proporc1on de 

tres extranjeros por un ciudadano El trabajo manual no los. ~ustaba... pero las. profesiones 

liberales tambiCn les atra.aan. algunos se convinieron en usureros luctto de ennquccCTSC. 

otros se convirtieron en banquef'os. pcT"O los menos amb1c1osos s.c confonnaban con 

funciones mas modestas. eomo pregonero, escriba. ad1,,nos. o med1cos. escritores. 

pensadores y artistas Rompieron el hennetismo del mismo fU!etto. fac1htaron los cambios. 

propagaron las tccrticas. y difundieron la civilización helemc.a 

Los ciudadanos gricp.os. no estaban dispensados de traba¡ar f'io s.c- trataba de una casta de 

ociosos hablando de filoso6a o de politica. por el contrario a veces se dC"laban absorber por 

sus negocios y descuidaban el estudio de la sabiduna Sm duda los ciudadanos. que en 

ocasiones fonnaban una rninoria en medio de la poblacion s,en.;J " eiittran1cra. trataban de 

evitar las profesiones tnas humildes Sin ernbarlto. los atenienses c1crcaan tan10 los ofie1os 

mas humildes como los mas elevados. los cstudaos de las re~oncs mas atrasa~ demuestran 

que era menor el numero de esclavos y extranjeros y por ende. mavor el numero de 

ciudadanos que realizaban actividades laborales por si mismos. tale~ como el comcrc10. la 

artesania realizada por ellos o dirigiendo un taller o una empresa donde 1raba1aban esclavos 

EjCTcian tambien alp;unas profesiones intelectuales elevadas " humild~ Las profesiones 

consideradas las mas nobles eran las de los poc:ta.s. jefes de escuela~ filosofi~. 1unstas. 

oradores. l!lOz.aban de gran prcsti(lio. no obstante que la competencia era dificil entre ellos. 

sin embargo estas actividades ya no eran tan solo de aris1ocratas desimcrcsados. son tamb1cn 

de ltlJcrreros. cstrateps y abop:ados. cuya vanidad estaba satisfecha al p¡uear por el A~ora 

rodeado de anligos. arrastrando la tunica. hasta los talones Pero . al 1![U3I que en el pasado. 

la mayoria de los ciudadanos continuaba cultivando la ucrra de su propiedad. que era 

muestra de pcnenccer al cuerpo civico 



Las mujeres trabajaban en forma tan asidua como los hombres. pero la ~ama de sus 

actividades es muy reducida. dentro de la morada famihar Sucede 1amb1en. que las mu1cres 

muy pobres, aisladas, se alquilaban temporalmente para las cosechas o las vendimias 

En tCnninos generales se puede decir, que los griegos de la epoca clas1ca trabajaban en 

condiciones duras, pero que ellos consideraban muy aceptables La duracion del trabajo 

variaba segün las profesiones, los artesanos y comerciantes 1rabajaban desde el primer can10 

del gallo, hasla el alba. el trabajo de las minas era sin duda el ma~ penoso. sin embar~o. los 

dioses y los hCrocs. incitan al 1rabajo de iodo tipo. La opmion pubhca estaba d11o1d1da va que 

la niayoria de los nuembros de las viejas familias aristoCTaticas consideraban una catastrofe 

verse obligados a ganar su vida por el trabajo y despreciaban a los trabajadores manuales 

Los snobs de todas las edades afectaban los mismos scntimicn1os. sonaban con caballos y 

discursos sutiles, con banquetes y encontraban demasiado pesados los man~os de las 

hernunien1as y prcsurnian de no saber cavu Por otro lado. los humildes campesinos que 

constituian la mayoria de la población tcnian ideas mas sanas y comprcnd1an peñectameme 

la necesidad del trabajo predicada por Hesiodo. el segundo de los autores clas1cos despues 

de Homero C l' J 

La civilizacion griega se difunde sobre tcrritonos ftisantescos. con el apoderanucmo del 

imperio persa en 334-3:?7 a C .• cuando Alejandro conquista esas tierras. transformando el 

mundo hclcrustico. en el que mas que una conquis1a. se vivio una revolucion. hasta entonces 

el helenismo se había amoldado en ciudades-estado y en adelante se establece sobre ¡,r;randcs 

reinos Grecia era pobre. pero con las grandes llanuras aluviales de E1.upto y Mesopo1a.mia 

en manos de Alejandro. constituyen un gran botin. las conquistas ofrec1an. ademas de 

recursos naturales potenciales desmesurados. numerosos territorios y regiones para c1 

uIDEM PAGINA69 



Imperio (Rey). en donde los griegos tcnian ocasión de intTodueiT nuevas técnicas y los 

vencidos TepreKmaban la mano de obra ilimitada... ademas del producto de los saqueos 

individuales de los soldados. que se apodc:Taban de gTandes riquezas 

En las ciudades antiguas, ya privadas de su papel pohtico, los que posc1an gr-andes fonunas 

y los que hab1an sacado pTovecho de las nuevas ciTcunstancias para enriquecerse. fonnaron 

una buTguesia Tcfinada.. a la cual correspondía. en las ciudades creadas poT Alejandro y sus 

sucesores. otra buTguesia compuesta de griellOS y de baTbaros helenizados Todos estos 

ricos desean una vida confonable y se hacen construir hermosas Vlviendas. se pTocuTan 

productos finos y exclusivos que hactan verur de lejos y por eso resultaban caros '."-' dotan a 

las ciudades de esplendidos monumentos pUbhcos Con todo ello. proporcionan trabajo a 

los anesanos y estimulan el comercio La necesidad de a!f.randar los honzontes no se 

limitaba al dominio geogr&fic:o, descubrir, realizar (U&fldes casas se conVln10 en el csp1ritu de 

la epoca y el mundo helenistico vio florecer las. expenencias cientificas. descubrieron 

numCTosos principios fisicos (Arquimcdes). referentes a la presion del aire o del a!fUA. 

utilizaron la rueda dentad.a. palancas. descubrieron la fuerz.a del viento y del a~a. 

combinaban palancas. ruedas y contrapesos Al parecCT la fuerza muscular de los 

trabajadores iba a ser Teentplaz.ada por las fuerzas de la naturaleza domadas. sm embarito. 

los inventores no se preocupaban del alivio que podtan darles a sus compatriot~ obreros 

Los his1onadores modernos. aun 5C' preguntan porque hombres tan sutiles como los 

alejandnnos no pensaron en poncT las niaquinas al servicio de los traba1adorcs para producir 

ftl&S con menos esfuerzo Se(lUr&mcntc los (U'ÍC(l.OS s.enuan desprecio por la fabncacion 

industrial de los objetos. transformaT el artesanado mcdaante la maquina hubiese sido 

considerado como un trabajo degradante A.si el mundo helen1stico dejo escapar la 

opon unidad de lanzarse al mundo del maquinismo f.~ 1 
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En el mundo helenistico hay que distinguir tres tipos de Estado la Grecia 1rad1c1onal. suuada 

en tomo al Egeo. donde la ciudad lucha por sobre"-ivír. el reino nacional de F\.taccdoma y los 

reinos griegos en paises barberos. esencialmente el de los Seleuc1das en Asia '." el de los 

Lagidas en Egipto La conquista de Oriente abrió a los ilrie~os vastas posibilidades. pero en 

la Gf"ccia europea los trabajadores sufren por ello fueron vtct1mas de las ~up.amescas 

transfonnaciones que siguieron a la epopeya de Alejandro Grecia no pudo o no supo ser la 

fabrica de Oriente. las ciudades perdieron pane de su poblacion que fue a establecerse en las 

nuevas ciudades creadas en Asia. o a servir en los ejercitos de los diadocos Todos estos 

cletnentos disminuyeron el potencial económico de los Estados. los ne~ocios se estancaron y 

los trabajadores sufrieron las consecuencias de ese marasmo 

Los prisioneros de twerra eran convertidos en esclavos )o Alejandro hab1a vencido a 

numerosisimos ejCTcitos y los vencedores podian haber mandado a los mercados de esclavos 

de Gt'ecia imponentes batallones de orientales. sin embarilo no fue as1. Ale1andro redu10 el 

numero de hombres a la esclavitud. incorporo a menudo a su e1erc110. a los soldados 

encmit1os. no obstante. esto no significa que la esclavitud estuvtera en \.1as de desapanc1on 

en la Gl'ecia de la epoca helenistica La mayor pane de los traba1os CT"a efectuada en Atenas 

por la mano de obra esclava Sin ernbarp.o. los esclavos nunca fueron lo bastante numCTosos 

como para amenazar el orden social. a pesar de las sublc-.·actone!o de Outos y Delos y en 

Laurion y en Siciha. pero el mundo [tl'ie@:o ignoro la p.ucrra C:1V1l 

En un pais esencialmente •tuicola como Grecia. a pesar de que la a~ncuhura cstu\.1era en el 

marasmo. la industria es rara vez prospera. a pesar de d1fund1r su produccion. que no 

eprovecharon. por el contrario las empresas y talleres conservaron su modestia. incapaces de 

extender su radio de accion En la epoca helemstica la Uruca empresa que empicaba un (tran 

numCTo de obreros era la a.nneria de Kefalos. al final del siEtlo V Las empresas no s.c 

elevaban por encima del estadio anesano. porque los oficios eran con frecuencia hereditarios 
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en las familias. el hijo imitaba al padre y no pretendía ver ni llegar mas lejos Tal vez el Lmico 

~go verdaderamente nuevo en la industria de la epoca helenistica sera el papel 

desempci\ando en Jos talleres del Estado. donde laboran esclavos pUblicos En ,general la 

vida del anesano y del obrero sitnJe cambiando para mal. Seguramente el malestar y el 

descontento social no viene del reinado de Alejandro. La prosperidad atica era un espejuelo 

que ocultaba mucha miseria.. porque en realidad la conquista de Oriente no resolvió nada. 

por el contrario con la llegada a Grecia de parte de los tesoros de Oriente. se desencadeno 

una iuan inflación Los patronos no tienen personal fijo. prefieren tratar por piezas y no por 

jornadas y con ello implementaban una ley de la competencia desfavorable a los postores. 

creando un clima social oscuro durante esta epoca helenis1ica. en la que los obreros y 

ancsanos eran victimas del marasmo que pesaba sobre Grecia. donde no ex1s11a la 

posibilidad. ni la idea de orttanizarsc para aumentar la produccion y repanirla en el inmenso 

mundo Oriaital Tampoco e,Ustian asociaciones o agrupaciones con esp1ri1u de clase 

trabajadora o sindicalista para reivindicarse como grupo. por el contrario. el mundo obrero 

estaba compuesto por anesanos independientes que se scnt1an rivales entre si • mas 

solidarios en la adversidad. manifestaban sus envidias aitrc ellos. al momento de las 

adjudicaciones. en lup.ar de hacerlo en contra de sus patrones Por eso Ja agnacion obrera 

fue excepcional. mas bien ele.ilian algunos movimiento aislados de protesta por la falta de 

papo de salarios. abandonando las obras o saboteandolas. pero se exponian al casugo o a la 

expulsion de los obreros torpes o desobedientes. sin CTnbar80. el ancsano se arn..nnaba a si 

mismo y el obrero se arricssaba a ser reemplazado por un esclavo Los gobiernos deseosos 

de evitar los desordenes. designaban a Magistrados que arbitrarían las diferencias entre 

empleados y patronos {u ) 

La pcnctracion del helenismo en el vasto Oriente tuvo consecuencias generalmente nefastas 

para el trabajo en GJ-ecia Tras un cono periodo de facilidades provocado por la salida hacia 
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el Asia de cmigranlcs. generalmente pobres y desgraciados y la llegada a Europa de una 

panc de las riquezas del Gran Rey. la atmósfera se ensombreció • Ja sociedad se rompió. la 

burguesia que concentro riqueza. vivió realmente sin trabajar. contentandose con 

administrar su fonuna y la mayoria de los campesinos y anesanos fue lanzada a los limites de 

la miseria y la labor del campo es casi improductiva Solamente se escapaban de esta 

precaria situación. los comerciantes que proporcionaban aniculos de lujo, los que ejcrcian 

oficios Utiles a la burguesia y los representantes de las profesiones libera.les. que sin 

embargo. scguian siendo para ellos. gentes de oficio a disposición del patrono. 

En este clima hostil, los pensadores griegos tuvieron conciencia de este malestar. pero ya 

habian pasado los tiempos de las !tf""andes doctrinas sociales y no habaan colocado a los 

trabajadores en el lu{Ulr que men:cian.. de tal manera que era un asunto de moral. no se 

rebaso el limite del viejo problema de Ja nqucza )1 la pobreza. sin darle importancia a los 

problemas del trabajo. para esta burgucs1a griega solo contaba la sabiduria. la felicidad. la 

ausencia de inquietudes en el aJma y asi el descanso garantizado por una fortuna moderada 

era la posicion ideal. pero nunca el trabajo Así las cosas, los movimientos revolucionarios 

tendian a la igualdad de las fortunas y de los hombres. no a la mejora de las clases 

trabajadoras 

Despues de la muene de Alejandro. P\.1aecdorua se encuentra mas o menos como a Ja muerte 

de Filipo. scguaa siendo un Estado de campesinos. en donde el Rey cuidaba que la población 

rural pennancciera densa y si era necesario. instalaba en nuevos poblados a barbares 

llell&dos de los Balcancs Maecdon.ia se abría cada vez nuas al helenismo y se orientaba hacia 

el mar y con ello el comercio recibió un !UA.f1 impulso El campo era cada vez mejor 

cultivado en las cercaruas de las ciudades cercanas a las costas del Mediterraneo Sus 

mercaderes exponaban Ja madera. los irranos frecuentaban los grandes emporios del E8eo y 

de cs1e modo, ese pueblo a quien Demostenes acusaba de no poder suministrar ni siquiera 
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buenos esclavos. se extendió en todos Jos ambitos y se enriquecio. con una clase trabajadora 

que no estaba desconlenta. ni encerraba problemas sociales como en C-n-ecia {-'"" J 

Egipto y Siria no eran monarquias nacionales. sino reinos personales. donde Jos Reyes 

gobernaban su Estado por derecho de conquista La conquista helemstica polarizo en Jos 

Estados oricnta.Jes dos eJemenros muy diversos· Jos ind1genas y Jos grie~os Los ind1~enas 

repre5Clltaban la gran masa de Jos trabajadores. constituyendo Ja masa de los campesinos y 

poblaban las innumerables localidades del Valle del Nilo y a panir de su conquista. las 

técnicas grieps entran lentamente en los medios ind1genas. que abarcan uunb1en en el 

medio ancsano, en la ceramica, en Ja cristaJena y en el soplado de ~;drio As1. Ja conquista 

de Alejandro debió de tener en defiruliva efectos felices para el mundo indr!l:ena Los 

griegos Uell&Ton a estas tierras como soldados victoriosos. con mentalidad con mentaJ1dad 

de vencedores y con sentimientos de superiondad. de tal manera que ocupaban los puestos 

cJave. eran numerosos en las profesiones superiores. en Jos oficios burgueses Pero para el 

curso de Jos si!llos IJI. IJ y ,. • hubo momento en que los grie~os decayeron y los 

indi~enas se elevaron fusionandosc los representantes de ambas sociedades. sobretodo en 

las ciudades del reino seleucida y en los campos del Nilo A pesar de ello los ~rie~os y 

los ind1genas no se vieron con frecuencia codo a codo en un mismo trabajo. pero gnegos. 

onentales y extranjeros. se encontraban mezclados en el mundo del comercio en las 

ciudades Es evidente que los flT1cttos instalados en los. reinos no pod1an bastar para 

aseirurar comurucaciones tan amplias como las que on~naron con Ja crcacion de Alerandna. 

que daba aJ trafico Mediterraneo un pueno bien comunicado en Ja desembocadura del Nilo 

hacia el mar Rojo Los ind18ena.s llJ'"•cias a su conocimiento del pais. de sus pistas, nos. 

clima y riesgos eran indispensables 

En 11eneral los trabajadores griegos e indititenas conquistados. no sacaron de Ja conquista 

helenistica todo el provecho que podrian esperar, al[lllnas innovaciones hiciera mas llevadera 
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su labor. las herramientas de hien-o sustituyeron en todas panes a las de madera~ Ja selección 

de plantas y de las especies pennitió producir mas con igual esfüerzo. el urbanismo dio al 

artesano y pequei\o comerciante mejores condiciones de vida. la nave~acion fue mas. Pero 

los descubrimientos no fueron apenas explotados para ali~erar los sufrirruentos de Jos 

trabajadores. Y Ja prosperidad de Siria. de al~nas ciudades de Asia Menor. de ciertas 

islas del E1_1:eo, se oponían las lamentaciones de los el[ipcios. la miseria de numerosos 

obreros de la misma Grecia. Pese a las dificiles condiciones en que con frecuencia se 

encuentra. el trabajador griego siegue siendo el mas habil. el mas anista de toda la cuenca 

mediterrilnea Por esa razón. cuando Jos romanos vencedores quiere decorar sus suntuosas 

casas de campo, llaman a los griegos para esa fina y detallada labor 1 ~"' J 

E) ROMA 

Los estucos son 5C1tUrarnentc. un pueblo constituido de elementos etrucos muy variados en 

Jos siglos X )' Vil. cuya OJ"llanización y cultura imponen Una ciudad fundada en el sur de 

Eutnria y sobre la costa C1Clendiendose hacia el none y por los valles fluviales hacia el 

mterior de la tierras hasta Umbria Frente a las islas del Elba. Corcqia v Cudcna 

experimentan su dominio o su influencia y antes de finaliz.a.r el si1tlo VII ocupan el lu~ar de 

Roma Un siglo despues se dirigen mas aJla del Amo. hacia el none de la Italia penmsular. 

coloniz.a la del valle del Po y alcanza la costa del Adriatico. adueñandose de mmensos 

recursos •itfleolas y de Jos pasos alpinos que abren las V1as del centro y el none de Europa 

Ademas de las riquezas que proporciona este dominio. asegura las rutas comerciales y le 

facilita una abundante mano de obra de pueblos reducidos a servirle. o por consecuencia de 

Ja guerra a la esclavitud Ligures. umbros. latinos, campanios y scmnitas. son la razon de Jos 

conflictos etnicos que perturban Ja vida de las ciudades etruscas Esclavos y plebeyos son 

una amenaza para los poderosos Los nobles vivan en verdader-os nidos de aguila en la cima 
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de las montMas. Entre estas f"arnilias nobles se reclutan los ma~strados y Jos senadores de 

las ciuct..des y al de cantas el poder polilico. se reservan el conocimiento y el uso de las 

cécnicas que supone su ejercicio y por consiguiente. la ciencia religiosa y por ellas proceden 

Jos sacerdotes especializados. puesto que Jos hombres estaban sometidos a la voluntad de 

dioses de misteriosos designios, el Unico recurso que les quedaba para obrar rectamente. era 

el de averiguar cuaJ era su voluntad 

Existian pcqueftos y medianos propietarios que mal viven sobre sus tierras. pero Ja mayor 

parte del sucio e:;ta acap&n1do por Ja aristocracia. Los etruscos parecen haberse contentado 

con un rninimo de productos indispensables. legumbres y cereales. y su instrumental es 

tableen mediocre Sin embargo. hay dos aspectos que Jos etruscos innovaron. la 

prcp&racion del sucio mediante una mejor distribucion de las aE{Uas. y las mediciones que 

suponian un estudio de Jos terrenos, de sus niveles. de su onentacion. med1cion y trazos 

Pero en realidad, las minas son la verdadera riqueza de su pais. aJ ser Jos yacinuenios de 

cobre y aJ note las minas de hierro La dispersion de Ja mcialur~a esta hp:ada a Ja estructura 

económica y social el metal bruto es pedido por Jos talleres que poseen Jos nobles en las 

ciudades y donde trabajan sus esclavos. o bien por Jos ancsanos libres cuyos cl11:ntes son Jos 

nobles y no teniendo sino una clientela restnn,Pda. estos ancsanos son fabncantcs y 

mercaderes a i. vez Cuando icstos obJetOS tienen que satisfacer las eXJ!f:cncias de los ntos 

reh¡riosos o de la anS1ocracia. la perfección tecnica era ejemplar y por el contrano. lo que 

no al•8• el l(USto del lujo. Jo que no necesitan., no goza de cuidados an1sticos o tccnicos 

EJ trabajo de arcilla propiamente etrusca.. es Ja uerra cocida arquncctonica y Ja costumbre 

arqu11ectonica sin duda es rchgios.a Los etruscos 8lJStaban de poseer bellos esclavos habilcs 

en su oficio que realizaban verdaderas obras de arte en el decorado de construcciones 

Rli[ñosas y civiles La riqueza de la anstocracia urbana proV1cnc del gran comercio. de Ja 

industria metaJUrgica principalmemc y de una agricultura primaria Pero el ejercicio del tuan 

comercio supone el dominio de las rutas mantimas y terrestres. que fue ejercido por Jos 

etruscos durante aJ,gUn tiempo. hacia el sur la comarca de Ro~ hacia el Onente pasan por 
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el estrecho de Sicilia. hacia el Norte y el Oeste la marina etrusca alcanza. en el siglo Vil, el 

estrecho de Gibraltar. siguiendo las costas. li1UJra.. p.ala e hispanica.. teniendo acceso directo 

a la plata de Tanesos y al estaño de las islas Casitcrides Pero en esta ruta. para resistir a las 

amenazas masaliotas y focenccs. los etruscos tienen que hacer causa común con Cartatzo )' 

pap.a.- esta alianza con el abandono, a favor de su alido. del monopoho exclusivo de las 

costas hispanicas AJ final del siglo VI las posiciones etruscas comienz.an a caer. una tras 

otra. la perdida de Roma la via terrestre meridional. las derrotas navales de Cartago y de los 

m..ismos etruscos entregan las aguas del Tirreno a los p.nep.os de Siracusa Y asi las 

invasiones (lalas cierran el acceso a las rutas septentrionales f '• J 

Resulta interesante comprobar que los etruscos no supieron poner al servicio de su ambician 

comercial una or11aruzacion politica adecuada La expansion economica no encontro to el 

Estado ningun apoyo consciente Probablemente esto rcspond10 a la ausencia de una unidad 

politica real que a(a"Upasc las ciudades etruscas. que creara un verdadero Estado y que tal 

vez se debió al temor que sentian por el establecimiento de un poder fuenc por encima de 

ellos 

Can.a110 es un pais A!Ulcola. dividido en jardines y huenas de toda clase. conado por 

numerosas al{U&S corrienles y por cana.les que riegan parcelas menores. es tamb1en una 

ciudad cruel que dinpe y sufre las guerras implacables. es también la patria de los inventores 

del comercio Stn embargo su imagen tradicional. es la del mercader que desembarca en los 

puenos de GT"ec1a. Oncnte o de Italia. pennaneciendo fiel a la indumentaria nacional. tzorro 

de fieltro en fomu de cono, vestido recto. con manl!_las. san cintura. s.onijas y pendientes en 

las orejas. indumentaria externa en los ojos de los !tf1egos y romanos Tras el andan sus 

esclavos doblados por el peso de los bultos de mcrcancias La conccpcion comercial de los 

canagincnscs es de extrema simplicidad No scnt1an la necesidad de perfeccionar sus 

tecnica.s comerciales Esta debilidad tccnica de los canaginescs se encuentra en la 

or(laniz.ación material de su comercio en sus puertos y en su flota Canago pcnnancció con 
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su tradición f"cnicia. Canago estaba en manos de una aristocracia de mercaderes Y la 

producción de bienes de consumo presenta los caracteres que detennman las condiciones de 

su mercado· trabajo domestico y anesano. conscrvacion ruunana de los proced1mienlos de 

f'abricación e im.itación de formas ex:tranjeras pasadas de moda Hasta el siglo V se consa¡tra 

específicamente al comercio y al transpone f :-" J 

En el siglo V se produce una rC\iolución pohtica. cconorruca. relip:1osa y moraJ. a 

consecuencia de un periodo de crisis y aJ bordo del desastre. en un esfuerzo brutal Ja ciudad 

se rehace. Efectivamente. el principio del si{llo V. ve Ja caJda del dominio ctrusco-punu:o 

sobre el mar que ba-'a Jas costas de haJ1a y de Siciha. Jos puertos de Gaha y de Ja Hispana 

scp1cntrionaJ Je son cerrados por Marsella y S1ciha se le escapa en beneficio de Stracusa. 

perdiendo asi los mercados. las funnes de aprovisionam.ien10 y la hctrcmoma de la.s •!oituas 

occ:idcntaJcs En las mismas fcc::has descubre el auge de Ja industna grie!(a y sc da cuenta de 

las consecuencias del error en el Vlvido duramc si¡tlos proveer e Jos ~c!(os de ma1cnas 

primas a cambio de productos fabneados. con lo que ha contribuido a la fonnac1on. al 

desarrollo y • le supre-rnacta de su tndustria Y a pan1r de este momento cesa brus.camcntc 

de comprar prodUC'lo~ 1rrnunados y se esfuerza en la imponacion de casi todo tipo de 

product01o snclu~ c-1 uno. 1mporucndos.e un rqumcn de austeridad Cana~o va en busca de 

la au&arQ....,. qur ca"' na1uraJmentc va IJ¡.r.ada a ta e"plotacion del sucio. act1V1dad que 

~· e-1 tdcaJ ckl au10 consumo. y• en el curso del sift)o V, Canap:o emprende la 

conqutlla "' c-1 acond1aonanuen10 a~ncola de la panc contmcntaJ de su propio pan. Esta 

~rac1on rn el 1n1cnor del con1tncnte necesita la CTeacion de ejercilos de tierra. reclutando 

1nd111cna~ "' ft1&ntenicndo esos c,crci1os y usando mercenarios que no faltan CanafilO se 

cons.a1U3 duran1e el siglo IV a una actn.,dad lucrati""ª la (RJerra. cuyo costo es ampharnente 

compensado por el valor del bolin y de los pnsioneros 

En el momcmo en que este imperiaJJsmo miJuar y pobuco se manifiesta V1~0rosamentc. 

apa.r-ecen Jos resultados del rc!Dmcn autarquico los productos de la industria y Ja agricultura 
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satisfacen las necesidades del consumo interior y estan listos para expandirse por los. 

mercados extranjeros. estableciendo asi un sistema mercantilista. aunque sea un 

expansionismo agresivo al que practicaba y en ese momento quedaba el pas.o de ciudad 

maritima a abasto. Estado territorial y militar mente poderoso. continental y maritimo, se 

enfrenta con Roma y solamente le lego el trabajo de la tierra. panicularmcnte el cultivo del 

trigo.{.., J 

Los. Galos. es la denominación de los pueblos que habitaban la Gal1a Transalpina en el 

momento en que Cesar los conquisto y la Bretaf\a disociada de la Galia Comata Bastante 

imprecisa donde el punto de vista geogrilfico. la palabra loes 11UlS donde el punto de vista 

etnico porque designa a pueblos estrenos. unos son autoctonos y otros. Uep.ados en fechas 

diversas. los que atraviesan el Rin para instalarse en el none de la Gaha y en el sur de las 

Islas Británicas son los bclps entre estos pueblos hay un factor de seriedad que es el 

dominio del elemento celta. que impuso su idioma y su civilizacion 

Segian Cesar. las principales actividades cstan bajo el patronato de cinco dioses Mercurio, 

protector de las anes y los oficios que veta por los comerciantes y los inventores. Jupiter. 

sci\Or de los seres celestes. que preside la funcion religiosa reservada a la clase de los 

druidas, Marte. cncarpdo de la (tUerra. protector de los caballeros. de los equites y de los 

clientes que estos llevan al combate. Apolo. que rechaza las cnfennedades y es el dios de los 

curanderos. Pdincrva. diosa de los anistas, a los que cnsci\a los principios de un oficio 

Et primer lupr de estas funciones es otorpdo a las reh(l1osa..s ~ ~crrcras y en la escala 

social a los dos grupos que las reallz.a. los druidas y los caballeros estos dos grupos 

realmente constitu1an uno solo y fonnaban la nobleza Por el contrario de estas clases. 

sociales existen los trabajadores de la tierra a quienes no prote(le ni.ngun dios. se trata de un 

trabajo despreciado. los galos piensan que es una verguenz.a trabajar con sus ttl&flOS para 

recoser el triso y por eso van con annas a scp,ar tos campos de otros Los plebeyos que 

aplastados por las deudas o por los pesados impuestos se dan en servidumbre a los nobles~ 
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que tienen sobre ellos todos los derechos de los amos sobre los esclavos Durante mucho 

tiempo los campesinos se dedicaron a cultivar cereales. Ja ganadcna es tal vez lo esencial a la 

actividad rural. sobre todo de cerdos. Existen tambiCn ademas de algunos campesinos libres. 

los mercaderes y los anistas protegidos por P-tercurio El trabajo de la piedra no existe. la 

cerirnica tiene un desarrollo mediocre, en los tejidos se crean fonnas que se extcnderan por 

todo el imperio. Las grandes industrias galas son las conscrvcrias de cerdo. la metalurgia y el 

trabajo de la madera., sin embargo. gracias a las minas del nordeste. la mctalurp.ia del hierro 

ocupa el primer lupr. En muchas de sus aplicaciones. las annas. la construccion naval. la 

industria de la madera es complementaria a la del hierro. !iln embargo los inventos de Jos 

(µÜos )" celtas proceden de la industria de la madera tipos de veluculo. tonel. arado con 

ruedas, Kgadoras El tonel esta unido a la cerveza, que proporciona a los vivos la 

abundancia. luego el tonel sirvió para transponer el vino rº 1 

La Galia es el pais de la antigucdad que nos ha dejado el mayor numero de reprcKntaciones 

funerarias. scntian F&Jl gusto por este trabajo Tanto en el aspecto de las riquezas naturales. 

desde la lana hasta el hierro y de la madera a la arena de los vidrieros romanos. como desde 

el de la facilidad de los transpones. parece indudable que el eje noreste-sudeste ( Galia del 

norte y de este. pasos alpinos. Italia del None ) estuvo privilciuado y predispuesto a una 

vida económica y social que ca.recia de brillantes y de urbanidad. pero que no dejo de tener 

solidez y pon.rcnir Economicamcntc su vigor esta probado. desde el lmpcno carolingio y. 

sobre todo. en el s1~lo XI por el despenar de Flandes y de la haba septentrional 

Pohticamcnte cuenta con tres Tettiones esenciales Lombard1a. Borgoi\a y Australia 

Conservando incluso el espíritu de invencion· en la SCl!Nnda mitad del siJitlo X es otni vez la 

Francia septentrional. entre el Sena y el Rin. quien encuentra o reencuentro las mejores 

tCcnicas. yunta.. molinos de a[[Ua.. abono de ucrra con marga y arado con ruedas 
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ITALIA. 

Roma se encuentra en c1 centro de una .-cg.iOn de montai\as y meseta~. donde ni aun en el 

verano el campo es demasiado seco En zonas de ticn-a pobre. se aprovechan los. pastos. mas 

que cultivos y abundaron las tribus dedicadas a las actividades pastorales A ~!' Km del mar. 

Roma es un puerto sobre el Tiber. lugar de paso obli~ado de mercaderes en tierra de 

artesanos. Roma se libra de los etruscos en SOCJ y esta claro que del s111lo VI al 111 

predominaron las actividades terrestres. conservando y dcsarTollando funciones pastorales. 

favorecidos por el relieve del sucio italiano. des&rTollando en general su produccion &!J.ncola. 

y dejando en un papel secundario las actividades de caractcr industnal 

Esta Roma primitiva llene dos niveles el de la ciudad que se basta a s1 misma •.¡ que no ucnc 

prácticamente. lazos rnant1mos con el extenor y en hcrra su poht1ca bchcos.a hace de sus 

vecinos mas encnU(l.OS que cole(l.as comcrc1ale!. y por et otro lado las cconom1as 

individuales., en donde las familias Vlven de lo que ellas rrusmas producen 

Pero esa tranquilidad autarquaca esta ainenazada. por las necesidades de una ciudad que no 

cesa de crecer. de un e,~cno que no cesa de batirse. suscitando una demanda que esumula 

la produccion dnunada al extenor y a los sn1ercambios Por una pane tiende a romper con 

la economaa CftTad& por que el flT&t1 donumo uene excedentes que vender Y va dando 

lupr la "'fW".....nin Qut reenC' de- una econom1a rural 1 • 2 1 

Lo~ aAadr~ polmco-. ' 1und1cos de esta expansion era Roma.. centro donde se rcalLZ&n los 

ac:tc» 1mponant~ de a. ""da rchif.1os.a ~ lul'ar donde residen los ciudadanos de las cuatro 

tnbu~ ur"banal. !o.uburbana al 5Udeste. Es.quihana al nordHtc. Colina al noroeste'.\. Palauna al 

sudoes1c Dcspu~. el tetTltono de la ciudad. el atier romanus. que se cxucnde de un mar al 

otro en un rumbo de unos ::s.ooo Kms. cuadrados. en todo este territorio Roma es la Uruca 

ciudad. los poblados vencidos son mun1c1pios dociles Las colonias son alf.lomcracioncs en 

donde se han instalado hombres a quienes se les ha distribuido lotes de tierra y los 

habitantes del ager romanus El resto de la ltaha perunsular esta formada por comurudadcs 
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aliadas a Roma. algunos de esos aliados llamados latinos. p.ozan de un derecho personal 

similar al de los ciudadanos romanos En las provincias a las paniculares a quienes Roma 

quiere castigar los despoja de sus bienes y se convienen en propiedad del estado 

La extensión del ager rornanus en su sistcm.a cconónuco las colonias son rurales. los centros 

urbanos son bur(ll:os de campesinos y los tenitorios de los aliados. tanto romanos como 

latinos son una etapa en el desarrollo de la economia rural En todas las colonias griep.as. la 

conquista romana hace prevalecer un sistema rudimentano donunado por el trabajo 

agricola.. a pesar de que ya tenian esa vocación. pero con sistemas ni.as adelantados ( 

viticultura y oleicultura ). que quedan sometidos a las tccnicas mas rud1mentanas de los 

rotTl&nOS, en un sistema primitivo. que oblip a muluplicar la mano de obra durante todo el 

ai'io. que se traduce en un retroceso economice 

La o~aniz.acion de la propiedad es por pnncip10 el de la propiedad famihar. donde la familia 

es propietaria de cierta superficie ( 1 \ 4 de hectBrca ). adecuada a su mano de obra y a las 

necesidades de su consumo. ayudados. a veces. por altnJnos es.clavos Los romanos viven en 

el campo y Roma es un g:ran burgo rural Existsan dos fUUpoS en lucha. cuya oposic:ion era 

ctnica y econonúca. por un lado los patricios. aristocracia de los ternucrucnt~ y por otTo 

lado. la plebe rustica de los pcqucnos propietarios. o bien. abada. o enCTTU!l3-- la plebe urbana 

de los ancsanos y de los comerciantes 

Los plebeyos son a¡tncultores. no p.anadcros. ya que el sucio del que disponen es hmnado y 

no pueden dedicar parcelas a los rebai\os Los patricios es1an or~aruzado:!> en bastas ir.entes. 

cuyos rrucmbros son los gentiles. se reparten en familias las. que se estan ba10 la durn 

autoridad del pater familias y el es el uruco propiecano Los (lentiles ttencn esclavos en 

ese.aso numero. tienen sobre todo clientes. o sea. pobres que se han colocado en un estado 

de dependencia hereditaria Los patricios disponen de una fuerza que les pcnrute orp.aruzar 

a la propiedad con incomparables ventajas explotar la propiedad de la mancrn mas 

conveniente. en tanto que el pequeño campesino debe dechcar su lote a los culuvos 

alimenticios a satisfacer sus necesidades alimentarias familiares, pueden disponer de esclavos 
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que ejecuten Jos trabajos. asegurando Ja continuidad de la producción mientras que el 

pequeño propietario si es llamado al ejercito. deberit internampirla. dispone de capitales que 

penniten Ja compra de mano de obra. de herramientas. de nuevas parcelas. la renovación de 

la explotación tras las depredaciones de los enemigos. la reconstrucción de los rebaños. en 

tanto que el pequeño propietario queda arrumado. incluso. repano de repana de trabajos 

entre equipos y especializ.ación de trabajadores y de las tierras. racionaJiz.ación del trabajo y 

preparación para la agricultura cientifica., ademas dispone de excedentes para vender 

productos attrlcolas y ganaderos. en fin el patriarca es todo poderoso en un Estado militar 

Estas actividades agricolas. ocupan la mayor pane de la poblacion. la producción industrial 

tiene escasa imponancia. en un trabajo domesuco o anesano. cuya actividad pennanece 

restringida.. a un de aquellos que fabricaban productos paniculares de uso poco corriente 

El trabajo ancsano marca una ruptura de la economía cerrada. ya que implica la existencia 

de un mercado en el que tienen lugar intercambios y significa una division de funciones 

económicas en el seno de la sociedad El ancsanado en el interior de la ciudad. vende sus 

productos y adquiere los que no fabrica. este mecanismo ciudad-campo pennite el 

intercambio de productos fabricados por productos alimenticios, en el mercado urbano. en el 

que entran en relacion rurales y ciudadanos. rusticas y hombres poluicos Es el 

encuentro ec:onomico entre fraccion~ de la población (''' ) 

El gran comercio concierne a los intercambios internacionales. por mar y por tierra. en este 

aspecto Roma fue por mucho tiempo tributana del extranjero mediante los etruscos. los 

canatUncnscs o los griegos importan ceramicas. metal~. aniculos preciosos y diversas 

chucherias y ex.pana solo madera y sal Pero en los Ultimos años del siglo IV se orienta hacia 

la adquisición de un poder naval y celebra sus pnmeros acuerdos comerciales con Canago. 

Rodas y Tarento 
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El sistema social romano podria elo~arse por admitir. mediante transacciones, pi"omocion 

del ese.lavo al. ciudadano sin obediencia a pesar de Ja Ley de las XII rabias, que castigaban 

su infideJid•d. del pobre aJ rico La plebe n.Jstica lanza el grito de ~erra de todos Jos 

campesinos durante toda la antii(Ucdad redistribuciOn de las tierras y Ja abolicion de las 

deudas. consignando en el ano 367, Ja reducción de las deudas. Ja reglamentación del 

pres.tamo con interCs a mediados del siglo J V y sobre iodo. en el 326. la ley Poeteha Papira. 

que aboliendo Ja SCf"Vidumbre por deudas, •brc una era de Jibcnad. sqrun Ja expresion de 

Cicerón. Sobre este conflicto entre patricios. se alza otro mas complejo en el que Ja fortuna 

mobiliaria se opone a la inmobiliaria. la ciudad al campo y de hecho a menudo. la plebe 

rustica a la plebe urbana. es decir 11 Ja anstocrac1a terrateniente 

Esta lucha entre ciudad y campo. es el conflicto que opone a dos pueblos. dos fracciones del 

partido popular. es tambien el conflicto que opone a Jos pequeños campesinos a la noblcz..a 

1errarrnicn1e. indirectamente a r:ravés de los liberto que componen su chcntela. o 

directamente. cuando se siente tentada de unir a la riqueza rustica la fonuna la fonuna 

mobiliaria Esta situacion que conttenc en @crmcn las crisis que arruinaron la RepUbhea.. no 

corresponde aJ orden antij[Uo del patnciado y de la plebe La sociedad cerrada se ha abicno 

y. tuacias al JibcraJ1smo ronumo. los mas ricos de Jos ple~os. o Jos mas osados. o los mas 

afonun•dos. se han sumado a los patricios , ... J 

Para pertenecer a Ja noble.za hubo que pcncnccer aJ Senado y para fonnar panc del Senado. 

Ja unica c:ond1cion era haber sido cle,gido por una rnag1s1nuura y para ser cJegado para una 

rna~strarura hace falta tener el apc>yo del senado y ser neo Por sohda.ridad de casia. el 

senado tiene tendencia a apoyar a Jos hijos de sus miembros Hay que ser neo. Ja campana 

electoral cucs1a cara. el rren de vida del niagistrado es caro, Jas funciones publicas no estan 

retribuidas. entonces para empezar. hay que pose!r una fonuna. en Ja que solo pueden 
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incluirse los ciudadanos mas ricos Los caballeros que pod1an invenir su fonuna a su EtUSto y 

no tenian prohibida ninguna actividad. sin pcncnccer a la nobleza La ley no pcrm1ua a los 

senadores come..-ciar. solo podian tener funciones de direccion polnac.a. eJerc1to. 1usticu1. cte. 

y el Unico oficio asequible era el de campesino. seguramente con la unica mtcncion del 

legislador de impedirles que pudienm construir fonunas mobihanas que acrecientan su 

poder {" 1 

A la evolución lenta que transfonnaba poco a poco la or(lamzacion poht1ca. ec.ononuca y 

social de Italia. sucedio una revolución La potencia de Roma se C'lthcnde al Mar 

McditerTanco. a los paises ribcrci\os y ejerce su influencia. a tra,•cs de ellos. sobre los 

mundos extranjeros de la Europa central, del Afnca intenor del Occano Indico Esta 

extensión (lcografica es obra de la RepUbhca en el momento de: monr Ces.ar. quien mcluso 

babia ya obtenido el (PllJlerO de Egipto Y con esta cxpansion tcmtonal '!o brutal coincide la 

expansión de la economia it&lica En el si(l.lo JI antes de nuestra era ...: abre un pcnodo de 

cxplotaeion de las riquezas adquiridas y de los paises conquistados. elll:plotac1on act1v~ 

dinilnica y anarquica. cuya unica inspiracion es el cspmtu de lucro Esta fuerza de expansion 

se quiebra bajo el rqtimcn de Au(nlsto. en la scf!?Unda mitad del sit-do 1 

L.a conquista se revela como un enorme y rápido ennquecim1cnto del Estado. que adquiere 

masas de metales preciosos. amonedados o sin mnoneda.r. comnn1endos.c en ¡uan 

terrateniente de bastas zonas de tierra arable o de pastores. que a veces es d1vid1da entre 

ciudadanos que son instalados en colonias rurales. pero esta colonJ.Z.ac1on. mas bien tenia por 

objeto necesidades de defensa. mas que fines sociales o econom1cos. fundandosc colonias 

de soldados campesinos En (leneral no solamente el Estado ~ ennquece. iodos tos 

ciudadanos tienen su panc en el botin. pero la (U"'&f1 pane de la riqueza es para la nobleza 

sen.atonal, que manda a los cjercitos. ya que la guerra es la gran ocas1on de acrecentar la 
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fortuna.. con prisioneros. caballos. esclavos y bestias de e&rEl:a. (lanado. e1c Se acaJTca asi. 

un inmenso y brusco flujo de dinero. de esclavos y de bienes de todas las clases, que 

estimula Ja cconom.ia y da un poderoso impulso En la mayor pane de los casos. estas 

riquezas son adquiridas con riCSEl:OS de guerra. de cspcculacion, de comercio mantimo y por 

eso se siente el deseo de darle seguridad y estabilidad a esas riquezas. siendo el unico 

camino Ja tierra. que posee el Estado en el None y Sur de Italia. que cntre(la a Jos 

poseedores de riquezas. aJquiJandolas o a cambio de una pane del producto de la 

explotación 

De este modo el siglo H. esta marcado por una conccntracion de la propiedad rustica Los 

que cultivan la tierra son Jos esclavos. los que poseen tierras y esclavos. son los senadores. 

caballeros u otros que asi se han enriquecido, al!tUnos de estos son por herencia 

campesinos. por eso no era tan raro que un ciudadano cultivara la tierra. aunque si lo era 

que un rico tra~jase 

Hay poco que decir sobre los instrumentos que utiliza la mano de obra. son lo que eran ya y 

lo que son en todas panes. hasta la epoca moderna e azadas. rastrillos. podaderas. hoces. 

picos. plantadores. etc ). observandosc que las herramientas son ya de hierro y mejor 

adaptadas a las clases de trabajos Sin embar¡to. lo que mas llama la a1encion. es que no 

cx.ine la menor incompatibilidad entre el empleo de Ja mano de obra 5CT'Vil y el pro!lf"eso 

1ecnico. entendiendo por progreso 1ccnico no la invencion. sino Ja adopC1on y utihzacion de 

nuevas tccrUcas Los esclavos son. ciertamente. casi en su totalidad intelectual y 

psicologicamente incapaces o despreocupados de cualquier invcncion Pero la competencia 

de al(llJnos y Ja disciplina pasiva de todos favorecian la rccepcion y la utilización de 

procedimientos e instrumentos nuevos En efecto. no nos imaginamos imnando a los 

campesinos o anesanos egipcios. que rechazaban las herramientas y Jos procedimientos 

introducidos por los ¡niegos, con el prelcxto de que sus an1cpasados no los utilizaban El 
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progreso tecnico dependió menos de la invención de las tecnicas que de una aplicación. la 

cual reporta una recepción. que a su vez supone una dircccion atenta y racional y despucs 

una utilización. que ya es asunto de la capacitación o adiestramiento Estas condiciones eran 

dadas solo en las empresas poderosas con capitales. que producen mucho por que disponen 

de amplios mercados Asi. vemos a la agricultura italica recibir enscl\anzas cartaginesas y 

griegas y ponerlas en practica t- l 

Los problemas de recepción de las tccnicas y del aprcndLZ.aje, estan resueltos de la manera 

mas simple por la introduccion masiva de una mano de obra servil espcc1altz.ada Jamas 

Italia habaa tenido tantos esclavos. muhnud de hombres y muieres. mezcla de arqunectos. 

ingenieros. snédicos. pintores. orfebres. tCJcdores. hencros. {lentes de todas las profesiones 

entre las cuaJcs poco a poco se efcctua una scleccion Unos son mucnos. otros huvcn y 

otros sucumben a la esclavnud, otros se dispersan entre las casas de los ricos y de la clase 

inedia en Roma o en otros luttVcs. los hahilcs obreros se acltmataban poco a poco y se 

imponen por sus habihdadcs A veces obucnen la libenad. a cond1cion de dar a MJ patron 

una pane de sus pnanaa!o estos libertos forman una clase de artesanos. que dando una 

pene de su 1rabe10 a su" patronos. les tnantcruan en una facil prosperidad As1. las relaciones 

entre pauonm. " ~. se hacen mas humanas Según Cu::eron. habia la costumbre de dar 

hbtnad a len C'Kle"'<» habiles y fieles. dcspues de seis anos de servidumbre Todos 

enc:uemran su ~•••• e-n ello el patron se bcnefiaa de la dependencia jundica y de las 

obhl&Aet~ financieras que preve e1 acta de libcracion y c1 liberto ve sus csfu~os 

alentados.. su 1enactdad. su esp1n1u de iructat1va lo llevan a veces muy aho y si le ayuda la 

suene puede llegar muy aho. incluso a converursc en uno de los nuevos ricos. vul~cs 

emprendedores. tercos. avariciosos. duros en la ganancia. orgullosos de su cxito, a quienes 

Italia drbc una buena pane de su desarTollo l.., 1 

-tDEM. PAGINA 379. 
,.. IDEM. PAGINA llll 

52 



Existian mUhiples expresiones de la fiebre de la que toda haha estaba presa scnatonaJ. 

cuyas actividades. el negocio. benefician a la ciudad y a ella misma y que- ,;,..e de sus vastos 

dominios~ los caballeros que se consagran a los negocios. las clases ascendentes de la 

burgucsia urbana, que hace valer su f"onuna mobiliaria e inmobihana. y los libcnos ante los 

que se abren fructuosas carrenis en la administración que se crea y en todas las ramas de la 

vida económica. Sin duda. esta aristocracia vive del trabajo múltiple de los esclavos y de los 

hombres libres. que padecen en los campos. en las liendas y en los barcos Pero que. no 

pennanccc inactiva. por el contrario un poderoso estimulo la mueve el amor al dmt:ro 

EL AL TO IMPERJO 

Lógicamente era dificil prolongar este regimcn de cxplotacion. porque reposaba saqueo mas 

que sobre una explotación vt:rdadera.. se trata de un sistema fra~1 o anific1al Se dira 

tambien que era imposible mantener un sistema donde antes que el bien comun. contaba 

descaradamente los intt:reses privados y las ambiciones personales Desde luqz.o el cambio 

encontró 5US causa decisivas en aspectos pohticos. sin negarle imponanc1a a las causas 

económicas y sociales 

Desde el momento que se crea una administracion que encierra el impeno entero en las 

mayas de su red se manifiesta la insuficu:ncia numcrica. tccmca de los cuadros nahcos Hay 

que pedir la colaboracion de los Yencidos. por lo menos de a1p:unos de entre ellos Es 

imposible continuar orientando la.s actividades y el progreso economu:o en un sentido 

unilateral y cgoista. es preciso. en cierto modo, rcpanir el trabajo y sus beneficios 

En tomo al Emperador. la administración central tiene a su cal}lo el mundo entero ha sido 

dificil crearla por la carencia de tradiciones y personal cxpcnmentado El consejo de 

pnncipc. compuesto por sus amigos, sc~n la tradición helcn1stica. tiene funciones jurid1cas 
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y legislativas. Los senadores y caballeros que son elegidos para el tienen un sueldo anual. 

Las oficinas se ocupan de las encuestas de las peticiones. de la finanzas, de los archivos. etc. 

En las provincias. la era de Jos publicanos y de las compaibas financieras se han cerrado Ya 

se trata de provincias senatoriales o imperiales ya sea Jos gobernadores o caballeros. Ja 

autoridad y el control del Emperador son ejercidos: a la explotación desordenada sucede la 

función fiscal. que es una mejora. Catastro y censos de las personas. permiten establecer 

mejor el asiento de los impuestos La Cpoca de los hombres de negocios han terminado y 

empieza la de los funcionarios. {u ) 

En el escalan local, la administración es confiada a la ciudad, que ante los ojos de los griegos 

y romanos. es el único cuadro concebible de la civilización Para la ciudad y solo para ella. 

se or!la.niza Ja vida pohti~ social. económica y cultural Dondequiera que Ja ciudad e>Osta. 

el Imperio la protege y donde no existe. la hace nacer. Esta pohtica urbana de la que no cabe 

ex.a¡z;crar la imponancia. responde a tres grandes preocupaciones La primera. la rcaJiz.ac:ion 

de una economía administrativa· el territorio, de e'"ii:nsión reducida. que rodea la ciudad es 

confiada a esta. o mejor dicho. a los ciudadanos selectos. a la clase del retor Aclius Aristides 

definió en su Elogio de Ro~ Ja clase mas distinguida. mas noble. mas rica. es decir. a la 

burfNeS1a urbana sus miembros son gente de fonuna. de cultura grecolatina y se trasmiten 

sus privile![.ios de padres a hijos Esta bur(tllesia hace las veces de administracion local que 

Roma hubiese sido incapaz de crear y es ademas una reserva inagotable de funcionarios 

desttnados a las mas altas funciones Era un mundo extraordmanamcntc heteropéneo que 

hace vivir junto a bcrébcres y galos, a escitas y sirios, esta clase constituye la única base real. 

sobre la cual puede reposar la unidad del lmpcno 

Es sorprendente el esfuerzo que hicieron los emperadores para crear una aristocracia de 

servicio. una nobleza de Estado apta para asumir las grandes funciones del gobierno central 
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Sin embargo. el retroceso de Italia no viene de que ella misma se hava apanado en beneficio 

de los provinciales. sino que es1os han progresado a expensas de haha El desarrollo de la 

agricultura y de la industria italiana se ha detenido Las fuerzas de producc1on. que hemos 

visto estimuladas. han sido heridas. los navios salen vac1os y vuelven con arena. la industria 

textil de la pcrtinsula esta acosada por la de Ja Galia. la cnstalcna de Campania retrocede 

ante Ja de los paises renanos. las l.imparas de Muuna ya no se venden. la alfa.rena de Arelum 

quede suplantada De if!?Ua} manera. el aceite y el vino vendidos en las uendas de Roma. ,..a 

no provienen de Campania. sino de Galia. de Hispania. de Grecia <' dC' A.fnca f .... 1 

La detencion del desarrollo induS1rial significa sobre todo Ja dctenc1on de la ~·oluc1on hacia 

fonnas superiores de organización Se nota una regresion hacia la estructura anesana ~1as 

grave es la decadencia de la agricultura cientifica.. que choca con la compe1enc1a de los 

paises cuya actividad es nueva.. en Occidente. o restaurada. en Onen1e Son mutiles las 

medidas proteccionistas que proh.ibcn la plantación de nue"·as ..-irla.s o las que ordenan 

arrancarlas Hay. pues. una cnsas de superproduccion y de faha de vema El declive de la 

a~cultura Ucva consigo el de la industria y el del comercio Los prop1e1anos menos 

f•vorecidos no pueden sobreponerse a Ja crisis y ceden sus tierr~ a los mas poderosos Y la 

concernracion de la propiedad rustica precipita la evolucion haCTa los ~ndes dominios. 

cuyos propietanos pcnenecia a la c.ate~ona de los duei'Jos ausentes. '-'1V1&n en Roma de sus 

rentas o bien fonnaban pane de la ttran aristocracia de scf"Vlc10 Lo!!f.1camentc no teman la 

capacidad. ni el tNSto de or11a.nizar la explotac1on de sus tierras. en estas cond1c1oncs. los 

metodos de la agricuhura cientifica no pueden mantenerse y se vuelven a los cultivos mas 

aencillos la viticultura y la arboricultura ya no son rentables ~· por el contrario las 

necesidades de tri~o son pcnnanemes y por ello se vuelve a los cereales. que rednuan 

beneficios modestos. pero seguros A panir de este momento. el empleo de la mano de obra 
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servil ya no es rentable. sin embargo. tampoco desaparece. subsisten esclavos para realizar 

en grandes equipos los trabajos agricolas. pero se tiende cada vez mas a transformar a los 

esclavos en colonos. o alquilar Ja tierra a campesinos libres. colonos ellos mismos. que 

quedan poco a poco vinculados a la gleba Es esta una de las razones en halia al menos. de 

la regresión de la esclavitud económicamente es preferible la servidumbre ( '° ) 

Independientemente de las razones. la crisis .-evela la fragilidad de la economia del mundo 

romano. Bastaba que naciera un centro de actividad. con ventaja de precios. para que otro 

ya establecido se extinguiera. lo que se explica por ta debil capacidad de absorcion del 

mercado. limi1ado a la aristocracia y a la bur~esia urbana. la que a su vez se explica por el 

reducido costo de la producción. cuyo factor esencial es la mano de obra Pero hay. en la 

baja de Jos precios del trabajo. limites de orden fisiolop.1co Los a¡uicuhores y anes.anos del 

lmperio tuvieron la obscsion de la supef'l)roduccion Tocio el problema estriba en encontrar y 

man1ater el equilibrio entre la produccion y el consumo De $U ruptura nace el regimen del 

trabajo del Bajo Imperio 

Ya sea que se trate del Estado o de las ciudades. de la aristocracia o de la burguesia. se 

comprueba que las necesidades se refieren pnncipalmente a los bienes de consumo y 

pan1culanncnte a los art1culos de lujo De ello resulta que las actividades del Imperio estan 

orientadas mas hacia la produccion de bienes. de consumo y de lujo. que hacia la crcacion de 

bienes de ~uipo y produccion. onentacion que pronto se revela pcli¡µ-osa Por otra pane. si 

los consumidores. disponen individualmente de un fuene poder adquisitivo. no representan 

sino una rninona numericamente restrin¡tida La masa total de las necesidades es limitada y 

por consiguiente. la produccion es reducida 1-a inmensa mayona de la poblacion. que por su 

trabajo. tiene a su cargo mantener esta prosperidad. no es la clase distinguida. noble. ni rica 

Uno de los rasg.os mas earactcristicos de la evolucion de la ciudad en la epoca romana es el 
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retroceso de las clases populares. siempre excluidos por no tener derecho a la ciudadanía 

Esta dif'crcncia fµ"ave entre la burguesaa. sobre la cuaJ esta fundada la urudad del Imperio. y 

la masa de Jos campesinos y obreros. sobre la que reposa la prosperidad de este Imperio, 

mas Jos fallos de una produccion que desde el principio aparece fra!UI. obligaron aJ 

Emperador a interesarse por crear un lazo entre Jos trabajadores y el soberano Pero hasta 

entonces nadie se habia planteado el problema del trabajo. porque en rea.Jidad no ex.istia. 

solo se trataba de consideraciones de tipo moral, de lamentaciones o de Ja indiltfladon de los 

campesinos sin tierra. de obreros sin trabajo y de proletarios ociosos El dinero pcrmitia a 

Roma eludir este tema e SI ' 

Las reacciones campesinas parecen adop1ar tres formas Ja huida. Ja rebelion y la amena.za.. 

pero estas form.as no son comparables emre si, psicolo~camen1e la huida nace del miedo ,. 

del instinto. Ja rebchon. que es tambicn instintiva. supone una ciena comparacion de las 

fuerzas. al menos inconsc1cnte. la amenaza... snas consciente. mas se~ra de si nusma.. 

procede de un senunuento de supenoridad. verdadera o faJsa Tres actnudes. dcsespcracion. 

~peracion '' esperanza. que por pane de los trabaJadores. como pane de aqueUos a 

quienes van dintu~ suponen estados de a.rumo diferentes 

Tan elemrntal como U huida.. nacida del sen11m.iento de que no ex.iste ninguna otra esperanza 

de haccnc oir. U ~,,,ctui es otro reOqo de la clase c:a.mpes.jna. que en Ja mavor pan e de Jos 

e.as.cu. son ft'let'o~ desordenes en su csaado puro. aunque en oc:.asiones tambien es1aban 

onenuidas. siendo nonnaJ que Ju bandas de c.ampesmos emprendieran rcvuellas contra los 

prop1e1anos En ocasiones. las revueltas s.c extendieron aJ medio social de los tcrratcrUentes. 

a Ja ciudad. que vive del eampo pero le tiene apanado de ella El ejercito se reclu10 entre Jos 

campesinos poco a poco siendo entre su medio de acc:ion para que las masas campesinas s.c 

venguen de la opresion de los ciudadanos y atacan implacablemente a la aristOCTac:ia 
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burguesa en el ano de 191 7. tanto en Siria. como en África y Egipto. casi en los mismos 

tiempos. se dan ataques parecidos de campesinos contra los habitantes de la ciudad 

Nada f"avorece la concentración industrial. todo incita al nacimiento. en cada región. de una 

industria. Primeramente. la simplicidad de las materias primas con frecuencia de origen 

agricola. o que el sucio produce facilmcme casi en todas panes 1"as uudc con la 

urbanización. aparece en cada región una clase de ciudadanos que ha permanecido cerca de 

la tierra y ha conservado el reflejo rural del autocon.sumo producir 1 que se quiere consumir 

y consumir lo que se puede producir La lanica asociación que fonna una ciudad es la que 

hace participar a las familias y a sus descendientes de la felicidad de una vida pcñectamentc 

al abrigo de la necesidad e independiente Lo propio de la ciudad es bastarse a si misma. sin 

tener que depender de los demas. principios de los que se alejaban por excepcion en casos 

de necesidad. por escasez de algunos productos Los productos eran de mediana ca.Jidad. 

fabricados locaJmente a una clientela local. los objetos que salen de los innumerables talleres 

del Imperio muestran una decadencia cstCtica y técnica (u} 

Las consecuencias de la desccntraliz.acion industrial son una dCbil productividad y 

reit)arnentos &sfi>Uanlcs. que explican el desarrollo de Ja industna en el mundo romano La 

existencia de talleres en los grandes dominios. es el resultado extremo de Ja d1spcrsion 

industrial en un dom1nio que el de la provincia o de la rqoon. las necesidades quedan 

uusfcchas. ca.si en fonna domestica De todo esto resuha que la acuvidad industnal del 

mundo romano es dCbil y a la vez suficiente para responder a la demanda de una clientela 

reducida e insuficiente para satisfacer las necesidades de innumerables chcntcs. que no 

podian ser si no malos clientes y pronco para satisfacer las tambien innumerables necesidades 

de un Estado que resulto por chcnte De aquí que se comprenda la imponancia de la 

industria domestica que coexistía en el Imperio. las gentes consumiran los productos que 
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elJos mismos han fabricado No existe separación entre Ja función del productor y la del 

consumidor. utilizando generalmente te<:nicas y herramientas rudimentarias, como rasgos 

caraC1eristicos de Ja industria domestica Con excepción de Ja industria de los dom.inios, que 

colocaba una parte de Ja producción en el exterior, Ja cconomia domestica no desempeño 

sino un papel modesto f ' 1 J 

El trabajo artesano responde a un mercado local que impone un aprovisionarnienlo limitado, 

una producción dCbil, una venta reducida Sin embargo. es la fomia de trabajo mas 

conveniente pa.-a el cuadro de las ciuct.dcs. 

En f"CSURlCtl. una actividad industrial mediocre. una agricultura escasamente suficiente y 

como consecuencia, un comercio bastante reducido y medios de transpone muy Hmirados 

Pero cs1as condiciones corresponden. aparentemente, a las necesidades del Estado, como 

1ambien sa1jsfaccn a las de Ja burtnaesia. que si bien no 1icnen fuentes de ingreso muy 

abundantes. si las tienen mUltiples comercio, usura. renta de tierras o de tiendas Una 

minoría vive de las rentas que le procura el trabajo de una mayona y para que estas rentas 

sean lo mas elevado posible conviene que el trabajo sea Jo mas vil posible De ahí la 

debilidad de los salarios y la imposibilidad de que las masas populares vean aumentada su 

capacidad adquisitiva Paralelamente, el dinero es Jo mas caro posible Las inversiones en 

una alCJicuhura y una industna que producen poco no son rentables El dinero esta inene. 

duerme en Jos tesoros. en la belleza de los aniculos de lujo. en el esplendor de los 

monumcn1os., en el placer que proporciona proteger anistas, musicos, profi~sorcs o sabios. 

pero el dinero no es empleado en forma útil 
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EL BAJO IMPERIO. 

Cuando el Estado necesita los productos del trabajo. se preocupa por la cucS1ion del trabajo 

e interviene y asi el B11:io lmperio se anuncia muy pronto. por tanto. su punto de vista no es 

ni moral. ni social. sino fiscal. En esta evolución hay causas económicas que convienen 

analizar. Como todo el imperio. Egipto da. en los dos primeros siglos de nuestra era. una 

impresión reconfonante de estabilidad. Sin embargo. durante este periodo los precios de los 

productos agricolas y de las materias primas de la industria. los precios del trabajo. o sea. los 

salarios. ascienden lentamente. progresivamente hasta duplicarse. por tres factores· la 

moneda. la demanda y la ofcna. El aumento del volumen de la moneda en circulación es 

inveros:im.il, por que los romanos sabian que este aumento hace subir los precios y teman 

interés. dado el regimcn fiscal de Egipto. en mantener muy bajos los precios de sus 

productos Queda en pie un aumento de la demanda y una disminucion de la oferta La 

ofen.a permanece constante. pera la demanda aumenta porque la poblacion ha crecido. 

porque se ha enriquecido. o porque se ha desarrollado la exponación al mercado libre La 

poblac:ion urbana aumenta. ante una poblacion rural que pe:nnancce estable o disminuvc en 

proporcion. ta1 vez por la tendencia de los campesinos a abandonar las tierras. disminuyendo 

la produccion afUlcola y aumentando la demanda. sur¡tiendo una ruptura del equilibrio 

producc1on-c:onK1n'Kl 1- 1 

A.si ,. pcw a las precauciones que hab1an tomado. Egipto sufre la consecuencia del vasto 

mo,,nuento de urbaruzac1on que ha conocido el lmperio y para restablecer et equilibrio. no 

habla rna5o que dos canunos d1sm.inuir el consumo o aumentar la produccion Sin cmbartz,o. 

el Estado K lan2a ale(tremcntoe por un tercer camino. el de la inflación. porque solo se da 

cuenta de que sus inttrcsos. es decir. el producto de los impuestos. permanecen y hasta 

disminuyen. en tanto que sus gastos aumentan.. puesto que tiene que pallar mas caro los 

productos que necesita y ademas. sus necesidades aumentan el ultimo gran botín es el oro 
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de las minas de Dacia. y a panir del Tntjano la (Wen-a cuesta mas de lo que produce El viejo 

refrán scgün el cuaJ la guerra es un medio de adquirir riqucz.as. se ha convenido en falso. en 

adelante. solo tendrá sentido para Jos barbaros 

La tentación inmediata del Estado es aumentar su poder de compra La cantidad de moneda 

en circulación aumenta. mientras que el atesoramiento privado esconde las monedas buenas 

Los precios suben y en ~encral Ja situaciOn ha empeorado la capacidad adqu1smva del 

sobiemo no es mejor. sus demandas son cada vez menos satisfechas. por que la tzuerra.s las 

hacen cada vez mas numerosas. porque la produccion se estanca. porque va nadie quiere 

vender a un Estado que paga con mala moneda Es facil ad1"1o1nar l&S> consecuencias. de esta 

crisis monetaria Tan solo condujo al Estado a aconar et ciclo trabaJo-renla del trabaJo

impucstos-compra de lo!> productos del trabajo (" } 

Desde el reinado de Trajano aparecen medidas sanas. dcsunadas a d1smmu1r el consumo y 

aumentar la produccion.. sobre de todo de productos A(UlCOlas y desde Juc110 del Estado y la 

burguesía urbana. ya que eran las Lmicas clases consumidoras En rcahdad. ta or~aruzacton 

del trabajo en los servidos del Estado es defectuosa. ya que demasiada ~ente estaba 

empicada en puestos utiles llenos de ventajas y muy pocos estaban en trabajos utiles 

Adriano abandona la polnica a¡r;resiva de Trajano y renuncia a conquistas en Oncntc Pero 

Marco Aureho se ve obligado a la guerra y esta.. casi sin descanso. •11-rava las. e&T{l&S del 

Imperio Aunado a ello. las ciudades elevan demasiados monumentos. celebran demasiadas 

fiestas y mal gastan demasiado trabajo y capitales El lmpcno tr•ta de rcstnng¡r es.as 

costumbres y pone a las ciudades bajo tutela.. sin emba.J'}l:O este. este esfuerzo de eonversion 

hacia lo Util. parece haber sido vano En la segunda mitad del si~lo 111. la ciudad ego1s1a y en 

el momento en que el Estado hace un Uamant.iento aJ sacrificio de iodos. es de temer que el 

pueblo menudo. por simple csptritu de obediencia. no responda con mas celo que la 
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burguesia. Las aclamaciones de las curias deseando a Roma victorias eternas no deben forjar 

mas ilusiones que los lamentos que prefieren cuando se creen arn.ainadas 

Los impuestos de clase. es otra manera es otra manera de restringir las inversiones de lujo. 

de reducir la capacidad adquisitiva. procurando a la vez recursos al Estado El oro era 

suministrado por quienes Jo poseian y era sacado de los tesoros donde donnia En los si{tlos 

111 y IV Jos metales preciosos de las provincias era arrebatadas. Maxirnino. despues de haber 

condenado a la pobreza a numerosas familias ricas, considero que el botín era. pobre y no 

respondía a sus esperanzas. lo rmprendio con la propiedad publica Tomo para en uso 

personal todo el dinero peneneciente a las ciudades. que hab1a sido recogido para alimentar 

a las masas. o que estaba destinado a teatros o fiestas religiosas Las ofrendas depositadas en 

Jos templos, las estatuas de los dioses. Jos adornos de los edificios pUbhcos y en general todo 

el mctaJ~ que pudiera ser amonestado. todo fue fundido y gracias a ello. el Imperio mantuvo 

a sus ejercitas y desde Ja Cpoca de Constantino tuvo una moneda sana SeEtlJramcnte el 

Estado tuvo una necesidad brutal de procurarse recursos. tomandolos de donde se 

encontraban. movilizando cap1tales e inviniéndolos a la fuCTZa. en obras de interés fteneral. 

cambiando muchas cosas, desde el aspecto de las ciudades, hasta la psicología de sus 

habitantes Pero este moVJmicnto irreversible. no puede excluir los retrocesos y las 

contradiccionc!o y condujo al debilitamiento de Jos centros urbanos Sin embarg.o. esta 

medidas. aplicadas con frecuencia brutalmente. produjeron sus thJtos Fue atendido el 

problema del transpone fluvial y por liCfTil. para los vlvercs de Jos nobles soldados y para el 

aprovisionamiento del ejercito. la agricuhura mejoro sus 1ecnicas. porque para ambos casos. 

se destinaron capitales. mejorando el instrumemal de trabajo y racionalizando los métodos 

de trabajo y orientando la producción De esto. el programa de esfuerzos puede resumirse en 

tres puntos dinero. 1ecnica y mano de obra r S6 , 
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Pese a estos esfuerzos. los resultados fueron mediocres. una vez mas. se trata de 

invenciones. sino de la rccepcion y adaptación de los inventos que pr&cticamentc ya ex..istian 

.molino hidraUlico. el tornillo de Arquimides ( empleado en la agricultura para elevar agua y 

extraerla ). un tipo de nave chata de fondo muy plano. utilizada en rios poco profundos. sin 

embargo, se sigue utilizando la fiaerza animal al lomo o por traccion. que supone la 

existencia de rutas. la yunta de bueyes Sin cntbargo. el avance fue mas sensible en los 

mCtodos de trabajo que en el de las tCcnicas. Mültiples factores frenaron durante mucho 

tiempo el proJP"CSO tccnico la esclavitud, proporcionaba mano de obra abundante. barata y 

dócil. pero por varias razones. la mano de obra sef""Vil se hizo cada vez mas rara. el desprecio 

al trabajo manual fue atenu&ndosc a medida que el cristianismo difund1a su doctrina.. las 

palabras de Pablo "'que cada cual trabaje con sus manos para sobrevivir a sus necesidades y 

dar a aquellos que no tienen bastante" t ~, 1 

La en.seAanza es defectuosa... los mctodos son un poco mas o menos lo que era en la epoca 

de· 1soc:rates, no e,Uste una preocupación por la investitu1cion. sino una exposicion de 

rnetodos adquiridos trivi.um ( gramatica. retórica y dialectica ) y cuadrium ( antmetica. 

(lcometna. musica.. astrononua ), de esto se intuye que la enseñanza queda al margen de la 

vida re.al y no esta considaada como indispensable al bien comun Los lllacstros y 

profesores que enscftan a leer y escribir a los niftos reciben SO dcnanos por alumno al mes. 

mientras que el Jornalero agncola percibe 750 y el obrero calificado 1.500 El maestro tu~ne 

que rec.arpar sus clases y los 50 denarios no los paga e1 Estado. sino los padres de los 

alumnos En cuanto a los profesores que cobran del presupuesto de las ciudades o del 

Estado. profesores de la universidad de Roma. Atenas. Constantmopla o Alejandna. sus 

sueldos les obh@.an a buscar en otras panes mas ingresos 
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Lo mas grave es el espirito anticientifico de la epoca. desde mucho tiempo atras. las 

preocupaciones religiosas son las predominantes. el conocimiento de los secretos del 

universo no importaba sino en la medida que lleva a un conoc1m1ento mas mumo de la 

divinidad Ld difusion del cristianismo no hace sino acentuar la union entre el conocmtiento 

de las cosas de la naturaleza y el conocimiento de Dios. pero voh."Jendo del rcven los 

tmninos de la relación Y puesto que el estudio de las ciencias era una labor mutil. de la que 

habia que desinteresarse. no quedaba.. para dominar a la naturaleza.. mas que dos caminos el 

milagro y la magia 

La invención llama a la invencion El sabio que pane de conoc1nucnto!> teoncos ._.. procede 

por metodos racionales. o el practico que pane de conoc1m1en1os. tconco!> y trabaJa con 

mctodos empíricos. acrecienta nuevos inventos. on!tJnando un movinuento duradero de 

descubrimientos La pregunta es por que las invenciones de la epoca helerusuca no 

recibieron la aplicacion que les hubiese impedido quedar sm mai\ana Ya hcmo!> anahz.ado 

algunas razones posibles la esclavitud. desde por el trabajo manual y ausencia de 

estimulante Esta ultima es sm duda la mas imponante la estructura de la sociedad era tal 

que ni la a¡r;ricultur-a. ni la industria se encontraban apenas sohcnadas para producir mas 

No bastaba que una tecnica encuentre otra para que sea utih.zable. hacia faha que encuentre 

tarnbicn hombres y esnucturas sociales dispuestas a rcc1b1rla Ps1colo¡ocamcnte el obrero o 

el campes.ano llamado a scrvtrsc de un mstrumcnto nuevo o de un metodo nuevo. se siente 

alterado, porque ello supone la ruptura con una expcncnc1a a vec~ ancestral En el lmpcno 

romano la Un.ica escuela verdadera era el ejercno. pero en el no s.c enseñaba todo Este 

problema del aprendizaje a penas puede ser resucito en la corporacion y en la or!faruz.ac1on 

social. lo que debe conducir a modificar la pohtica del Estado. que le es hostil De aqu1 que 

la introduccion de una tccniea. o de un progreso revoluciona a menudo la estructura social 



Asi. el paso del anesanado a la industria dispersa o de especialidades. transfonna al patrón 

de una tienda en asalariado (" t 

La org.anización social se va transformando. para concebir e1 aumento del rendimiento a 

cambio de su libcnad y hace falta que c1 Estado o las condiciones economicas ejerzan una 

presión En Egipto. la sustitución del primitivo balancín de cubo que es el chaduf por la que 

sakich mejora la irrigación. pero como esta cuesta muy caTo permite irrigar una mayor 

extensión de terreno. su empleo supone capitales y propiedades de un solo ducfto. 

condiciones que solo pueden darse en los grandes dominios o en las corporaciones rurales 

Para lle~ a la desaparición de la pequci\a propiedad y la constitución de los campesinos en 

consortia vincanorum. hace falta la presion del Estado. la de una evolución cconomica y 

social. y el reflejo de la sociedad rural. a dcnui.s de tiempo El sakich era realmente una 

maquina compleja. su fabricación requiere el trabajo de cari:>intcros. albañiles. alfarero y 

cordelero y su empico lleva consigo la disminucion del numero de obrCJ"os no calificados y el 

aumento de los artesanos 

La adopción de un descubrimiento tCc:n.ico depende condiciones sociales y cconomieas que 

el Estado dificilmcnte puede modificar y se van efectuando por si mismas a medida que su 

evolución le permite. si es que llega a pennitirlo El Estado solo es suficientemente poderoso 

para modificar las estructuras y or~smos que dependen estrechamente de el. ejercito o 

manufacturas. formando hombres o •[l:nlpándolos con vistas al empico de una tccruca. fuera 

de ello. le resulta dificil la transformación Ya se trata de invenciones. de difusion. o de su 

aplicación. el despenar a la aceleración del progreso tecnico. planteaba muchos problemas 

muy dific:ilcs de resolvcT. Para resolverlos era preciso que los comprendiera en su conjunto y 

que dispusiera de una autoridad que no parece habcT poscido jamas ningün Estado antiguo 

de est.a larga historia del trabajo En el problema del aumento de la produccion queda un 
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factor sobre el cual era posible actuar el factor humano La ~ntidad total de trabajo es 

insuficiente. deficiencia que se puede explicar por una pcnuna de mano de obra o por la 

debilidad del trabajo individual A parte. la emi!ZTación hacia las ciudade$ de pane de la 

población rural. produjo fenómenos de despoblación En numero cTec1cnte. los barbares se 

van instalando en el territorio del Imperio Las fiestas multiplican lo$ dias de ocio en Roma. 

la duración del trabajo diario es reducida Segun la estacion del ano et tiempo trabajado 

oscila cnu-e 6 y 7 horas. las condiciones de cada labor ( fno o c:alido ) impiden aumentar ta 

duración de la jornada. los artesanos. faltos de alumbrado solo pueden traba1ar a la salida a 

la puesta del sol Tampoco pueden aumentarse el número de trabajadores puesto que la 

población no tiene tendencias a aumentar Existe. pues. en ttrave problema de tncstabihdad 

de mano de obra. entendiendo p<:>r esto la tendencia a dejar el traba10 La soluc1on es Í1JiU a 

los trabajadores inestables. l1if.a.rlos a sus ocupaciones Las medidas son conocidos y 

evidentes que se unan pc:>r si mismos a su trabajo. por estar interesados en el. o bien. atarlor. 

al trabajo por la fueM'a l ~º 1 

El Imperio empleo ambos rnctodos ssmultaneamente. desacuerdo a las circunstancias y a la 

ur¡renaa de la .. nccl:'1dad~ El KtnJndo metodo fue el que triunfo. porque en uempos de 

cnus prt"n\afllt'ntr rra e&:s1 1ne1ntable que as1 fuera Postenormcnte parece que se comenzo a 

atM"·ar el ptJmc'J mrtodo Esta pohtic.a que c.on.sisua en atar al trabaJador a su labor 

acudiendo a ..., buena ""·oluntad puede ser denominada. en temunos neces.anamcnte 

1mprop1os. pohuca socull. los Emperadores (NStaban de llamarle philantropia Su amor a los 

hombres no era ¡uatuito. ssno que encontraban en el s.u beneficio. y para los trabajador~ ello 

se tradue1a en una serie de ventajas dive-n.as. de tal manera que esta philantropia puede ser 

definida e.orno un acuerdo entre et intCTcs l[leneral y el intcres panicular Esta bus.queda. al 

menos proclamada.. de la sohclandad entre el bien individual y el bien comU.n 5C conviene en 

una de la constantes de la politica impenal Sin embargo. esta pohtica no era sencilla. ya que 
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revestia dos aspectos. por un lado, dado el nivel de vida de las clases trabajadoras, 

procurarles ventajas equivale a mejorar sus condiciones o sea. elevar su nivel de vida Por 

otra parte. las exacciones de los unos y de los otros. las amenazas que sobre ellos pesan 

pcnnanentanente, oblif'B'l a defenderles. o les oblisan a defenderse son colocados o se 

colocan bajo una protección. La preocupación por su inte-res se traduce para ellos en 

situacio~ contradictorias. la emancipación y la tutela En realidad predomino la tutela. al 

mismo tiempo que la politica de fuerza 

La ayuda y promoción de las clases inferiores y su a.scension social de que los habitantes de1 

Imperio han disfrutado. la deben precisamente al Imperio. quien la ha elevado gracias a una 

politica de intervención El principio consistió en asegurar la independencia economica de 

los mas desheredados Originalmente, esta asistencia estaba reservada a los pobres de haba y 

poco apoco, esta ayuda se extiende al conjunto del Imperio Las medidas tcnd1an a permitir 

a los campesinos vivir del producto de su trabajo. antes la tendencia fue. desvalonzar el 

trabajo. ahora se pretendió que fuer-a menos vit haciendolo mas beneficioso El trabajador. 

campesino principalmente. se da cuenta de que su esfuerzo es rentable. aparece un nuevo 

tipo de &IP"COla bonus. or¡rulloso de haber servido su propio i.nte-res Ahora el trabajador se 

ja.eta de cultivar su campo. por que el laboreo de la tierra. ademas. pcrmne acceder al rango 

de propietano. adquiriendo la posibilidad de trasmitir esas tierras a sus dese.endientes o de 

vender SU!I. derechos 1-'> l 

Los estudios de la evolucion de las leyes. paniculannentc de las que conciernen a la 

adquisicion de la propiedad por prescripción. muestra que los utulos de propiedad de una 

tierra se reducen cada vez mas al pago regular de los impuestos. es decir. al cultivo 

interrumpido de esas tierras Se trata pues. del interes evidente del Estado. pero tambien del 

campesino. que con ello adquie-re tambicn un derecho Esta comprobacion de que el trabajo 
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beneficia.. induce a amarlo y la comprobacion de que da un derecho es a un mas esencial. 

porque le da al campesino la conciencia de su dignidad y de su importancia.. siempre que este 

unido al Pª!lº de sus impuestos. se da cuenta que es indispensable para el bien comun 

Esta conelación. supone que el Estado reconoce y hace respetar esos derechos Los 

documentos de fines del siglo 111 y principios del IV demuestran.. por parte de los humildes. 

una confianza. emocionante en la justicia y si tenian a su f"avor el derecho. estiman justo que 

ese derecho sea reconocido y respetado. creen en el poder omn.imodo y universal de las 

leyes Sin embargo. estos progresos de la vida social. o tal vez tendencias de progreso, no 

llegaron muy lejos. a pesar de que hubiesen podido mtroduc1r en la sociedad del BaJO 

Imperio una inayor igualdad. porque la elevaClon de los humildes lleva aparejada una 

mcn¡tUa de la burguesta urbana A pes.ar de ello. se manifiesta una evolucion hae1a la 

igualdad. expresando la voluntad de fundamentar solida y profundamente la unidad del 

Imperio 

Del conjunto de refonnas. s.c adv1enen incoherencias e tmprccisiones. por ejemplo. la justicia 

penal no fue jamas itN&) para todas. la escala de las penas vanaba sqr;un la escala social En 

estos tiempos de Severo Alejandro y Constantmo. se antoja pensar que esa comente o 

tendencia ittuahlAria.. en. incompatible con la mentalidad de la epoca. o incluso con la 

evolucion de las ideas Este fracaso. se debe principalmente a una cns1s de autondad, era 

necesario que se e:ierza. la autonclad del Emperador para que la Jcv sea aplicada. el derecho 

respetado y el trabajo reahzado. pero la autoridad escapa al Emperador. durante largo 

periodo de crisis ,.. de anarquia y Jos que pueden. se la apropum. desde luqio no Jos 

trabajadores. sino Jos poderosos. banqueros. 1erratcnicntcs. altos funcionarios y jefes 

militares. etc. aquellos en quien el Emperador delega una pane de su autoridad. quienes 

tienen fuerza económica. ya sea. a causa de su voluntad de independencia. o por la 



necesidad de tomar brutales decisiones de ur!'encia. sometiendo a las clases interiores aJ 

capricho de sus iniciativas f 61 J 

Luego de esta deposición y pese a las pruebas de debilidad y de hacerse obedecer. es Estado 

conserva una misión moral. en el Imperio cristiano, sucesor de David y de Salomón. 

aumenta su evolución, protegiendo a los debeles contra las exacciones de los poderosos. ya 

sean estos paniculares. oficiales civiles o militares Pero el Emperador estaba lejos de 

cumplir esta misión. y era preferible colocarse bajo la protección de un poderoso, para 

librarse de otro poderoso La institución del patrocinium, conoce un desarrollo 

CJttraordlnario Así. individuos y pueblos entCTos, se colocan bajo una dependencia 

económica directa respecto de un patron. con fTec::uencia un jefe militar a quien pagan un 

tributo. En ocasiones lo.s débiles pueden protc!'erse así mismos agrupandosc Al ideal de la 

emancipación ha sucedido el de protección. al de independencia ~aranti.zada por el 

Emperador. al de dependencia En las relaciones totalmente personales y e>etrajuridicas entre 

el protetñdo y el protector, el trabajo se conviene en servicio !tfatuito Finalmente. lo que en 

la practica distingue de la esclavitud antigua a la mera servidumbre, es la humaniz.acion de 

esta ultima por el cristuuUsmo La condición del protc,Pdo no era peor que la del pequei\o 

propietario libre. porque su amo puede exigirle todo. pero tambien tiene el deber de 

cuidarle El patronazgo tenia durezas. pero también tenia momentos de buen patcrnalismo 

Pudo haberse creído. que la sociedad iba a transfonnarse en i!{U&11taria. pero mas que nunca 

opone a una inmensa mayoria de humildes. una ntinoria de poderosos Todo individuo se 

Mtúa entre un protector y un protc[tido Y el Estado corre el pc:li~o de perder contacto 

directo con sus súbditos. por eso lucho mucho tiempo contra el patronazgo y creo el 

defensor plebes. para arrancar a las 8entes humildes de las gatTas de los poderosos El 

Senado. la Iglesia. las ciudades y los pobres, estaban provistas de defensores Asi. el 
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Emperador se ahorra la labor de mantener a los hombres en sus respectivos trabajos. puesto 

que el protector lo hace por el La sustitución de la ernanc1pacion por la tutela. la sustitución 

de la noción de servicio por la de provecho. el cese de las tendencias a la ip;ualdad y el 

nacimiento de una sociedad jerarquizada. son la obra comUn del Estado. que quiere fijar a 

los hombres en su tarea.. y de los poderosos. que apropiilndosc de su autoridad. se han 

convenido en el Estado en miniatura y el papel de ambos. son indiscerniblcs en la fonnacion 

de la sociedad del Bajo Imperio. sólo que uno es pUblico y el otro privado f 62
) 

Era inevitable que de la urp:cncia de las necesidades naciese la coaccion. que revcsua dos 

formas El diri(rlsmo por medio del cual el Estado sustituye a la iniciativa privada que 

desfallceia. el Estado organiza las actividades con la vista puesta en el interes general. sin 

desconocer por ello. el interes panicular. aJ contrario concede ventajas a los individuos y 

espera. de su buena voluntad y de su &(U'"&decmuento. que sirvan a la pohtica del interes 

comUn que ha definido asi. pues. tras haber sido ([T&tificados con las mayores ventajas. que 

los pro...;ncianos cuiden. conformandosc con las rettlas establecidas por la decisión imperial. 

de cumplir sus obhpeiones con toda celeridad. sin esperar la intervencion del compulsor. 

porque la lealtad conviene en deber para todos el cumphm.iento de todas las obligaciones 

con el mavor celo. y St despues de tan [U&fl favor alguno desobedece. coma el nCSllO de SCT 

canigado con la mucne Por otro lado estaba la coercion en el SC[lllndo grado de la 

coaccio~ en el estadio de la COCTCton. interviene el compulsar. y la pena de muen e amenaza 

V• no es cuestión del panicular. ni de buena voluntad El Estado empica la fuc:rz.a bruta y sin 

concedCT all!nlna ventaja o privilegio. es solo para que este en condiciones de servirle Fue 

esta la fonna de coaccion que prcvalccio Esta pohtica de promocion social. no pocha dar 

frutos sino a laqr.o plazo. nuentras que la ¡ruerra. casi permanente. tmporua necesidades 
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urgentes. Respecto de las clases poderosas. el Estado no la e1erce mucho. porque uenc 

mucho que pedirles. peT"O que tambiCn termino por imponet"sele l '" 1 

La enUC(A. del tr-abajo 1P"9tuito es la prestacion forza.da Es mas ductil que la prcsiac1on de 

bienes. puesto que el hombre requisado, campesino. tejedor o earpinlcro. puede ser afectado 

a cualquier labor urgente: conset"Vación de una nua.. cocido de la cal. traba10 en el astillero o 

en las minas. No hay que olvidar que el Pª@.º con productos del trabaJo es la requisa La 

requiy de los bienes equivale. pues. a una requisa de los hombres nusmos Hace fa1ta pues. 

clasificar las prestaciones obligadas de tal manera que conespond.an. s1no a las. mult1ples 

actividades de la poblacion. al menos a sus divisiones socia1es. porque estas se hallan 

relacionadas con las diferentes fonnas de trabajo y los d1vCTsos nivele!> de fonuna 

El pueblo impone a sus habitantes una contribucion que es pa~ada al t"cqu1s.ado a titulo de 

ulario. ya dirccta1nente o bien por intenned10 del Estado l:.ntre las numCTosas. 

consecuenc:W graves de este sistema de prestaC1oncs. persona1cs. oblipto~. destacan dos 

el trabaJo obhpatono suple a la mano de obra servil y preap1ta su dcsapanc1on. hnutando el 

emp)eo de 101. e:sclavoi. en las act.1vidades de lujo. cocineros.. p;uarduu. eunucos.. impuesto a 

todos. el trabaJo b rehablhtado. rruentras la nocion de sef"V1c10 5o0e1al reemplaza la de 

provecho peo.onal los. neos no piensan ya en e1 beneficio o la cons1dcrac1on SOClal al 10.,..ertir 

sus capH.aJC'S.. uno en el bien comun Naturalmente. que la requisa de los hombres o de los 

bienes suele Ue-var eons.t.1!10 el empleo de la fuerza Lo mas imponantc es prccu.ar l~ vuL~ en 

que esta fuerza es. CJCrcida La requisa de los productos dela ticrra o la 1ndustna. supone 

que los campesinos estan constantemente dispuestos a proporc1onarlo!o. lo~ obreros 

dispuestos a fabricarlos. los transponistas, a acarrearlos Supone en p.enera1 que c::.ada cua1 

esta vinculado con su profesión u oficio La requisa de los hombres para las prestaciones de 

trabajo ~ge que los requisados respondan inmediatamente a1 Uamarrucmo Los. hombres 
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han de estar vinculados a su domicilio. Es preciso que sea rnamenido el equilibrio ent..-e la 

mano de obra disponible y las necesidades. o ~ que los hombres pennancz.can a la capa 

social a la que pertenecen. lo que equivale a uni..-les definitivamente a su oficio Y para 

mantener el equilibrio entre las necesidades en trabajo o productos del trabajo. por una 

parte. y por la otra. las fuerzas de producción y la produccion. la constante numerica del 

grupo debe estar asegurada y para ello es f'orzoso ..-ecmpla.znr al desap...-ccido acudiendo aJ 

mismo grupo. asi el hijo ocupa el lu(lar del pad..-c. haciendo el oficio o profesion hCTcditarios. 

Tal ha sido Ja situacion de asedio vlt&Jic10. a perpetuidad. en que cada uno ha sido colocado 

en su lupr. ya por la coerción del Estado o por la protcccion de los podCT"osos. que el 

Estado ha acabado por ratificar El resultado. es la obtencion de la SC!fUridad. del equilibrio 

entre la producción y el consumo Este ultimo es el de las cla.scs laboriosas, que no debido 

de c:ambi...- mucho, el de la burguesia urbana. que ha disminuido. el del Estado. que se ha 

acrecentado. y tanto mas cuanto que las prestaciones en especie llevan apar"tiado un 

inveroS1mil derroche e pcr-didas ~ el curso del transpone. dificult.ades en la conscrvacion. 

etc ) Seguramente la produccion aumento Han sido invertidos capitales por la fuerza. en la 

agricultu..-a y la mdustna El factor humano ha mejorado en cantidad, gracias a que la mano 

de obra se ha "1.leho mas estable. lo que permne una actividad mas rqtUlar y en calidad. 

porque la hcred.1tariedad asqr;ura la forrnacion profesional y la corporacion controla el 

e,crcicio del oficio. llcttando a formas mas adelantadas de orllanizacion del trabajo. que 

permiten la rac:ionahzacion y el empleo de mejores tcc:mcas. a mediados del s1g.lo JV 1- 1 

En realidad. la historia entera de la humanidad. repercute directamente en la historia del 

trabajo. sin embarso. la conclusion de su historia debe ser que en la V1da de los hombre:!'. y de 

las sociedades el trabajo es el motor de su pro(UCSO y su estudio sólo puede s.cr integral, 
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total. Y que la necesidad hace a los hombres inventores y forjadores del progreso. a veces 

por obligación. o a veces por convicción. 
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11.- SOCIOLOGIA DEL TRABA.JO. 

A) DEFINICION 

Hablar de Ja Sociologia deJ Trabajo, desde un punto de vista cicntifico. es una empresa muy 

ambiciosa, ya que su cs1udio se enfrenta a campos de analisis cada "·cz mas numerosos. 

complejos y hetcrogeneos y las investif'aciones aplicadas a las acti'\r-:idades del trabajo. son 

recientes. sin embargo. en esta panc del trabajo pretendo realizar somcrameme el ami.lisis 

del 1ema paniendo de la siguiente definición 

Sociololtia del Trabajo. es el estudio de colccuvidades humanas diversas. en atcnc1on a su 

dimensión y función, que se constituyen para el trabajo. las re.acciones que ejercen sobre 

ellas, en Jos diversos planos. las actividades de trabaJO constantemente rcmodcladas por el 

progreso técnico. de Jas relaciones eJCternas. entre ellas. e in1emas. entre Jos ind1vtduos que 

las componen 

En esse tiC'fttldo. debemos de reconocer que cualquier dcfinicion por ri!llJrosa y detalJada que 

sea.. ser. 1nsufiaentr ame una realidad infinitamcntc compleja. ante Jo profundo de sus 

aspec:un 1eauco5o. PMCOIOftlCOS. eeonomicos y soc::taJcs. y sin embargo. procederemos a 

mtroduarncn • dicho terna 

BJ ANALISIS GENERAL 

Todo rraibajo depende de detcnn.inmdas condiciones tccnicas. esto cs. desde el tallador 

anesano paJeohtico del silc>c. hasta el cncar(l.ado de un sofisticado ordenador clcctronico. 

pasando inclusive. por los trabajos creadores. de ancs y letras. suponen mas o 

complejo de condiciones 1Ccnicas y desde luego de un puesto o lugar de trabajo 



El estudio del trabajo. no puede prescindir del conocimiento profi.ando de su!I> cond1c1ones 

técnicas y ambientales que lo rodean. ya que desde sus onllenes. ,. a traves. de 1odas. las 

etapas de M1 evolución. hasta I• automatiz.acion o r-obottzacion. el trabaJO se Clrcunscnbc en 

le estructura de la herramienta o de la máquina y del conoc1rTUcn10 de los. proced1nucntos de 

fabricación. que a su vez se enriquecen mediante complememos tiro¡,t.raticos.. eino!f.rafiCOs )" 

dentro del contexto cullural que ayudan tambien. a compr-ender la d1ven1dad de las fonnas 

de trabajo, que solo se puede concebir en una dimcnsion social. de ah1 que las. d1mct'tSlones 

sociales de l• tCcnica. aean tambien. dimensiones temporales tustoncas 

En muchos casos. de Ja búsqueda misma de tecrucas capaces de 5UStnuir. surtie la caduCldad 

de las relaciones sociales. mientras que paralelamente. el perfccC1onam1C"nto ~ la aphcac1on 

de las tccnicas 5C ven frenados con frecuencia por la fac1hdad de ut1h.z.ar. en la 50e1edad 

existente. determ.inadas f"ormas tradicionales de trabajo El desequahbno de los mventos 

tecnicos. teóric.ainente lopados. pcf'O cuya aphcacion se retrasa por causas. S0C1aJ~. es uno 

de los ejemplos mas notables de la intervencion de los factor~ socaales en la h1stona de las 

tecnicas del trabajo Desde la am.i@'Ucdad. el empleo de dcternunadas maqui~. ha 51do 

rechaz.ado por razones sociales 

A modo de ejemplificar. dirC que los inventos tccnicos han ido comribuvendo a mod1ficaT las 

or¡uulizaciones sociales. la collera para en~char al caballo. contnbu~o en un pnnc1p10. 

para acabar con la esclavitud. a) ha.CCT caduca la utihzacion del motor humano El mohno 

hidraülico. conocido desde el primer si(tlo antenor a la en ensuana.. en el Onen1e 

medncnanco. fue muy lentamente difundido en Europa por el baJO costo de la fucrz.a motnz 

animal y humana En la industria de la confcccion. escasa.mente mecaru.zada. se entiende por 

la abundante mano de obra de reserva En el si!tlo XVIII. un Tra1ado de Pli.1oral Poliuca de 

Abbe DuttUct. de 1739. recomendaba al Principc "'oponen.e a todos los mven1os que hacen 

que un sólo hombre ocupe el Jugar de muchos y que despojen a estos. en consecuencia. de 
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los medios para trabajar y vivir .. Debe contentarse con hacer justicia a1 cspmtu del inventor 

y prohibir Sf!vcramcnte lo que no servlna sino para muhiphcar los md1g.en1es y vagos.. (6') 

En esta epoca.. la tennod1na.rnica :va estaba muy desarrollada en el plano tconco. sin 

embarl_lo. se comprende que en ese clima mental y social. haya habido que esperar mas de un 

sitdo para que la maquinaria de vapor conquistara la industna occidental. al mismo tiempo 

que e&1an.. por todas panes. los antiguos re(tlmenes feudales Inclusive en la actualidad. las 

tccnica.s. de automatización estan con frecuencia mas adelantadas que I~ lnsrnuciones 

cconomicas. pohticas y sindicales 

En las. sociedades industnahz.adas de nuestro tiempo. sobre todo desde pnnc1pios de la 

Segunda Rcvolucion lndustnal. es dccu. a pan1r de los años de- 1880. caractcnzados por un 

intcr\$0 despheguc de tCCtUcas nuevas donde dorruna la penctracion en masa de la cnCTgi.a 

elec:tnea en las fabnca.!>. la imponancia.. la difusion. el ntmo de los cambios 1ecrucos. 

concrctantentc aquellos li~ados a la produccion en las colect1V1dadcs de trabajo. fabncas. 

talleres.. oficinas. etc . la d1stribucion de las catC{lOnas profesionales. la compos1c1on de la 

poblacion actnra... las modahdades del mando y la autondad. la d1stnbuc1on de las funoones 

entre tallcrc-s ') ofian.a~. la cseala de cahficaC1oncs. as• como las actitudes sindicales. el 

abtenttSn'IO o la flu1dc.z del trabaJO pueden depender de los procesos de mec:.a.nizacion. de las 

formas de d1 .... 1Mon del u·abaJO. de los mctodos de racionahz.aeion y de or~i.z.acion cientifica 

del trabaJO Por Mlpuc:sto. la lecntca no podna dcsempci\ar. en run~n e.aso. el papel de 

factor uruco de cxpbcacaon su accion esta en si nusma insc-nada en una red comple1a de 

hechos a:onomico:.. p~cologicos.. dcmottraficos y culturales Pero entre lo:. aspectos 

1Ccnicos y los aspectos sociales del traba10. los lazos o -..1nc:ulos son tan estrechos que todo 

cambio en uno de los rcg.1stros. supone r~cusiones en el otro. de alu que la Sociolog1a 
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del Trabajo. es cada dia menos susceptible de ser separada de Ja evolucion de las 1Ccnicas y 

en general de Jos procesos colectivos del trabajo r- J 

La tecnologia es en sintesis. el conocimiento de las herra.rn.ientas y maquinas fabncadas por 

el hombre. La tecnologia es un orden instrumental que hace sucedCT Ja finalidad a la 

descripción y que aliada con el apone de las ciencias ma1cmáticas y fisicas. avanzar en la 

medida que Jos procedimientos de producción se complican. de a.tu que la tccnolog1a sea en 

sentido estricto. la ciencia natural de Ja produccion Pero esta tccnolo(lla concebida en su 

plenitud. s.olo puede comprcmdcrsc como una ciencia social derivada de coeficientes 

fisiologicos. psicologicos y ccononucos que se introducen en el proceso tecmco. cuando 

fonna pane de ellos el factor humano. el hombre en el trabajo En este sentido. la 1ccnoloEOa 

necesita aliarse de la Sociolog.ia del Trabajo. para no ser una orl!laruz.acion pscudo-cremitica. 

sino por el contrario una ciencia social en la que sus elementos se desarrollan paralelamente 

Para la Sociolo1tta del Trabajo pueden aceptarse tr-cs fases cono plazo. tiempo c1chco y 

larpo plazo. ) en todas se plantean problemas de sincroruzacion con los tiempos de la 

tuscona Los meu>do" .... la d1V1sion de las operaciones industriales. la estructura jerarquizada 

de la orJl&ftlZ.acion. la fotnuiClon profcs•onaJ. sqnJn las ramas • las fabncas. Jos talleres y los 

crntro" de traba10 rn pcneral. 11encn edades diferentes En algunos casos. un dispositivo de 

producaon puede MT loc:bina ancs.ana.I. otro cvou el penodo de las manufaC1uras. mientras 

que otro t.. penetrado en la era de la autontau.z.ac1on puede construirse una escaJa de fases 

de des&rTollo y en comparacaon con otras industnas del mismo upo. puede comprobarse El 

estudio de una empresa ames. durante y despues de la mlroduccion de cambios 1cenicos. la 

eJCtension de la vlda de trabajo de diversas 8cncraciones y mechas soc10--profesionaJes. las 

fluctuaciones del absentismo en una fabrica. todas esas invesugaciones estan impregnadas de 

una dimensión temporal l!JUalmcnte la observacion demuestra que las reacciones y actitudes 
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en el trabajo de los obreros o empicados dependen amphamente de las condiciones 

culturales. politicas. sindicales. profesionales. que explican s.cglin las regiones y las ramas de 

actividad. diferencias que en la actualidad una fotografia sociolo[tica no podna c1CM.amente 

justificar. 

La Sociolo¡µa del Trabajo. debe enfrentarse a esta situacion que aumenta sobre ella la 

presión de lo actual y de las responsabilidades del conocimiento de los cambios tecnicos y de 

sus efectos. es decir. en la bUsqueda de una adaptación rac1onaJ de las colectividades de 

ti-abajadores a1 progreso tecnico, sin olvidar que tambien sc encuentra tntunamente h¡_i.ado 

con la ~eografia. que colabora con la Sociolog1a del Traba10 por lo!io problemas que acarrea 

la distribución del temtorio. por la implamacion y rcconversion de \as industnas. la 

dcscentrahz.acion. las m.igracioncs y desplazamientos del trabajo han dotado a la dtmension 

espacial A.si la geo¡trllfia particularmente humana. como una definic1on pratzmatica.. es la 

ciencia de las activid.ades humanas estudiadas a panir del espacio. del med10 en el que se 

re.aliz.an De aqu1 que para el estudio de la Soc:iolo¡µa del Trabajo. la gcografia humana 

presenta tres aspectos 

a) La Geo(U"&fia A[tf"&na - Que estudia las acuvidadcs del trabajo a(Z1'1cola. aclara sus 

variacaonc:!io w:g;un lo5o rccurs.o!io naturale!io. los clnnas. las estac1ones. pero tambien su 

vanabibdad en el tiempo Desde luego tiene un alcance soc101oiuco pone de relieve la 

influencia de las tcc01eas en los modos de ex.plotacion y de propiedad. las rC1ntc[tT&c1ones y 

dtstribucion de las propiedades rurales. los rendimientos y la product1vtdad 

El conjunto de transformaciones suscitadas por la mecaru.zacion a¡tncola consutuyc uno de 

los rang.os fundamentales de las revoluciones industnales En algunas rett1oncs el ntmo de 

los cambios a[r.ncolas es mas intenso que en la industria El horno rustico. desaparece a 

traves de la desruralizacion del campo y un nuevo tipo de productos surge. menos 
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dependiente del complejo biológico y natural No obstante. las transfonnaciones. la 

Sociologia del Trabajo. no puede abstraerse de la dimensión espacial 

b) La Geografia Industrial.- Pennite estudiar todas las formas de accion reciproca entre el 

trabajo y el medio mas o menos técnico al que transfonna y que reacciona sobre el Ademas 

de Jos aspectos ya mencionados. de estas interacciones debemos observar que el dima y la 

rc¡tión donde se vive. el equipo comercial de Ja dudad y del barrio. sus recursos de 

transpones y sitios de esparcimiento condicionan Ja existencia familiar y en gcncra.I. Ja vida 

fuera del trabajo del individuo, que a su vez. hace repercutir sus efectos sobre el trabajo 

mismo 

La distribucion de las empresas afecta la vida locaJ. hasta el punto de hacer aparecer con 

frecuencia a la ciudad como un apendice de la industria loe.a) 

e) La Gco¡trafia Urbana • Esta.. cada vez mas se asocia a Ja demografia. hasta que 

aparentemente. se confunde con ella No podna concebirse el cs1udio sociologico de una 

industna predominante en una zona urbana o el de una ciudad mdustrial. sin introducir las 

preocupaCJones y el punto de vista de la !lCOgra.fia humana lor. problemas de la ciudad 

industrial deben situars.e dentro del complejo de cambios entre esa ciudad y el campo vccmo 

y tambicn dcruro del que fonna esa ciudad con el archipiela!tO de ciudades vecinas No 

obstante. en la medida que el medio tecruco se hace mas ampho. mas denso y que 

paralelarnerne se urbaruz.an las zonas rurales. se constituye un crisol donde Ja movihdad de Ja 

mano de obra. Jos apones de otras regiones y con frecuencia de otros paises. el braceado de 

las calificaciones. la racionalizacion de la fonnacion profesional tienden a disminuir Ja 

importancia de los factores geognlficos locales 



Por el contrario, en el estudio de las ciudades de las zonas urbanas, urbanizadas, suburbanas. 

de los suburbios. de las zonas conurbadas. de la distribucion de las zonas residenciales y 

profesionales, de las migraciones de trabajo o de turismo, la scografia humana apena 

valiosos conocimientos la Sociologia del Trabajo En los medios tCcnicos muy 

evolucionados. a traves de esos condicionamientos mUltiples. cada vez mas imperiosos de 

sus habitantes. nace un genero de vida urbano. que constituye la materia de estudio de la 

Sociologia del Trabajo 

Del estudio y observación de las sociedades tradicionales o en vias de aculturacion. se revela 

la imponancia que tienen. en las actividades de trabajo. la rch¡tión y el rito El rito. al 

mezc:larsc con el trabajo. da a1 individuo el sentimiento de panic1pa.r en una obra colecuva y 

fonalece la unidad del grupo y entonces. las obligaciones que impulsan al individuo a 

trabajar no son principalmente de caracter cconornico. a diferencia de las motivaciones en las 

sociedades industnahz.adas. en las que constituyen una necesidad manifestada en diversas 

fonna.s de dependcnCl&. de obhpcion asociadas a imperativos economices 

Para la SoaolQt'.a del Traba.JO es 1mponante saber que la evolución de las sociedades se 

encuentran wllada!ao por la rclauvidad histonca.. (lcosrafica y etnológica.. de aht la imponancia 

del con\E'Xlo MlClOCUhural que Vlcne a completar como concepto instrumental. la nocion 

amropol(CC>fU"afic.a del (lcrterO de vida de las socscdadcs De ahi que en su cxtension mas 

ampla.a. la SoaololUB del Trabajo debe ser cons.idcrada como el estudio. en sus diversos 

aspec'los. de todas las. colec:uvidadcs humanas que se constituyen con motivo de1 trabajo 

Ahora bien. desde el punto de vista de las ciencias naturales. el trabajo se centra en esfuerzo 

fisico. carga rnaxima y energia sastada. sin cmbarso. el trabajo tiene un aspecto cconomico y 

en este sentido los teóricos de la econorrua elaboran sus esquenias a panir de hombres o 

instituciones de componarnicnto simplificado que buscan en toda circunstancia y con el 
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rrulximo de racionalidad el mayor provecho material La econom1a considera al uaba10 

esencialmente como producción creadora de valor social y al traba1ador como ap.cme de esta 

producción. concibe esencialmente el resultado del acto del trabaJo. pero no sus cond1c1oncs 

Sin embargo. el aspecto meramente cconomico del traba_io. se encuentra St.i:bordinado al 

aspecto socio10gico del trabajo 

Abordando el trabajo en su aspecto cxtenor. el trabajo como c:.osa. utihz.a un enfoque 

clilsic.amentc sociológico E\ estudio del fcnomeno del trabajo. solo puede rcahz.arsc aliado 

de todas las ciencias sociales y naturales involuCTadas en tal fenomeno. que: a't'\1dan a 

comprender la pane de necesidad que dctcrnnna las fonnas de tra.ba10 ~ su d1vCTs1dad 

Reclproe&nlente. la tecruca o el trabajo. no s.c c;oncibe-n sin una d1mcns1on soc1a1. IC'!. decir. en 

menos de los tp"'Upos que lo utibz.an. independientemente de su grado de desarrono o 

complejidad 

A.hora bien. la r--·oluc1on tccmc.a.. la tccnica moderna.. extienden sus. 1mphcac1ones $Octales 

mucho mas alla de la!. func:1ones del trabaJO y de sus. caracu:osticas. profer.1onatc?:>. por que 

afecta tamo aJ c.oru.umtdor como aJ productor y abarca al hombre en su totalidad. en sus 

pla°"~· en """ COMumbfn" en ws penas Es tts1 como los gr-andes des.arro\1os iecnolog1cos 

su'-en para asmphr un.11 func:ion "1\alO(la a las icc:nicas rudimentanas. o 1nC1ptcnt~. que en su 

rnonwrniu tuuon~ sr.f"Vteron a las 10C1edadC!> para una idcnhca o similar func1on. solo que 

con e\ p&M> de\ ue-mpo. es.a dwcrsidad de rn&Qumas por el ¡aan dcsarTollo u:c:nololllco. uene 

fines prac:ucos. economicos y sociaJes muy diferentes ~· lo!. hombres que han pan1c1pado en 

et fenomaio del trabajo pcnenecen a catettonas y mcd1os. de trabajo subsianc1almcntc 
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111 - REGULACION JURIDICA DEL TRABAJO. 

AJ ANTECEDENTES 

Sin pretender ser muy ambicioso en el estudio de este tema. aseguraremos que Ja regulación 

juridica del trabajo. considerada como una estructura social fucnc y sólida de normas 

jurídicas. es de reciente aeación. como respuesta a Ja inmensa preocupación por defender a 

las masas que trabajan y obtienen pocos rendimientos de ese esfuerzo. generalmente ni 

siquiera para satisf'accr las más elementales necesidades de la vida en sociedad. y para 

intentar dejar en el olvido las manchas imborrables de las injusticias sociales. de las grandes 

miserias y de las tra!tcdias de la humanidad 

A pesar de Ja tuandcza de Ja Sociedad romana antigua y de ser considerados los padres del 

Derecho es sorprendente pero explicable. la casi total oscuridad en la que la regulación 

juridica del trabajo humano permaneció en esa socicda.d Es explicable. porque pese aJ alto 

sentido de respeto a la persona del hombre. los trabajadores fueron reducidos a la condicion 

de cosas. condenados al manirio incesante de la esclavitud Las tradiciones. las cos1umbres. 

las necesidades sociales y pohticas de la epoca no se detuvieron a considerar que el esclavo. 

au1or mau:riaJ de la tuandeza y riqueza del Imperio neccsilaba una reglamen1acion que le 

diera un lu(t&J" en la sociedad El trabajador era considerado esclavo y el esclavo no era 

hombre. no era un ciudadano 

Con el paso de Jos si(llos y derivado de las ex.i~encias sociales. cuando se experimento la 

notable e inminente rcduccion de Jos esclavos. derivandosc hacia el aumento de la mano de 

obra libre. los individuos trabajaban domesticamente al lado de los miembros de su familia. 

pero cuando este trabajo fue insuficiente para la vida social, se fueron conglomerando, en Jos 

colegios de anesanos. dando paso dcspuCs. a la economia de la Edad l'\fedia que se organizó 

bajo la idea de las corporaciones, que rompe con el trabajo en el circulo de las familias y 
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ahora responde a las necesidades e intereses de las ciudades. dando paso a una orientación 

de la producción en sentido nacional e internacional 

Las corporaciones de la Edad Media. eran órganos patronaJcs, eran asociaciones de 

productores. aglutinaban a los propietarios y maestros de los péquenos taJleres Dentro de la 

corporación se encontraban los maestros. los compañC"l'"os y los aprendices. quienes 

trabajaban en dcf"cnsa de Ja produccion y del mercado solo para una corporación. que era 

dirigida por Ja superioridad y violencia del maestro Seguramente, por un esp1ritu natural e 

irresistible del ser humano. hacia el s.ueño e inclinacion por llegar a ser maestros. cuando los 

compai\eros y maestros se sintieron lecnicamente capaces y numericameme fucnes. 

decl&J"&ron la guen-n a Jos m.aestros. que impoman su regimen ferrco dentro de los locales 

del trabajo 

AJ haber sido rechazados tcnninantemente por las corporaciones. Jos maestros y aprendices. 

fundaron sus propias corporaciones, surg1endo asi las asociaciones (compafteros y 

aprendices). que dieron luz al canuno de la lucha hacia la libenad social del traba1ador Se 

9enero así el conccplo de m.estnas y compal\Jas, que dieron ori{lcn a la lucha de clases y se 

crea la bnca divasona entre la econorrua corpora11vista y la economía capitalista Aunado a 

esto. los (D'mldes VJaJes. el descubrimien10 del nuC'\l'O mundo. los grandes inventos (bnJjula. 

papel. imprenta). revolucionaron las sociedades En el s1(do XVI. lngla1crra puso el fin a las 

corporaciones. prohibiendo!~ que poseyeran bienes de cualquier naturaleza ( 6 ' J 

En J 789 con la Revolucion Frances.a. las corporaciones fueron definitivamente arTaSadas.. 

por el 9olpc de las ideolog1as liberales. en donde se ascnto el principio de libcnad e 1guaJdad 

de los hombres. acabando con cinco siglos de regimen corporativo y dos mas de lucha 

contra su desaparición. cuyo motor es Ja esperanza de una nueva y dcfini1iva vida de trabajo. 
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que nunca fue sino solo el sentimiento de esperanza. que deshp.ado de la rcahdad se vio 

nuevllJllcnte apasado por la contundencia del impaC1o de la realidad social. ya que la sanp:rc 

detTamada por las plebes en el triunfo de la Rcvolucion Francesa. solo su·v10 a la bur~es1a 

para constnair el nuevo régimen de produccion. el capitalismo que con la invencion de las 

maquinas. fueron la mancuerna que llevaron al desarrollo de la 1ndustna y dCJaron a los 

trabajadores en el rincón del desempleo De esta manera.. proclam.andoM: or(lullosos de los 

frutos de la Revolución Francesa. libcnad e igualdad. s.osteruan la idea de que cada hombre 

de igual a igual contratase su trabajo. pero en realidad los empleadores de empleados. 

monopolizaban la producción y controlaban los mercados de traba10 1mporuendo s.us propias 

condiciones. que eran ncccsanamcnte aceptadas. an1e la amenaza del desempleo. ubicando a 

los trabajadores nuevamente en la nus.ena. en la ccnidumbrc ) en la 1p:noranc1a. tnJ1os 

sociales del industrialismo y de una lcgislac1on ind•Vlduahsta. que ol"1do el contenido ,. 

alcance del otro concepto de la Rcvolucion Francesa la Fratenud.ad 

Asa. olvidados de b fratcni.id.ad los empleadores construyeron con el sacnficm de los 

etnpleados. W ttrandcs fabncas que absotb1an a los pcquenos talleres ,.. (lenerab&n mas 

nuliefUI ' de-..cmPeo. acrecentandosc el numero de hombres que aceptaban cuaJqu1cr 

1mpowC1on. cualqutrr rn.1p1a por su esfuerzo 

Lo1i11c:anw:n1e. est• asíuuante snuac1on creo profundos ochos y rescnt1m1cntos sociales que 

fueron acrecentandosc paulat1namcn1e, hasta 5CT escuchadas en todos los lu!lares. en los 

talleres.. en las calles. en las plazas y postcnonnente. en las esferas de los sabmetes palmeos. 

en los parlamentos. en los palacios de gobierno y hasta en las ift)csia.s De esta manCTa. a 

mediados del siglo XIX. todas aquellas esperanzas del s1ltlo XVIII. hab1an mucno y casi se 

encontraban olvidadas_ Sin embar!to. se impuso la capacidad de rcc:upcracion del cspintu 

humano. retomando la filosofa de la Revolucion francesa. que creaba la forma demOCTataca.. 

del poder derivado del pueblo. que constituido principalmente por la plebe de los aftos de 
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1789. ahora transfonnada en proletariado. inspiraban a los políticos de todos los partidos. a 

dirigir sus ca.mpai\as electorales. precisamente hacia eUos, hacia esas masas de trabajadores. 

seguramente en un principio, con reservas y recelo incluso. restrin!ñcndo su derecho aJ voto. 

pero despuCs. cuando ya no fue posible hacer democracia elitista o minoritaria. cuando se 

conquisto y se adopto el sufragio universal, en el que concurrian juntos a votar empleados y 

empleadores. los delegados politicos del pueblo. en los congresos y cAmaras legislativas. se 

comenzaron a preocupM por la suene de aquellas masas que Jos sostenian con su voto en 

los cargos politicos. correspondiendo a ese apoyo. aprobando leyes que regularan el 

trabajo, para evitar que los fuertes continuaran aplastando a las grandes mayorias indigentes 

De esta manera. dcspuCs de la primera mitad del siglo >..,X. aparecieron en Inglaterra las 

primeras leyes en las que se reconocían los derechos de Jos trabajadores. como parte del 

derecho positivo de los paises europeos, derivados de una economía industriaJi..zada en 

fonna veloz. que creo ¡uandcs nUclcos obreros con Ja idea y convicción de una vida mejor y 

mas segura. que unidos peleaban y obtcnian derechos politicos y laborales, derivando esta 

lucha en obtener como la primer ley estrictamente laboral, la de protección a Jos accidentes 

en el trabajo. a los menores y a las mujeres f .. 1 

Este fenómeno social y 1ransfonnador. también se fue ex:pcrimentando en otro!> paises que 

padccian por los mismos maJes. como Francia. en donde también fue aprobada la ley de 

proteccion al trabajo de las mujeres y los menores, conquistado a base de lucha del 

temperamento latino del pueblo francCs. que con pasión y violencia por sus ideales, 

abandono el camino p.cifista y rccorrio los caminos de los movimien1os revolucionarios en 

1830 y 1848, cuyas consecuencias sobre el Derecho del Trabajo. son cuidadosamente 

estudiadas en la monografia de Pierre Lavignc. Le Travail dans les Constitutions 

Francaise {
6
"' 
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NO obstante. que en su mayoría esas leyes fueron abolidas. revocadas o modificadas. por las 

presiones de Jos !tfUPOS reaccionarios interesados, despenaron en el espíritu popular la 

conciencia de que las conquistas proletarias si eran posibles, sembrando así la semilla de la 

conciencia social que ya no fue posible detener su genninacion en donde se cultivaban los 

suelk>s de amor al prójimo y respeto al trabajo y a la dignidad de los hombres 

En los comienzos de la segunda mitad del siglo Xl~ el brillante pensador Carl Marx. lanzo 

su tnanifiesto comunista. quien con sus doctrinas sociales y economicas guiaba al 

proletariado con sus vastas y agudas ideas pohtico-economicas. en pro de la union 

internacional de los trabajadores, mediante medidas concretas y revolucionarias contra los 

abusos e injusticias de los que ~ran objeto los trabajadores 

En contra del progreso de las ideas socialistas y comunistas. fue precisamente el 

desenvolvimiento de la Legislación laboral. dentro de la cual fue proclamado el derecho de 

huelga. en 1874 en Alemania. el SetfUro Social en 1881, la proteccion contra accidentes de 

trabajo en 1884. y así en adelante se fueron confonnando las diversas leJitislaciones laborales. 

hasta finales del si¡r.lo XX, con los acontecinuentos de la Primera Guerra f\1und1al. rste 

desenvolvimiento se vio frenado, reanudando su actividad alt_nan tiempo despues de la 

concJusion de la fNCtTL momento en el que todos los paises comprend1an que va no debcna 

existir ninglan rcgimen polnico que se mantuviera a costa de injuslicias y del sufnmicnto 

popular 

El Derecho del Trabajo, con las c.aracteristicas que posee actualmente, fue mtroducicndose 

en las legislaciones, hasta incorporarse en los textos constitucionales. como pnncipio de la 

orpnización de los Estados modernos. en los que influyó capitalmente. las cnc1clicas 

papales. paniculannente la Rerum Novarum. de Lean XIII y los movimientos sociales que 
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fueron arrancando concesiones en los diversos códigos y leyes Asi. en el Continente 

europeo se creaba la doctrina y la legislacion del Derecho del Trabajo 

En AinCrica. cuyas ccononuas y pasados. eran tan diferentes a los de Europa.. la situación 

politica y social se desarrollaba en civilizaciones que florecían en determinadas regiones, 

aiüadas en la profundidad del continente. los aztecas, mayas e incas, lograron alcanzar un 

gndo de desarrollo económ.ico y pohtico. no por su progreso. sino por su aspecto social. Es 

admirable que entre estas culturas, el trabajo manual no era motivo de inferioridad. ni de 

vergUenza. a diferencia de lo que suced1a en Grecia y Roma Los azteca~ estaban 

socialmente divldidos en castas que eran clasificadas en esea..las jerarquicas. como sucedia en 

las culturas orientales. de •cuerdo con la no!>lez.a del servicio desarrollado militares. 

sacerdotes. titulados, mercaderes. agncuhores. obreros. anesanos. tlamanes y es.clavos 

Los incas poseían dos leyes principales, aplicables en su vasto imperio. que re!Wlaban el 

trabajo en la primera. el trabajo era obh~atono para ambos sexos de los veinticinco a los 

cincuenta ai\os y por la segunda. el loe.al de trabajo debena estar pennanentemente en 

condiciones de hiitJene y sqruridad. abieno al público. para que todos pudieran observar de 

que modo 5C prestaban los SCTV1C10s ( Luts A Dcspotin, El Derecho del Trabajo-Su 

Evoluc:ion en Amenca) 

Con el dcscubnm1ento del ,....uevo Mundo. Colon trajo la cultura europea a Amenca. hizo 

perecer las civihz.aciones nativas y se abrio el periodo colonial. en el que tomaron vifl,or las 

leyes de aquellas ciudades, settUn el dominio establecido en el lerntono amencano del que se 

tratase Y aprendiendo a pasos agigantados de las experiencias y valiosas lecciones que nos 

quisieron daT y adaptando a las condiciones aJnericanas la influencia europea. pese al 

precario e incipiente desarrollo industrial. en America se enfrentaban los mismos problemas 

que babia vivido Europa.. sin embargo, aquí en el nuevo mundo. no fueron ncccsanas las 
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presiones populares para que Jos hombres de Estado. se apresuraron a conceder a los 

trabajadores americanos prerrogativas iguales y en ocasiones superiores a las concedidas a 

Jos rrabajadores europeos. A pesar de rratarse del mismo Continente. e>tiste una gran 

diferencia entre Jos países del None ( Estados Un.idos de Noneamérica y Canada ) y 

Latinoamericanos. en cuanto aJ criterio para solucionar Jos problemas laborales. ya que 

mientras los noneunericanos llegaron a un estado avanzado de industrialización, les pcnTtitia 

que Jos productos manufacturados sean relativamente bararos y abundantes De tal manera 

que lo que para ellos es producto de lo cotidiano, usual e indispensable. para los 

Latinoainericanos es producto de lujo. asombro y confon Asi. viviendo confonablemcnte el 

obrero de los Estados Unidos. no se preocupo mucho por las ideas renovadoras del 

socialismo. cuyo mejor argumento es la miseria en Ja que sucumben la mayor pane de la 

población 

B) CONFORMACION 

De Jos paises de America del Sur que mas se han ocupado de Jos fenómenos del trabajo. 

Brasil ocupa un lugar imponante En el periodo colonial. el régimen juridico estaba 

sometido a la Ley ponu{Nesa En 1824, a la Constitución Imperial se limito a asegurar la 

libenad de trabajo y a tomar otras medidas de orden general. mas el trabajo libre difundido. 

ya que hasta 1888. el esclavo fue la punta de flecha de la produccion agncola. que era 

pracucamcntc Ja unica r 70 1 

Con el advenimiento de la Rep:Ublica y bajo la egida de la Constitución de 1 891. fueron 

estudiados y debatidos por las Cama.ras diversos proyectos que abordaban cuestiones 

sociales. incluso hasta se penso en elaborar un Código del Trabajo y de la c:rcacion de un 

Departamento Nacional del Trabajo. En esta Cpoca se transfonnaron las leyes y los 
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proyectos que reglamentaban el salario del trabajador ap;ncola. Jos accidentes del trabajo. el 

trabajo de los menores y la or!lanizacion de sindicatos profesionales. segun el histórico 

hecho por Cesarino Junior.1 71 
} 

Los beneficios concedidos por la Ley brasilcfta se rcstnngian a fijar al!lunos aspectos del 

Seguro Social y del Contrato de Trabajo. pero generalmente dcstinandose a algunas 

categorias de obreros ( ferrocarrileros, estibadores. menores. actores teatrales. etc ). 

despuCs de la Revolución de 1930. en tanto comenzó la fase principal del derecho brasileño 

del trabajo. ya que tratandosc de una protesta y una campana renovadora. se apo~o 

precisamente. en la Lqµslación laboral como anna de propaganda Una vez victonoso el 

movimiento annado. el jefe del Gobierno provisional Gctuho Domeles Var¡t.u. proV1dencio 

la organizacion del r..tinisterio del Trabajo, Industria y Comercio. a quien compctena la 

elaboración de las primeras leyes realmente imponantcs de derecho del trabajo Fue 

entonces cuando comenzaron a aparecer los comentadores de las leyes. los doctrinarios y los 

criticas ( 72 1 

ConK> ya hemos comentado )' anahzado. el trabajador era cconomicamcnte dcbil y 

soaalmente desvalido. se reunio con sus compat.cros de man1rio e idcaJcs y consutuyo 

nucleos profesionales para la defensa de sus derechos. hasta entonces olvidados )' 

pisoteados Se afinno como hombre y como factor prcpondCTa.me en el prop:rcso de la 

M>cicdad y con la Revolucion francesa se coloco en el rrusmo plano pohuco en el que se 

encontraban otros seres humanos. derivandosc de este movimiento soc1aJ y cultural. el 

primero genuinamente popular. que marca el comienzo del prolctanado en pro de sus 

victorias polnicas. economicas y morales. ya que se conquistó el postulado de que todos los 

hombres de que todos los hombres son iguales ante la Ley y ante la naturaleza. sm d1stincion 
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de color, idioma. religión o costumbres Asi, unidos en asociaciones profesionales. el 

trabajador paso a ser fuerza política y factor económico relevante y a panir de entonces. 

ninglln movimiento social puede desenvolverse sin la parucipacion directa o indirecta del 

trabajador { 7 ·' J 

C) DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO 

La aparición del Derecho Mexicano del Trabajo. data apenas de mediados del siglo pasado. 

con la promulgacion de la Constitucion Liberal de 1857. en donde se consagraron un cuerpo 

ordenado de principios rectores para la Nac1on Mexicana. en la que se estampo la huella de 

las corrientes filosóficas del ind1viduahsmo y liberahsmo. que imperaban en aquella epoca y 

que entonces no sorprende que el Congreso Constituyente. no hubiera orientado sus 

tendencias idcoló¡ticas hacia una idea clara acerca del Derecho del Trabajo 

Don lttnacio R.anurcz... el Nig;romame. fue quien expuso por pnmera vez la s1tuacion en la 

que .e encontraban los trabaJadores y a quien se le atribuye la vision 1und1ca y social para 

sci\alar el problema de la clase obrera y preciMUTientc el 7 de julio de 1856. Don lttnacio 

Ranurcz.. aJ refcnrsc al proyecto de Constitucion. diJo en el seno del CongTeso .. que el 

proyeao de Constatucion que hoy M: encuentra sometido a las luces de vuestro sobcrania 

revela En sus autores un estudio no despreciable de los sistctna.S pohticos de nuestro s1g.lo. 

pero al mis.me tiempo. un olvido inconcebible de las necesidades posiuvas de nuestra patria 

Pohtico novel y orador descon0e1do. ha[lo a la com1s.aon tan ¡uaves carp.os. no porque 

ncciarnente pretenda ilustrarla. sino porque des.co escuchar Slls lummosas respuestas. a caso 

en ellas encontrare que nús argumentos se reducen para mi confi.Jsion a unas solemnes 

confesiones de mi ignorancia ... . .. ""El mas tzrave de los cargos que hago a la comisión. es 

haber conservado la servidumbre de los jornaleros El jornalero es un hombre que a la fuerza 
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de penosos y continuos trabajos arranca de la tierra. ya la espiga que nos alimenta. ya la seda 

y el oro que engalana a Jos pueblos En su mano creadora el rudo instrumento se conviene 

en maquina y la infonne piedra. en masnificos palacios Las invenciones prodigiosas de la 

industria se deben a un reducido numero de sabios y a millones de jornaleros donde quiera 

que e'l.istc un valor, ahi se encuentra la efigie soberana del trabajo Pues bien. el jornalero es 

esclavo. Primitivamente lo fue del hombre. a esta condición lo redujo el derecho de la 

guerra. Terrible sanción del derecho divino Como esclavo nada le pcnencce. ni su familia. 

ni su existencia y el alimento no es para el hombre-máquina un derecho. sino una obli!t•cion 

de conservarse para el servicio de los propietarios En diversas epoca.s el hombre producior. 

emancip&ndosc del hombre rentista. s1!tlliO sometido a la servidumbre de Ja t1C1Ta. el 

feudalismo de la Edad Media y el de Rusia y el de la tierra caliente. son bastante conocidos. 

para que sea necesario pintar horrores LoEtro tambien quebrantar el trabaJador las cadenas 

que lo uruan aJ sucio como un producio de la naturaleza y hoy se encuentra esclavo del 

capital que no necesitando sino breves horas de su vida. especula hasta con sus nuMnos 

alin.entos Antes el 5.iervo era el arbol que se culuvaba para que produjera abundantes frutos. 

hoy el trabaJador de lai cana que se expnme y se abandona Asi. es que el p:randc. el 

verdadero problenaa soaal. es ernanctpar a Jos jornaleros de Jos capitalistas. la solucton es 

rnw, ll!Pncilla " w re'ducr a con"·cnrr ro capital el trabaJO .. f ,. .. 1 

El d&.a 8 dr Afl:OS1o dr l 8~b. ~o Don ll!fTl&Clo VaJlana pronuncia su brillante discurso ro 

el que, corno el lo ~o. no obs1an1e. de haber sohCJrado de Ja asamblea el uso de la palabra 

en contra del dictamen del an1culo 17 del proyecto de la Constitucion. dijo " Yo estoy 

conforme con las ideas que entraña el an1culo 17 que se esta discutiendo y si he pedido la 

palabra en contra. no es porque ventia a abottar ni por la cscJavilud de Jos rrabajadorcs. ni 

por la orp:aniucion de los premios que monopolizan la andustria. secan la fuente de 
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producción y matan de hambre al arres.ano que pcnenecc a eJJos .. "' Me opon~o al aniculo 

y Jo impugno. porque en mi sentir. sus palabras van mas lejos que Ja disposicion que debe 

concener. porque la vaguedad de su concepto da margen a amplificas mcerpretacioncs y 

estas pueden expresar, o bien un absurdo. o bien. Ja sentencia de muerte de nuestra industria 

y por lo tanto. la ruina del pais. De can seguros principios deduzco esta conSC"Cuencia 

nuestra Constitución debe hrn.irarsc solo a proclamar Ja libertad de trabajo No descender a 

ponnc:nores eficaces para impedir aquellos abusos de que nos quejábamos y evilar asi. las 

trabas que tienen con mamilJa a nuestra industria. porque sobre ser ajeno de una 

Constitución descender a formar resJamcotos., en tan delicada ma1eria. puede sin querer, 

herir de muerte a Ja propiedad y Ja socied•d que atenta conrra la propiedad, se suicida "' t ,, l 

De esta asamblea con.st1tuyen1e de 18S6 ... J857, se dcriYa un documento jundrco ejemplar. 

deJ si(llo XIX y posee un hondo sentido indusrnaJista liberal y son conetttameme 

interesantes. los an10Jlos 4o y So-. rcl•tivos • Ja. liben•d de profesión. industria y trabajo 

En dos oc:asio~ se fe propuso al Consrcso la cuestion del Oc-rocho deJ Trab•Jo. pero no se 

conquisto su rcc:onocimiento, pues el vaJor absoluto. que Jos def"ensores del individualismo 

arribwan • la propiedad priYada y I• inf1uencía de las eSCtJelas e<:0nomicas JiberaJes. 

conscituyeron obst•cuJos 1nsa.lvablcs. que rnanruvicron Ja1cnte el verdadero sur_g:1m1en10 del 

Derecho del Trab•JO 

Don Jpac:io Ranurez... el NJpomante, reprocho • Ja comision dictaminadora. eJ olvido de Jos 

grandes problemas sociales y puso de manifiesto L& mise-ria y el dolor en el que Yivian los 

uabajadores Por su pane. Don l{Dlacio Vallarta. expuso la e"plot•cion de que eran objero 

Jos trab•j•dore-s y la urgencia de evirarlo f 76 
j 
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De esta manera.. se puede resumir la suerte que vivió el Derecho del Trabajo en la 

Constitución de 1857. que fue sometido por el erróneo concepto de la Libenad de Industria 

que ex.igia infundadamente. que las relaciones del trabajo quedaran sin reg.lamentaclon. pues 

en aquellos tiempos se concebi.a a la re(l.lainentación jund1ca de cst~ relaciones. como la 

imposición de prohibiciones a la industria.. sin comprender que la libertad industnal podna 

haber substituido con una lettfalación que fijara un mínimo de cond1c1ones de trabajo. sin 

embargo. no fue asi y la de industria pro(Ueso gracias al sacrific10 y et esfuerzo de su mas 

valioso elemento; el trabajo de la clase laborante. 

LEV DE JOSE VICENTE VlLLADA 

El 20 de f"ebrcro de 1904. el Gobernador del Estado de Mex.ico. Jos.e Vicente Villada.. enV1o 

al Congreso loc.:aJ su proyecto de Ley. que en su ex:posicion de motivos.. señala 

•El Ejecutivo del Estado. preocupándose cada vez mas por la suene del obrero. que es 

sin genero de duda. una de las mas poderosas palancas en la mec:.aruca social. y teniendo en 

considcracion que debe prestMscle por lo mismo. toda clase de proteccion. toda suene de 

ayuda. para que remcdiándos.e en lo posible su situacion penosa. se levante su espmtu y 

obtenp pronto una regeneracion tan eficaz como completa. ha.ciendole amar el trabajo y 

sentir el aguijan poderoso del noble estimulo. ha cre1do conveniente. s1gu1endo en esta. el 

espiritu progresista que infonna el proc:eder de alpinos pueblos europeos. entre ello~ la culta 

BClgica. sancionar por la Lc:y. un acto de humanidad o acaso de estncta justicia.. como es el 

que todos aquellos que reciban el servicio de dichos obreros. los indemnizan de lo~ 

perjuicios que sufran. cuando por una verdadera desgracia y sin culpa alguna de su pane. 



sean victimas con motivo del trabajo a que se les consagra. de aJ{!Ñn accidente que trail'f;a por 

lamentable consecuencia la muerte de dicho obrero. o lesiones mas o menos graves "r 77 J 

Este proyecto. constaba de un aniculo único con el cual se pretendía adicionar el anicuJo 

2787 deJ Código Civil vigente en el Estado de Mcx..ico. en el siguiente semido 

"Cuando por motivo del trabajo que se encargue a Jos menestrales. artesanos y dcm&s 

trabaj•dores asalariados. sufran estos de una manera imprevista y sin culpa de la pane. aJglin 

accidente que les cause la muene. o una lesion o enfennedad que les impida trabajar. el que 

reciba sus servicios. estará oblipdo a satisfacer. sin perjuicio del salario que 5C debiera 

deven8AT por causa del trabajo. los sastos que ori,Pnen la cníermedad y la inhumacion en su 

caso. ministrando ademas a la familia. que depende del fallecido. un auxilio l!WBI aJ impone 

de quince d1as de salario que devengaba .. r ,., J 

•Quedan privados de este benefiao. todos aqueHos trabajadores. que Jtjos de observar una 

conducta honrada y dJllfl&. se entreguen a la embriaguez.. abandonen el trabajo y no cumplan 

exactarnente con sus rirspec:t1vos deberes "' 

El antenor provecto. fue modificado habiendose- expedido finalmente. el JO de abril de 1904. 

la ~ de- Ac:ademes de Trabajo. que hoy se conoce como Ja Ley de Jase Vicente Villad~ 

que constaba de ocho an1culos y en ella se sci\a.laba. que todas las disposiciones se 

cons.1deraban como complernentanas de la Scccion l. Capitulo V. Titulo IX. Libro 111 del 

Codis:o Ci"il ""ISentc en la epoca En tcrnunos sencraJcs. lo fundamemal de esta Ley 

consistia en que por vinud de dicha Ley. aJ ocumr un infonurüo de trabajo. se considerarla. 

salvo prueba en contrario. los supuestos si!UJicntcs 
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a) Todo accidcnre se prcsumia motivado por el traba¡ador. en tanro no se probara lo 

contrario 

b) El patrono estaba obli!tado a indcnuli.zar a sus trab~jadores por Jos acc1dcnres de 

rrabajo y por las enfermedades profesionales que estos sufrieran 

En cuanro a las presuu.;ioncs que deb1an pagarse a los trabajadores que sufncran algun nes~o 

de 1rabajo. la Ley preveia. que su rcc:lanu.cion. desde eJ punlo de visra dr tram11ac1on.. deb1a 

haccne mediante el procedimienro especial del juicio sumano. 11aran11.zando as1 Ja rapidez 

del mismo y Jas indemnizaciones cons1s11an en 

J - Pago del salario dcven!tado 

2 - Pago de fl:Utos que se on~nan por el riesgo de trabajo sufndo. o en su caso. fl&Stos 

de inhuma.cien 

3 - En caso de falleanuenro del traba1ador. pago de 1 S du~s. de s.alano a Jos fa.miharcs que 

depend.an dd rrabuador f"aJlec1do 

4 - ~1 U nnptC'Y o patron para Ja que s.e pres1aba los SCT"Vletos hub1ctC' instaurado un 

hoSPttal con aen"fCIO me:i1co y faTn"&aceutico. el trabajador rcndna derecho e str arcnd1do en 

dicho bo_,,.l&J 

~ • 51 ta enfermedad pasare de tres meses o el obrero queda.se 1mpos1bilnado roraJ o 

parc:s&lmentc pan el trabajo. el jefe de la empresa quedaba en libertad de ~!luir ororflando o 

no Jos awUJios de que tratan los puntos anrn1ores. y 

6 - Se establecía que Jos derechos de los obreros a reclamar la~ prtttac1oncs por 

concepto de indemnización en Jos casos de acc:idcmrc de 1rabajo eran itTenunc1ables t"" I 



LEY DE BERNARDO REYES. 

El 9 de Noviembre de 1906. fue expedida esta Ley para el Estado de Nuevo León. sirvió 

como modelo para otras legislaciones que fueron c"pedidas posteriormente en diversas 

entidades de la rcpUblica., dado que revestla mayor trascendencia que la Villada En ella se 

determina Ja responsabilidad civil de los propietarios de las empresas. no obstante. que se 

limitara sólo a los accidentes de trabajo Lamentablemente. se conaeto a señaJar las 

industrias en las que tendrian aplicacion aquella Ley. a pesar de que lo hacia de manera 

enunciativa en nueve fracciones de su aniculo Jo .. abarcaban practicamente 1odas las 

actividades existentes f...., J 

En el aniculo 1 o se estableoa una sene de ex.imcn1es de la rcsponsabihdad ctvil de los 

empresarios o patrones en los accidentes que ocurrieran a las siguientes causas 

1 - Fuef'Za tnavor ~trai\a a la industna de que 5e trate 

11 - ,....q&htrenc:•• •~cus.able o culpa p:r•ve de la vicuma 

111 • lntenaon drl empleado u opcnario de causarse el daño, estableciendo la prcsuncion de 

a. profC"Monahdad del accidente, m1cn1ras no se probara lo contrario 

RC"SpCClo a la5o tndcnuuzaciones que se contemplaban en la Ley, estas fueron supcnorcs a las 

que consaimaba la Ley "íllada y consist1an en lo sitwicnte 

a) Asistencia medica y farrriaccuuca. por un ucmpo no mayor de 6 meses 

b) Si la inc.pacidad era temporal total. el cincuenta por ciento del sa.Jano, hasta que el 

trabajador· pudiera regresar al servicio. sin que la obli!Ulcion subsistiera por mas de dos ai\os 
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e) Si era temporal parcial. del veinte al cuarenta por ciento, hasta por un plazo de un afio 

y medio. 

d) Si era pcnnanente total. sueldo integTo durante dos ai\os 

e) Si era permanente parcial. Ja misma que para los casos de incapacidad temporal parcia! 

O Si el accidente producía Ja muene. Ja pcnsion consistia en el sueldo inte¡rro del obrero, 

dentro de plazos que variaban entre diez meses y dos anos. según si de Ja victima. solo 

hubieran dependido Jos padres o los abuelos. o bien. hijos. nietos. y conyuge. ademas de esta 

pensión. deberian pagarse los gastos del funeral 

En cuanto al procedimiento para ex..i!rir el pago de las indemruz.ac1one!i.. se hacia consistir en 

un juicio verbal. con simplificacion de los tramites y rcduccion de Jos tcnrunos Se 

contemplaba dentro de este tcnnino. el probatorio La p..-escnpcion para reclamar las 

indemniz.aciones, era de- dos años.contados a pan ir de Ja fecha del accidente r •1 J 

LEY DEL TRABA.JO DE CANDIDO AGUILAR 

De la expoS1aon de motivos de todas las Leyes que se dictaron en cada entidad federativa. 

para re¡tlamcntar los aspectos relativos a Ja prcstacion de los servicios personales, se apn~cia 

el aran o la m1enc1on de protege..- y beneficiar a las clases labo..-antcs 

La cx.posacion de motivos de la Ley del Trabajo de Cand1do Aguilar. expedida para el 

Estado de VCTacruz.. el :.?Q de octubre de 1914. dice ·considerando que uno de los 

propósitos primordiales de Ja revolucion. es el mejorant.ien10 de la c:ondicion economic:a y 

socaal de las clases obreras. promoVJendo por med.10 de una Lcg:islacion adecuada. no solo 

el fomento de trabajo y su debida retribucion. sino tambicn los medios encaminados a la 
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conservación dela vida. salud y bienestar de los medios obreros' que a es1c fin. s.c enderez.a 

principalmente la ordenación de preceptos que regulen la!> rclac1one!1. entre patrone'!. ,. 

obreros'" 

Lo anterior. deja claro que existia una conciencia y prcocupac1on por el problema del uaba10 

y de la clase trabajadora. derivada de acontecimientos de orden social de esta naturaleu. 

que fueron precipitando y construyendo esuuc1uras sohdas de la doC1nna del ~echo del 

Trabajo en Mex.ico 

Esta Ley de Candido A@:Uilar tuvo gran importancia M>Ctal porque con1en1a d1spos1c1one~ en 

tnatcria de jamada de trabajo. limitandola a nueve hora!> al d1a ~ obhttando a que se 

concediera a los obreros. los descansos necesanos para m~enr al1mtntO!lo 7 amb1en. se 

ratificaba el descanso IC'n\&rla.I y los días de fiesta nacional. lo~ro de lu!i> uaba1adores. que ya 

ac habia conquistado con anterioridad 

Esta Ley. aco la importAntis1ma institución del salan o mm1mo. que en ese entone~ lo fiJO 

en un peso al dia y que debia pagarse en moneda nacional Establ~ tamb1en. la obhl!lac1on 

patronal de proporcionar a los obreros enfermos victtma!fo ~e un acc1denu: de 1raba10. la 

asistencia medica.. medicinas. ahmcntos y el pago del s.alano por todo el uempo que dure la 

incapacidad En materia de previsión social. fue muy ampha. reba1ando me.luso lo que e"'-1p;ul 

la teona del riesgo profesional. que prevalecia en la epoca ( •= 1 

Entre otras cosas. establece la Institución de la lnspcccion del Trab•Jo. que se cncaT?na de 

vigilar et cumplimiento de la misma Le-y. )' en su articulo dcelmo segundo. establece la 

creacion de las Juntas de Adrninistracion Civil. que vinieron a sustnu1r. durante la epoca de 
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la revolución. a Jas amiguas autoridades pohticas de los .~unicipios. de tal manera. que por 

vinud del decreto de su creación, la justicia obrera se independizo de Ja civil 1 ª' 1 

LEY DEL TRABAJO DE SALVADOR AL VARADO. 

El 1 S de diciembre de 191 S. expidió la Ley del Trabajo del Estado de Yucatan. conocida 

como la Ley del Trabajo de Salvador Alvarado. que por su correcta estructuracion y 

sistetn11ti.zación para anahzar los problemas sociales del trabajo en el Estado. es Ja primera 

Ley que tiene una verdadera trascendencia en el orden social 

En su exposicion de mouvos se encuentran plantcarmcntos cconomico-socialcs que inspiran 

y destacal • que la frecuencia con que se suceden en Yucat&n los conflictos entre los 

capitalistas y los obreros. ha impuesto la necesidad de solucionarlos por medios pacificas. 

cediendo a las justas exigencias del trabajo. sin detrimento del capital"'.. "Ahora bien. para 

di¡¡tnificar el trabajo humano, debe estimarse que no es un aniculo de comercio aJ cual se Je 

pone precio, sino elemento de produccion que impone su salario. J"elacionandolo con el va.lar 

de lo que produce y con las ~dadcs del medio en que se actua. y para la (!taranua del 

trabajo y para el libre funciona.miento de los obreros y de sus medios de accion. sc requiere 

romper con las VICJas tradiciones 1und1cas. creando preceptos que suplan las deficiencias de 

las leyes civil~ vigentes. que contraen a contratos indiV1dual1stas y respondan aJ mtercs 

colectivo. al c:aractcr de Derecho -Publico que debe tener la Lcgislacion obrera .. , ... 1 

Esta Ley, se inspiro fundamentalmente en a.. Legis.lacion obrera de Nueva Zelanda. sin 

embarso. fue la primera en Mcxaco y en otras panes del mundo. que abordo el problema del 
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trabajo en ronna integral. Contaba con J 37 aniculos y se estructuraba en XI capitulas, 

cuyos rubros. a continuación se enlisran 

- Disposiciones GeneraJes. 

- Conciliación y Arbitraje obJiptorio 

- Derechos y oblipciones de los patrones y obreros, conclusión de contratos y convenios 

industrales 

- Jornada Maxima 

- Mujeres y Niños 

- Salarios 

- Higiene y Seguridad 

- Acctdcntes de trabajo 

-Huelgas 

-Penas. 

- Sociedad mutualista en el estado 

A diferencia de rodas las an1eriores lc¡tislaciones. Ja estructura de esta Ley contiene una 8f11n 

ainphtud como se: aprecia en Jos 1erna.s que se: cn11sraron y en ella se plantean rubros acordes 

con Ja reahdad soeiaJ observada µor su autor, que a pesar de estar iru1pirada en Ja Legíslacion 

de Nueva Zelanda. se ad«uo a las ex.igcncias de su ttrritorio, en ella se: refrcndo Ja libena.d 

de 1rabajo, H- definen los conccpros de patron y de obrero. se limita Ja urihz.acion de 

empleados CJ(tntnjcros aJ S~G. se establecen Jos convenios indusrnaJes. que constiruyen el 

antecedenre de Jos contratos coleaivos. se scñaJan los requisitos que deb1an contener Jos 

convenios industriales. se habla del derecho de asoc1acion de los obreros. ranro en uniones 

industriales, como en federaciones, todo esto. por Jo que respecta a las Disposiciones 

Cienc:Tales 

JO(I 



El Capirulo Segundo. compuesto por tres secciones. establece las Junras de Concihacion. el 

Tribunal de Arbitraje y el Depa.11amenro de Trabajo. cuya func1on pnmord1aJ. era la 

apJjca.ción de Ja Ley. en toda su extensión Las primeras. se inre!{Taban por 1~ual numero de 

representantes de Jos obreros y de los patrones y duraban en su c:ar~o un ano y su deber era 

esf"or.i:arsc en hacer llegar a las panes a un acuerdo. proo.:15ionaJ o defiruuvo El se~ndo. 

tenia facultad para decidir sin apelación en Jos asuntos que le fueran presentados. se 

integraba por tres miembros. uno de Jos obreros. uno de los patrones y un Juez Presidente. 

es con esta f'onnula de integración de Jos Tribunales de Trabajo. con la que en la Lry surfte 

el lripanismo en materia laboral en MC:xico. en el que hay que subra):ar el adelanto social de 

su concepción.. que además. en su funcionamiento conservaba una ~ran autonom1a respecto 

aJ Estado. 

En el capitulo tercero. se establecen las obligaciones de las partes en el contrato de rrabaJo. 

a.si como las causas de su u:nninación, rambien se contempla la posibilidad de que una de la.s 

partes diese por renninado el contrato de trabajo p<>r causas imputables a la otra. 1ales 

e.amo la falla de probidad. malos tratos. injurias y cjecucion de actos mmoraJes. entre otras 

El c:apituJo cuarto. contiene una serie de disposiciones respec10 de la Jornada maxima de 8 

hora y media aJ d1a. el tra.b.Jo extraordinario no pod1a ellceder de un cuano de la jornada 

diana on:bnaria y establCC1a el derecho de Jos trabajadores. de descansar mecho d1a a la 

En el c::apttulo quinto. que rei!lamentaba el lrab•jo de nir1os y mu1er-es. se prohibe el tr.ba10 

de ninos n1en0res de trece anos y nii\&s de qWnce. en rabnc.as. 1allcrcs o cualquier 01ro 

es1ablecimicn10. tambien se prorubia el traba.jo nocrumo en varones menores de qumce anos 

y nwj~ menores de dieciocho. así como que laboraran en la manufactura de produC1os 

nocivos a Ja salud o en lu@ares peligros.os Se establecían medidas prorcctoras de las mu1cres 

etnbaraz.adas y que laboraran 1rcin1a días antes y treinta d1a.s dcspues del alumbramiento 
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El capitulo sc"1o. con1enia Jas disposiciones relalivas al salario. estableciendo el mtmmo de 

dos pesos aJ dia. en cualquier ocupación, esla institucion desde Jue~o constituye un 

antecedente de Ja CorrUsión Nacional de Jos Salarios MuUmos A este respecto. se señalaba 

"'que el salario minimo no era un sa.Jario para sostener Ja snuaceon actual del obrero"'. "'sino 

del que necesite para colocarlo en condicion mejor de Jo que hasta ahora ha "'",do'" 

Tambirn contenia normas protectoras del salario. al sei\&Jar que no pocha ser embarpdo y 

prohibia su pago en tiendas o cantinas. 

En su capn:ulo septimo se contemplaban nonnas sobre segundad e h1~1enc. en donde se 

hablaba de las medidas sanitarias que debean implantarse ~ las fabncas y talleres. que" por 

cieno son muy similares a las que actualmente contiene Ja Ley Fcdcra.J del Trabajo 

El c:ap1tulo octavo. relativo a Jos accidentes de trabajo. dcfirua aquellos en los que se 

establecia la presuncion de la responsabilidad del patrono EstablCCla tambien las nonnas a 

que dcbenan sujetarse las indemnizaciones. segUn se tratara de incapacidad ab$0futa o 

parcial. temporal o pennanente En caso de que el .ccideme causara la muene. el patron 

debia papr Jos l!astOs funenuios, hasla por Ja cantidad de SSO 00 oro. ademas de 

indemnizar 11. la viuda con el equivalente a dos anos del salario que disfTutara la V1ct1ma Se 

previo el establecimiento de una junaa tccnica. encarlfada del estudio de los meearusmos 

inventados para prevenir Jos accidenres de trabajo El anacuJo 1 14 cstablCC1a que los 

patrones pc>d1an sustituir Jas obligaciones de indemnizacion. por el SC!llJrO hecho a su costa. 

90bre la persona del obrero. ante una sociedad de seguros deb1da.merue eonstnu1da.. que 

fuera aceptada para ese efecto. por el Dcpa.namento de Trabajo Todos estos derechos. 

tenian el carácter de irrenunciables para el trabajador 
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El capitulo noveno. r-eg.lamcntaba las huel!ZaS, que eran aceptadas. per-o como la ultima 

medida Se tenia el concepto de que la huel!'a no cr-a el camino idonco para la solucion de 

Jos c:ontlic:tos. se defirúan 1.an10 a la hucl~a. como al paro y se cstablcc1an las sanciones 

pecuniarias para quienes ejercieran o paniciparan C'fl huelgas y paros. apanandose de Jo 

pr-evisto en la Ley 

En el capitulo dccimo. se esrablecJan las .s&nciones por VJolacrones a Ja Le,.. que debran 

haceT$C efectivas a tnsvts del Tribunal de Arbitraje. concedicndose accion pubhca para 

denunciar las infracciones a Ja nusma 

Finalmente en el capuuJo declmo pnmero. se pre".,º Ja or!laruzacion de una sociedad 

mutualista en beneficio de los trabajadores. que .esrablcc1a un SC'!?lJro para la vc1cz y los ca.sos 

de muen e de I os rt'abaJ.ador~ 

Sin duda aJ¡nsna. csa:a 1-r\· del Tnt.baJo de Salvador Alvarado. para el Estado de Yuear.an. 

consoruve el docurnenro mas 1mponanre en rnarena de Derecho Me-Jtieano deJ TrabaJo. por 

su amplu~. pt"ofundrdad ~· \.'Is.ion de todos Jos u.pecios inherentes a las rc:Jac1ones de rrabaJo 

C'l1 ...., f"POC&. rt"-oiU>C•onu nu1 d1sc1phna Jund1ea y desde Ju~o constituye el antecedenre ma..s 

"ª"°"'° dej an1cwlo 1::.1 de t. ConsutuCJon de J9J7 

LEY DE.L TRABAJO DE MAl':UEL AGUIRRE BERLANGA 

Esta Ley fue ~pedida el .:?8 de D1cJcmbre de 1915 y pubhcada por el Gobernador Jnrenno 

del Estado de Jalisco. SC' caractcnz.a por hn-utar su campo de aphc:acjon aJ refenrsc en casi 

lodo su articulo aJ 1crtnino .. obrero·. incluso Jo define como el trabajador mjnero. agncola o 

industrial de orro genero. cuya J.abor no aenfta fines admirustrauvos. de la# niancra que 

excluye a toda persona que no realice esas labores Establece rambicn. una jornada de nueve 
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horas. el obrero debia percibir cuando menos el salario nunimo. que era variable. scgl.in su 

labor No obstante. que se admitió un salario mínimo inferior para los trabajadores del 

campo. se admitieron una serie de prestaciones que debía otorgarles el patron Se prohibió el 

trabajo de los menores de nueve anos y los mayores de nueve anos de edad pel"o mcnol"es de 

doce años. podían labor&T con la condicion de que l"caltzaran trabajos que penniticran su 

desarrollo fisico e intelectual Para los mayores de doce ano:!f.. pero menores de d1cci:!oeis. se 

fijo un salario minimo que fue ampliamente pr-otegido En esta Ley. tambicn se comprcnd1an 

los ri~os de trabajo. fijando la responsabilidad para los patrones Establccio la fonnacion 

de comisiones para la constitución y sosterum1ento de cajas de mutualidad con 

representantes de cada sector Tambien.. K instituyo la forma en la se tntegranan las Juntas 

municipales encargadas de resolver los conflictos obl"cro-patronales que sul"gicran 

La promulpcion de todas estas leyes a que nos hemos referido. ademas de los 

acontecimientos sociales de relevancia. como las huelEtas de Cananea en 1906 y de R.Jo 

Blanco en 1907. 5álo por mencionar las mas imponantes. así como la public:.acion que se 

hizo el 1 o de Julio de 1906. del proEtrama del Panado Liberal Mexicano. en el que 

propoman importantes refo~ rn benefic10 de la clase 1raba1adol"a y se atacaba la dictadura 

de Porfirio Oaaz.. son los s.uccsos que catahz.aron la fonnacion del Derecho Mcx.icano del 

Trab•jo que s.e cons•@:no en el an1culo 1 ::?3 de Ja Consmución de 1Q1 7 1 •' J 

EL ARTICULO 1~3 DE LA CONSTITUCION DE 1917 

Como es de todos conocido, Vcnustiano Carranza. P1"es1den1e Consutuc1ona.1 de los 

Estados Unidos l\rtcxicanos. en la scsion mau~l"al del Congreso Constnuyente. el lo de 

Diciembre de 1916. entrego su proyecto de Constitucion. facultad que le conccdaa las 

adiciones al Plan de Guadalupe. expedidas el 1:? de Dic1emb1"e de 1914, en el Pucno de 

Veracruz . 
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El Proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza. no contenia disposiciones 

innovadoras en materia social. respecto de la Constitucion de J 857. por el comrario se trato 

de un documenlo que casi reproducía esa Constitucion y en general. no establecia 

disposiciones trascendentales. tendientes a establecer nonnas capaces de renovar el orden 

soc:iaJ en que había vivido Ja naci6n 

En nte sentido. el maestro Tn.aeba Urbina. seftala que .. En el proyecto de Carranza no 

aparece ninglan capitulo de refonnas sociales. sino fundamentalmente de caracter polmco'". 

con la circunstancia de que el mismo reitero su credo revolucionano. en el sentido de dqar a 

cargo de las Leyes ordinarias. todo lo relativo a las refomtas sociales Lo anterior. queda 

confinnado con la lectura de un fragmcn.10 de su mensaje. en la apcnura de las sesiones de 

la asamblea. en el que decia •.. y con la facultad que en Ja refonna de la fraccion XX del 

aniculo 72. se confies-e aJ Poder Legislativo Federal. para expedir Leyes sobre el trabajo. rn 

las que se implantaran 1od&s las instituciones del progreso social. en favor de Ja clase obrera 

y de todos los 1raba,adores. con Ja hm1tacion del numero de horas de trabajo. de manera que 

el operano no a,101e IUs ener¡uas y si 1en~ uempo para el solaz y para a1ender el cultivo de 

su espantu. para Que pueda frecuentar el 1ra10 de sus vecinos. el que en~cndra SJmpat1as y 

detrrnuna habe1ot- de cooperacion para el Jopo de la obra comun. con las responsabilidades 

de lo~ rrnprcuno!o para los casos de acaden&es. con Jos seguros para los casos de 

rnfcnned&d " vqes. con la fiJacion del s.alano minimo. bastarne para subverur a las 

necesuiad~ pnmordia!es del individuo y de la famiha y para &SC!fUrar y mejorar sus 

situacion .. • .con toda estas reformas. rep110. espera fundamentalmente el Gobierno a mi 

car¡r;o. que las insti1uciones políticas del pa.is. res.ponderan satisfactonamente a las 

necesidades sociales y que esto. unido a que las (tST&nhas protCC1oras de la hben.ad 

individual. seran un hecho efectivo y no meras promesas irrealizables • r S6 J 
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Como se puede observar. del texto del mensaje de Venustiano Carranza y de su mismo 

proyecto presentado en la sesión inaugural. nunca tuvo la intencion de incluir un capitulo de 

derechos sociales. en defensa de la clase trabajadora. que tendiera a resolver las angustiosa y 

desesperada si1uación de Jos trabajadores 

No obstante. la 1endencia politica presidencial. en el seno mismo del CongTeso 

Constituyente. en la sesión del 26 de Diciembre de 1916. sur~o la propuesta de incluir en la 

Constitución un titulo sobre los aspectos del trabajo, al momento de dar lectura al tercer 

dictamen ref'erentc aJ aniculo So del proyecto de Constnucion. que jumo con las 

discusiones en tomo a dicho aniculo. son et ongen del aniculo 1:?3 

Pastor Rovaix.. Dtputado del Congreso Consti1uyentc. nos dice que el esboso del aniculo 

123 Constitucional, a.e encuentra en Ja propuesta de rcd.accion del articulo So. del proyecto 

que la diputación veracruz.ana presento a Ja comision a la que se le tumo para su estudio 

dicho aniculo. en esa propuesta se contemplaba. ademas de la redaccion propuesta por 

Cananz.a en su proyecto. aspectos como jornada maxima de ocho horas. que el contrato de 

trablijo deb1a obht1ar a prestar el servicio con~enido, que los conflictos de trabajo debcnan 

aer resueltos por conutcs de mechacion. conciliaciOn y a.rbnraje. quedaba prohibido el trabajo 

noc1urno y el de los nii\os. se estableaa el descanso semanal obliptono. 1ambicn el pnnctpio 

de que a lrabaJO 1¡rua.I. salario i!fUA,f. s.c establecía el dCTccho a huel(ila y la indemruzacion en 

caso de ~idcnte de trabajo 

La comision ene.arpada del estudio del aniculo So del proyecto. lo preseruo a la asamblea 

manifestando en su dictamen que •eJ aniculo del proyccto. conterua dos innovaciones, una 

que me referia a la prohibición de que el hombre renunciara ICTnporal o pcrmancntcmenle a 

ejercer detcnninada profesión. industria o comercio y, Ja segunda mnovacion. consist1a en el 
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hecho de limilar a un ano el plazo obligatorio del contrato de trabajo e iba encaminado a 

proteger a Ja clase trabajadora. contra su propia imprevisión o contra el abuso que en su 

perjuicio suelen cometer algunos patrones .. { 87 1 

El proyecto del aniculo So. que Ja comisión presento en ese entonces. para la aprobacion de 

Ja Asamblea Constituyente. dccia 

"ARTICULO So .. - Nadie podnl ser obligado a prestar trabajos personales sin Ja justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto por la autoridad 

judicial La Ley pcrseguira Ja vagancia y detemlinara quienes son los que incurren en este 

dclilo •· 

En cuanto a los servidores pUblicos. sólo podran ser obhpatorios, en los temlinos que 

establezcan las Leyes respectivas. el de las armas. el servicio en el ramo judicial para todos 

los abogados de la re-publica. el del jurado y los cargos de clcccion popular y obli8'.atorios y 

(Uatuitos las funciones electorales 

El Estado no pucdc pcrmitir que se lleve a efecto contrato, pacto o convenio que tenEla por 

objeto el menoscabo. la perdida o el 1rrevocablc sacrificio de la libcnad del hombre. ya sea 

por causa del trabajo. de educacion o de vo10 rchtcioso La Ley cn consecuencia. no permite 

Ja eJUstencia dc ordenes monasucas. cualquiera que sea su denominacion y objeto con que 

pretendan erigirse Tampoco puede admitir convenio cn que el hombre pacte su destierro o 

en que se renuncie tanporaJ o pennancntcmcntc a ejercer dctcnninada profesión. industria o 

comercio 

··mlDEM.08 crr. PAG IKJ 

J07 



El contrato de trabajo sólo obli~ara a prestar el servicio convenido. por un periodo que no 

sea mayor de un año y no podra extenderse en ningun caso a la renuncia o menos.cabo. de 

cualquier derecho político o civil 

La jornada max.ima de trabajo obligatorio no excedera de ocho horas. aunque este haya sido 

impuesto por sentencia judicial Queda prohibido el trabajo nocturno en las industnas a Jos 

rüftos y a las mujeres. Se establece como oblittatorio el descanso hcbdomandano .. 

Es pues. con la lectura del dictamen sobre el aniculo 5o con el que se onltJna la verd•dera 

gcstacion del derecho del trab¡¡jo. en la esfera del orden de la Ley suprema.. 1mc1andose el 

debate que transfonnara radicalmente el viejo sistema pohuco const1tuc1onal. tal y como lo 

afinnara el mAcstro Albeno Trucba Urbma 

El pnmcr diputado que tu.za uso de la palabra en contra del dictamen fue Don Fernando 

1...izard1 ~ despues. de ali[Unos otros or•dores. se escucho Ja voz del General Heribcno Jara. 

qwen cnuca a. trad1caon 1und1ca de la constituciones y e-"<puso .. Pues bien. Jos 

Junw:onsuho~. ios trauad1S1as. las erruncncias. en pcncral. en matena de lqas..lac1on. 

probable-rnen1c encuentren hasta nd1cula esta proposicion. Como va a consi!fnasc en una 

Consi1tuaon a. ,cm.ad.A rn&lUfna de traba10., Como sc ,.a a sei\a..lar allí que el individuo no 

debe traba1ar mas dc ocho horas al d1a'> eso. 5C(NTI ellos. es imposible. eso. SC!(un ellos 

penrnecr a un rctt1ainen1ac1on de &as leyes. pero preosamcntc scf\orcs, esa tcndcnc;u .• esa 

teona.. ()uc ~ Jo que ha hecho.,. que nuestra Consti1ucion tan Ubcmma. tan ampha. tan 

buena.. haya rcsultado como la llAman lo~ se"orcs c1cntificos. un traJC de luces para el pueblo 

mexicano. por que falto es.a rc~amcntaaon. porque J&Jnas se hizo .. 

Dcspues de escuchar la voz pujante de un joven yucateco. que con la cxpenencia vivida en 

su estado natal con la expedición de la Ley del Trabajo del General Salvador Alvanu:lo. de la 
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cual ya hicimos anB.lisis. y que para ese entonces ya terua dos anos de '-1ltencia. plantea ante 

la Asamblea. la necesidad de crear bases constitucionales de traba10 En este sentido. Mano 

de la Cueva sci\ala.. que se debe al constituyente HCctor Victoria.. a quien s.c debe el pnmer 

concepto preci~ de lo que posteriormente vendna a ser el an1culo 1 :2.3. quien sostuvo "'Es. 

verdadCTamente sensible que al traeT a discusión un proyecto de refonnas. que ~ dice 

revolucionario. se dejen pasar las libertades publicas. como han pasado hasta ahora las. 

estrellas por las cabezas de los proletarios. alla a lo lejos Vengo a manifestar mi 

inconfonnidad con el an.iculo 5o. en la fonna en que lo presenta la comision. as1 como con 

el proyecto del e Primer Jefe. porque en NnlUJnO de los d1ctamcnes s.c trata del problenia 

obrero con el respeto y a1cncion que se merece . En consecucncta.. so~ del parecer que el 

aniculo So debe s.cr adicionado. es decir. que debe ser rechaz.ado el dictamen para que 

vuelva a estudio de la c:omision y dictamine sobre las bases const11uc1onalcs. acerca de las 

cuales los Estados deben legislar en materia de trabajo.. por cons1i[Uicme. el an1culo 5o a 

discusión. en mi concepto. debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse 

en materia de trabajo. entre otras. las siguientes jornada rnaxirna.. salano nummo. descanso 

semanario. hi[1ieniz.ac1on de talleres. fabricas y minas. convenios mdustnales. tribunales de 

conciliacion y arbitraje. prohibicion dc1 traba10 nocturno a las. muJCf~ y a los ruño~. 

accidentes. scsuros. lndcnuuzacioncs. etc .. 

Por su pane. Froylan C ManjaJTcz.. en su tumo de voz. puntuahz.o que estaba de acuerdo 

con las adiciones que se proporuan. pero era ncccs.ano que en relac1on con el problema de 

los trabajadores, tan hondo y tan intenso. los constituyentes fiJaran cspcc•almente 5U 

atencion El problema no se concretaba a aceptar la jornada rnouurna de tTaba10 "'creo que 

debe ser mas e'lphcita nuestra Carta Magna sobre este punto ) precisamente porque debe 

.erlo. debemos de dedicarle toda atcncion y si se quiere. no un an1culo. no una ad1cion. smo 

todo un capnulo. todo un titulo de la Cana Magna -
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Los debates en tomo a Cstos planteamientos, se prolongaron hasta el ~8 de diciembre de 

1916, fecha en la cual los Diputados Rafael de los Rios. Rafael Ochoa y Jose Maria 

Rodríguez. presentaron la moción en la que proponian a la Asamblea Constituyente no votar 

el aniculo So del proyecto de Constitución de Venustiano Carranza... mientras no se 

elaboraran las bases del capitulo relativo al problema obrCTo Dando continuidad a esta 

moción. el Diputado JosC Natividad Macias. señalo que la misma debía tramitarse 

preferentemente. debiendose suspender los debates y facultar a los Diputados y Secretario 

de Fomento. lngeniCTo Pastor Rovaix.. para presidir junto con los Diputados que mas se 

int~ con los problemas de los trabajadores. una comísion que habna de redactar. 

fuera de la sede del Constituyente, el proyecto de las bases constitucionales sobre el trabajo 

De esta rnarK"ta.. sin que hubiera sido aprobado el aniculo So. del proyecto on(l.inal de Don 

Venustiano Carranza.. la comiliion de Constitución. reitero su dict8J11en, concluyendo la 

sesión del daa 28. sin que tampoco se hubiese desi[tn&do por la Asamblea Constituyente. a 

los miembros, ni autortz.ado la fotrnación de un ltf'UPº de Diputados. que presididos por 

Paszor Rovaix.. se en~ de elaborar el proyecto del titulo o aniculo de la Constitucion. 

que fijara. W bases M>bre el trabajo y desde lue~o. que fuera de la sede y de las sesiones 

ordinarias del ConltfeSO. esta omision de la designacion de Diputados. no fue obstaculo para 

que K intc(l.far• el (U"Upo presidido por e1 Ingeniero Pastor Rovaix~ que era Secretario de 

Fomento en el Gabinete del Presidente Venustiano Carranza. con licencia proV1sional para 

asistir y presidir el Consreso Constituyente 

Una vez que quedo concluido e1 capitulo de las bases fundamentales para la legislacion del 

trabajo. cuya claboracion ocupo los diez primeros d1as del mes de enero de 1917. 

r.csionando durante todo el d1a. antes y despues de las sesiones del Congreso Constuuyente, 

en sesion de fecha 23 de cnem de ese ano. fue aprobada en su redacción onginal el aniculo 

1.:?3 de la Constitución. que constaba de XXX fracciones y que constituye el logro mas 
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trascendente en Ja vida politica y social de nuestro país, por que se rompe con el esquema 

tradicional de las Constituciones Políticas del pasado y se incorpora en esta. novedosos 

cstatu1os y disposiciones que protegen a la gran masa de los trabajadores que se hab1an 

encontrado en el pasado olvidados de un verdadero rc![imen juridico que rutelara sus 

derechos y regulara sus relaciones con sus patrones 

A pa.nir de este momento. con la promulgación de la Consritucion de J 9 J 7, el 5 de febrero. 

se aca fonnalmcnte el Derecho del Trabajo. como una verdadera disciplina juridica que 

regula Jos aspectos mas imponantes y los hilos finos de las relaciones obrcro-pa1ronaJcs. 

tanto en su aspec1o teorico o doctrinario (sustantivo). como en su aspecto pracuco procesal 

(adjetivo). en V1nud. de que tambien se con1cmplo en el precepto Cons111ucional la crcacion 

de los órganos encartiados de conOCCT y resolver en la V1& 1unsd1cc1onal. los conflictos que 

se suscitaran derivados de las relaC1oncs de trabajo. las Juntas de Concihacion y Arbitraje 

No obstan1c. este logro uruversal, tuvieron que transcumr 14 anos para que el Congreso 

cxpidia-a la pnmcra Ley reglamentaria de dicho aniculo const1tuc1onaJ En este sentido. el 

r:icmpo dio la razon al CieneraJ Heribcno Jara. quien expreso su prcocupacion por que se 

liqiis1ara en rna1en• de trabajo sin dil•ciones. porque probablcmeme despues no se hanan las 

~amcntacioncs o estas se postcr~n 

A pesar de que se puede afimuar que las co5a5 cambiaron substancraJmcnu:. al lo!fr&rse 

evidenles mcjonas para la clase trabaJadora. no podemos dejar de observar que no fue 

posible ehm.inar las irritanlcs in1ustic1as. ni las !l'f"andes dcs1!l"U&Jdades sociales. ni tampoco se 

han podido aJcanzar en su 1otalida;d Jos anhelos de me1ona y bienestar aJ que aspiraron los 

constituyentes de Quere1aro. que defendieron con com11ccion. finncz.a y vehemencia los 

postulados del valor supremo del trabajo. en alencion a que aunque, Jos autores de las 

norTtJaS constitucionales hubieran levantado su nurada visionaria hacia el futuro. estos no 
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habrian podido crear las realidades del pais. y por ello. Unicamente se hm1taron a expresarlas 

y de cualquier manera su obra fue tan excepcionaJmente gigantesca. que ha contribuido a 

cimentar. en nuestro país. mejores condiciones de vida y de traba10 para nuestro pueblo 

El nacimiento de las Juntas Federales de Conciliación y Arb1tr&Je. fue una e:ic..18cncia de las 

necesidades practicas de los numerosos conflictos de trabajo. que afectaban a la ccononua 

del pais Asi. mediante circular del 28 de abril de l 92b. la Secretaria de lndustna. prc.,,;no a 

los gobernadores de Jos Estados de la República. que el Dcpanamento de Trabajo de la 

Secretaria.. resolvena Jos conflictos ferrocarrileros Postcnonnente. el S de marzo de IQ:!7. 

se giro una nueva circular en donde se cstablec1a que el an1culo ::7 de la Constnuc1on . 

.. declaraba de jurisdicción federal todas las cuestiones r-elat1vas a la industna minera•. por tal 

motivo. los conflictos que surgieran entre los trabajadores ~ J~ cmpr~s. los resolvena la 

propia Secretaria Finalmente. con rccha 18 de marzo del mismo ano. se giro una nueva y 

tercena circular. que explicaba que "'en considcracion a que los trabaJadores y los 

empresarios de Ja industria textil. hab1an celebrado un contrato-ley nacional y con ObJcto de 

unifonnar su aplicacion. todas las cuestiones dcnvadas de el. lt:ndnan que resolverla!. el 

Departamento de Trabajo de la Sccretana 

Con fecha :?7 de septiembre de 1 Q:!:7. ante estas ctrcunstanciu. el Poder EJCCUllVO determino 

expedir un decreto creador de Ja Junta Federal de Concihac1on ) Arb1tr&Je ) de las. Juntas. 

Federa.les de Concihacion y seis d1as dcspues. se expidió el rc¡damcnro que la~ re~a 

La primera Ley Federal del Trabajo. fue promulgada por el Presidente de Ja Repubhca 

Emilio Pones Gil. con fecha 18 de agosto de 193 1. se publico en el D1ano Ofic1aJ de Ja 

Fedcracion esa misma fecha y entro en vigor el d1a de su pubhca.c1on Fue el resultado de un 

intenso proceso de elaboracion y que precedida por alltlJnos proycctos. por encargo del 

mismo Presidente Pones Gil. desde el ano de 1929 
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Esta Ley en su aniculo 14 tTansitorio. declaraba derogadas todas las leyes y dCCt"etos 

expedidos con anterioridad por las legislatuTas de los Estados en materia de trabajo y las 

expedidas por el Congreso de la Unión en cuanto se opusienan a esa Ley. que estuvo en 

vi80T hasta el 30 de abril de 1970. y que fuera retiradamcnte Tefonnada y adicionada. 

durante el periodo de su vigencia. 

En diciembre de 1968. el PTesidente de la RcpUblica Gustavo Dtaz Ordaz.. envio a la Camara 

de Diputados la iniciativa de la Nueva Ley Federal del Trabajo. que motivo la formación de 

las comisiones de trabajadores y empresarios expreYTon sus observaciones. con fecha to de 

mayo de 1970. enuó en vigor la Nueva Ley Federal del Trabajo 
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CAPTULO SEGUNDO' LA EMPRESA. 

Sin lugar a dudas. $era muy valioso señalar las definiciones desde el punro de vista juridico. 

que sobre la empresa. han rcaJizado los estudiosas de la mareria Asi. transcribirC las 

siguien1es: 

JORGE BARRERA GflAF. define a la empresa como •· Ja orga:ni.z.acion de una actividad 

economica que se diri!(e a Ja produccion o al Intercambio de bienes o s.ervicios para el 

mercado •· t ... J 

MANTILLA MOLlNA. define a la n~ociacion mercanriJ <Empresa). como ··et conjunto 

de cosas y de~hos combinados para obtener u ofrecer al pUbhco bienes o servicios, 

sistemilricamcnte y con un propósito de lucro - l .... I 

LANGLE RUBIO. define a Ja emp.-csa como •·Ja organ.izacion de varios elementos 

dispenos. que M>n reunidos para dcsunarlos a una acuvidad detennmada. si se dechca aJ 

comercio, ha de llevar aJ c;.aJificarivo de merc:aruil ·· Cira •![UaJmenre a ROCCO. quien desde 

el punto de Vl:SU jurídico Ja ha definido como •· el conjunto de cosas (bienes y 5Crvicios) 

reunidos y ortran.izados para ejercer el comercio •• f ~ J 

.De las antenores defiruc1ones. Cac.ilmenrc podemos conclwr que la Empresa enmare.a en 

esencia un renorncno eoono~co y social. y es prec1samcnrc por ello. por Jo que destaca su 

imponancia en esre rraba10 

.. BARRERAORAF JORGE TRATADODEDERECHOMERC'ANTIL DE POR.RUA MEXJCOJ9'KJ 
PA.G. J!'l 
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1.- GENESIS DE LA EMPRESA. 

En la Antigucdad. el jefe de las Tribus distribula entre sus miembros los productos 

obtenidos en el tcnitorio que ocupaba. apareciendo asi la primera fonna de cambio. la 

pennuta o tn.1cquc de los frutos del suelo y de algunos bienes de uso cotidiano 

Posteriormente. se sinti6 la necesidad de recurrir a una espceic de intcrmed1arismo objetivo 

de los cambios. que suprimiese los inconvenientes del trueque y ese intermediario fue 

precisamente la moneda. Sin embargo, tra necesario encontrar un medio por el cual la 

demanda pudiese tornar contaC1o con la oferta. ya que la moneda incapaz de ¡x>dcr producir 

un acercaniiento. no obstante que sirviese para facilitar su rcsu1tado Confonnc a esa 

necesidad. surgió una clase de personas que estimulada por un deseo de lucro. dedico su 

aclividad a interponerse enuc los productos y los consumidores. operando con sran 

vanedad medios. segun las exittcncias de las circunstancias, para traspasaT los pToductos de 

aquellos a estos. supenando los obstaculos que entre ellos se opusieran. asumiendo los 

riesgos del transpone de los productos y de la moneda. se esparcieron por los mercados y 

los iban controlando. donunando y creando condiciones in@.cniosas para que esa actividad 

medaadora resultara mas provechosa y requerida 

De esta cadena de actos y acuvidades re&lazada por estos tntcmledtarios subjetivo~ que 

li(t&ban al productor con el consumidor. nacio la pnmcra idea de comercio. de comerciante y 

de actos de comCf"c10 Actividad que fue creciendo del comercio locaJ al nacional y a la 

postre al mundial o internacional. luctto de 1T adquiricndosc cxpcncncia y conociendo las 

necesidades de los consumidores y la clase de productos y cosechas posibles de los 

productores 
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Por Jo tanto, la funcíón del comerciante constituye una función de utilidad necesaria porque 

facilitó el cambio. su función de mediación es productiva ya que acrecienta la utilidad de las 

cosas. porque ahorra trabajo al productor al buscar mercados y al consumidor Je 

proporciona en sus manos lo que ex.is;en las necesidades, en cuanto a cantidad, calidad. 

Jugar y tiempo. Esta actividad comercial, tiene un elemento de interposición. que encierra 

dos operaciones, una de adquisición y orra de venta (compra-venta) y un elemen10 de 

especulación que es precisamente la ganancia del in1ennediario quien ejercio el comercio 

Si bien es cieno, que en su f"omta mas elemental, la empresa es un centro de produccion de 

bienes o servicios. tarnbien es cieno. que su concepcion se ha ido diversificando hacia 

distintos planos Originalmente. el anesa.nado en fonna individual y aislado constitu1a la base 

de la economía. por ejemplo en Roma antigua. con la c'listcncia de la csclaVJtud, se 

establecia una economía domestica., con el PatCT Familia. es decir. que Jo cconomico se 

desanollaba a panjr de Ja sestión domestica Esta estructura de unidades de produccion fue 

1cndiendo a desaparecer. en Ja medida que crecían las acuvidadcs comCTciales y 

dcscubrian nuevas f'onnas de produccion. a pan ir de descubrimientos tecnologicos f º' 1 

SimuJtanea.menlc • la evolucion de los medios rurales. aparece en las ciudades Ja anesarua 

que constituye un precedenlc imponante a Ja lnnunenle revolucion industnal Las ciudades 

mabcvaJes ven surgir una de las insutucioncs socio-culturales. que impnnura su huella 

c:aractcristica a esta epoca El Gremio o corporacion de anesanos. origmado en la necesidad 

percibida por los trabajadores de organizarse Se 1rata tamb1cn de una epoca muy 

estructurada y desarrollada. sociaJ y cuhuraJmen1e Ex.ist1an cuatro instituciones muy 

definidas que marcanan Ja pauta de !a dinamica social de la epoca Jgles..ia. famiha. 

corporación y mercado { 92 J 

91 BARRE RAYMONO. EL DESARROLLO ECONOMJCO F.C.E MEXICO IW.K PAGS 67 Yt.8 
r.IBlDEM PAG 6'1. 
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El Grenúo se convierte en una organización muy lmponante de esa sociedad medieval. 

regula Jos ingresos de los trabajadores. controla Ja produccion y su tccnolo(lia. la calidad y 

distribución de Jo!!. productos. el monto deJ beneficio y ouos aspectos economicos El 

Gremio, ademas de constituir una or~aniz.acion profesionaJ con tnJerencaa imponante en la 

economia. es una organización religiosa y pohtica Los gr-emios desde el punto de vista 

religioso. constituyen cofrad1as y este vinculo consolida la or!(anizacion soc1aJ y gremial 

Tanto en el trabajo ruraJ como en el urbano se van e:itpenmenlando evoluciones. en el 

campo. el trabajo de los siervos en la sociedad feudal va del sig.lo '\' aJ XVJJ. periodo en 

donde se peñcccionan las herranuentas. se l!?eneraliza el uso de la bestia de tiro. el de las 

rn&quinas ain motor. los mohnos de viento y •llllª Se forman cienos (lrupos para enfTenta.rse 

a Jos aefaorcs feudales. ae utiliza el arado y se escenifica un espectacular avance cient1fico en 

el siglo XVII con el descubrimiento del cronometro y Ja imprenta Los poblados ruraJes 

entran en relación con los mercados de las ciudades imponantes. la concentracion 

demojtT&fica IC' da alrededor de los castillos y en donde CXJste una cicna lucha de clases 

entre siervos y señores. teoncamcnte el siervo era libre, sin emb&r!fO. estaba muy dominado 

Por lo que respecta al trabajo urbano. se orjlAfllz.aba en ttrem1os en las ciudades de Ja edad 

media del Sll!llo ,,, aJ XVJJ. en los taJlcres urbanos se produc1a sobre pedido. se dominaba 

el oficio y los maestros eran muy calificados. por u11110. se especiahzaba y d1..-id1a trabajo por 

oficios. ex..istio un avance 1ecnolo1tico que creo el establccinuento de talleres en centros 

urbanos. con el auge de la navepacion se micío el establecintiento de mercados y el comercio 

en el amb1to internacional con America y Asia. a pan1r de enconccs aparecen los grandes. 

capitales de Europa y en tomo a la lttlesia y la familia se organiza el sistema social rq1 1 

9' AKER.MAN JOHAN TEORJA DEL INDUSTRAL.ISMO ED TECNOS MADRID JYH~ PAG 21 
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El sigJo XVII es considerado como el siglo de la Revolucion Cientifica y constituye Ja base 

tecnológica de la Revolución Industrial Por su pane. la revolucion a!UJcola precedió y 

acompafto a Ja Revolución lndusuial durante los siglos )(VII y XIX 

considera que esta revolución se caracteriza por tres rasgos 

1) Expansión de las unidades explotadas 

2) Utilización de nuevas técnicas y. 

3) La transfomtación de la mentalidad de Jos agricultores 

Rayrnond Barre. 

Esta breve narración de acontecimicnlos en el plano 50Cial que fueron conformado Ja 

empresa.. es imponan1e para este trabajo por que proporciona elemenios para entender su 

evolucion. comprender su situacion actual y probablemente su tendencia futura ~ tal 

manera que me interesa consitmar cienos elcmemos his1oricos para in1enonz.anne en los 

econónucos y socaales Las orllamzacioncs sociales. representan esquemas de relaciones que 

los hombres han elaborado en el pasado y sobreviven porque uenen un valor de 

supervivencia que es11mulado por Ja inercia del desa.JTollo social las va robustcc1cndo 
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11 - EVOLUCION SOCIAL DE LA EMPRESA 

Durante el Renacimiento entraron en crisis muchos patrones culturales e idcolo8'icos de Ja 

Edad Media La Revolución Francesa marca el establecimiento del sistema filosófico-político 

del individualismo liberal. con una reacción liberadora del absolutismo moruirquico en Jos 

Wtimos siglos de Ja Edad Media en franca descomposición y decadencia Esta nueva 

idcolo(tia representa la configuración cultural de Ja sociedad industriaJ 

El Liberalismo es un sistema filosófico-social que postula la libertad irrestricta. como valor 

absoluto y condicion indispensable para el des.arrollo individual y social que tiene sus 

expresiones económicas en los planteamientos del capitalismo Este sistema idcologico

ec:onórnico ha creado y nutrido los valores que orientan y condicionan el componamicmo de 

la sociedad moderna. concrctamctuc en los paises industrializados. dotando a estas 

sociedades de una racionalidad especificm la cficienci• productiv• y el lucro 

El desarrollo de la tecruc. m.aquinist• • tenido como efecto tr-.nsfonnar la estructura de I~ 

unidades dr produc:aon y su ob1etivo final La empresa se ri8e bajo dos cntenos 

fundarncntaln. a. rabnca o establecimiento, unidad técnjca o y 8cográ.fica y la empresa como 

enudad 1undtQ ~ financaer• As1 como la racionalidad de la Aha Edad Mecha fue Ja saJvacion 

~ a. del Renaanuento la filoso& y el ane, la racionalidad de Ja sociect.d mdustnal es Ja 

producaon ~ el lucro medaante la optim.i.zacion de la empresa 

La revolucion industna.J fue el •contecimienlo complejo que marcó el momcn10 en que Ja 

humanidad iniciara un nuevo estilo de vida. en su cultura. en sus relaciones sociales. en su 

forma de producir. en sus sistC'l11.aS de mercado, su orden.miento jundico. en su 1ccnolog:ia y 

en muchos otros aspectos. que sei\aJaron Jos eauc:cs para Ja constitucion y desarrollo de las 

sociedades. A panir del desarrollo de la empresa y del capitalismo, el orden económico en Ja 
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órbita en Ja que el individuo nace, en el que ha de v1"1r bajo las nonnas de su 

componanticnto cconóm.ico que le son impuestas La ~anancia del dmero representa. dentro 

del orden económico. el resultado y la expresión de la v1nud del trabajo y esta ,,.inud 

constituye el "10lximo de la moral capitalista. que ncccsica la entrega total a la profesion de 

enriquecerse y la concepción de enriquecimiento es como un fin obh~arono Piensa que el 

tiempo es dinero. piensa que el dinero es fenil y rcproducuvo. el dinero puede reproducir 

dinero. cuanto mias dinero hay. tanto mas produce aJ ser inven1do A diferencia del 

pensamiento de Marx.. que considera que el unico factor product1..,,.·o es el trabajo. esta 

concepción constituye la anmcsis de la filosofia Manusta 

En el desarrollo de las socied•dcs. la Revoluc1on lndustnal. constituye un acomcc1m1ento 

comple,o. porque marca el momento en que I• humanidad inicia un nuc''º estilo vida f'lo se 

trato exclusivamente del descubnm.icnto de los motores }' de la aphcac1on de fuerzas 

mecanicas a I• produccion. sano de al(lo que tuvo aun mayor rcpercusion )' que señalo los 

cauces para la consutuaon de las socicd.Ades actuales 

l>r acurrd<" a Juhan .... rnnan. en 5U libro Tcona del lndustriahsmo. a la re ... oluc1on 

sndusanal ar k pucck claMfic:ar en cinco etapas. ya que a pantr del año 1 :?00 al 1 750. hubo 

un Pf'UCeM.l ,tarnrocc.1 dr la M>Cu:dad mdustnal A panir del Sl.[llO >..,J. se inicia un proceso 

que duro Wt._ M,,Uu' ' culmino con la pnmera revolucion mdustnal En es1a pnmera rtapa de 

•'~ •~co acelerado. la mayor panc de los productos se hacen de madera y el 

combustible K" ob11enc del carbon vq¡ctal Dos de atu. pnncipa.les inventos son el 

cronometro y la imprenta El !U@Jo XVJ 1 se caractcnz.a por avances c1cntificos S•Etnificativos 

en el campo de las matcmatic.as. la mecanica )' la astronom1a.. que conformaron la base 

teorica para la uansfonnacion tecnolotuca que habna de experimentarse durante el siglo 

siguiente. asi. las etapas fueron 
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a) La primera revolución industrial en 1750-1850. 

El carbon mineral sustituye al carbón vegetal y el cok se utiliza para Jos altos hornos. Se 

inventa la maquina de vapor. aunque su funcionamiento resulta aün muy deficiente~ sin 

embarso. por primera vez la miquina no depende ya de los elementos naturales. a[Wa y 

viento. que constituian la fuerza motriz 

b) La segunda revolución industriaJ del carbón y el acero de 1800 a 1900. 

Es tipicamente inglesa y esta centrada en la explotación de las minas de carbón y en la 

fundición del acero Surgen las ciudades de barracas en las CCTcanias de las minas y de las 

fundidoras La maquina de vapor se aplica al transporte. tren y barcos impuls.ados por esta 

nueva energia.. que dieron un nuevo cariz al desarroUo industrial. estableciendo las primeras 

bases del transporte moderno 

e) La tercera revolución industrial. el dinamo y el motor de combustión· 1870. 

Los motores electricos y los de combustión constituyen el fenómeno detenninante de la 

revolución industrial. al proporcionar margenes de eficiencia de que carecian las miquinas 

de vapor. Estos nuevos motores pennitieron Ja producción masiva y la producción cstandar. 

dando fin a la etapa de Ja producción artesanal Se establecen conductores de agua. 

electricidad. gas. telcgrafia y tclefonia Es una revolución fundamentalmente noncarnericana 

de la que destacan los nombres de Edison y Ford. como caracteristica de ella 

d) La revolución industrial de la administracion cientifica (Fallol y Taylor) 

Esta cuana revolución industrial se ubica dcspuCs de la Primera Guerra Mundial para el año 

de 1920 En ella se establecen Jos sistemas de administración cientifica.. Jos de tiempos y 

movimientos y la producción en cadena. Se adaptan los motores de explosión y electricos 

para el transporte. se descubre la telcfonia sin hilos (radio. televisión). se inicia la utilizacion 

de malcrias siniCticas producidas en plantas quimicas 
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e) La quinta revolución industrial del año de 1945 

En ella la enerl'ía nuclear. Jos transistores y la computación, constituyen los nuevos inventos 

que sintetizan una nueva etapa denominada como la sociedad posl·industrial La cner(11a 

ilimitada. la electrónica y las máquinas calculadoras, abren definitivamenlc una nueva etapa y 

perspectiva al deUITollo humano, en donde Jos viajes intcre$paciaJes y su alcance 

tecnológico. constituyen un simbolo y un indicador de estas nuevas perspectivas A partir de 

esta etapa surge la idea del dcsa1Tollo 

Paralelamente a este cambio en la fonna de producir. la sociedad cxpcnmentara una amplia 

l!C&rna de ca.ntbios de todo tipo y scran los factores que dan onp.en aJ fcnomeno de la 

concentración urbana industrial Es Cierto, que la tendencia a Ja conccntracion en centros 

urbanos es un proceso que cuenta con miles de años. como ya lo hemos anah.zado en 

capitulas anteriores. sin embargo. en 50 ai\os de sociedad industrial. se produce una 

concentración urbana substancialmente mayor que la que pudo haberse realiz.ado en la 

e10:enu h1stona que le precede 1- } 

De todo lo an1cnor. resulta entonces un fcnomcno en relacion al cual (rinu1 tres funciones 

eeonoma~. la1o cual~ M' relacionan en íonna directamente proporcional y detcnnman el 

motor del crec:anuemo de la aoc:1cdad industnal Consumo-produccion·mercado En la 

proporaon que una SOCJedad aumenta. el consumo t&Jnbirn se incrementa y esto crea una 

demanda ad1aonal al nw:rcado de consumo, que en consecuencia se naducc en una demanda 

inctelnentada hacia el mercado de produccion. lo que fortalece a las empres.as productoras y 

provocm el establecimiento de nuevas empresas, esto a su vez. consolidara una comente de 

aalario hacia la población. Jo que atraCT11 nuevos trabajos e incrementara el consumo, 

provocando un nuevo e1rculo y asi en forma de espiral y probablemente en fonna indefinida 
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De este modo. la evolución lccnica supone la integracion y a su vez.. la unificacton creciente 

de la empresa. en donde se organiza el uabajo que finaJmcnle da la pauta para el crec1m1en10 

de las empresas. Asi. los progresos del maquinismo. la crcc1en1e comple11dad de las 1ec:mcas 

de organización. la concentración industrial y el desarTollo del moV1m1cn10 obrero. stndicaJ ~ 

politico. aumentan la imponancia de los problemas de las empres.as. que en un pnnc1p10 se 

organizaban en una forma simple y lineal. en fonna piramidaJ deleitando al Jefe supenor la 

parte mas imponantc de Ja autori<bd sobre sus subordinados. quienes transmnen a su vez 

ordenes a los subordinados de éstos Este tipo de or!Caru.z.acion. por complicada que sea. 

siempre descansa en el mismo principio. el de la delett.acion del poder en Jefes. que C'JtrCcn un 

mando personal y est&n situados ellos mismos bajo la au1oridad de un Jefe supcnor Es decir. 

que el total de Ja empresa es diri(lido a panir de decisiones tomad~ en la cima de la 

pirarn.idc y rqtidas por tanto. por los intereses de la empresa.. tal como son pcTcib1dos por su 

jefe 

Ore Jo an1enor. destaca que dentro de la or(laruzac1on de la cmprcsa. se crea una 

jerarquizaaon deo pucs.1os. a los que corTesponde &Clividades ) ocupac1onC!. d1feren1~ ) 

~ d1feun1~ "' fuera de la empres.a ae.a otra JeTarqua.zacion de orden econonuco y 

liOCaal QUC' w "ª "-':1cndo mas compleja. en la nusma proporc1on qu~ la complcJ1dad de- la!> 

ernpr~ 
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111.- LA EMPRESA EN MEXICO. 

AJ igual que en todos los paises del mundo, en MC"ico la empresa tiene como antecedente 

las actividades comercialc~ individuales, que especialmente se vieron incrementadas durante 

la epoca colonial y cuyo desarrollo se debió aJ inaemcnto del comercio en España. 

MCJUco. desde la Colonia hasta el periodo revolucionario de 1917. se ha caracterizado por 

ser un país dCbil de economia. basado en actividades agrícolas, razón por la cual el 

industrialismo ha ido abarc&ndolo en fonna muy paulatina 

Luego de este comentario preliminar. analizare de manera histonca el desarrollo económico 

y la f"'ormación de empresas en nuestro pais 

La economia prehisp&nica durante el predominio del Imperio Azteca (1428·1490), en el 

centro de MCKico era bastante compleja. Habia (rrandes dif'ercncias en el ambiente natur-aJ 

debido a la altitud. precipitación pluvial. eJUstencia de a~s para riego. calidad de los suelos 

y nwyor o menor concentración de tierras llanas Esto explica la gran diversidad de tccnicas 

de cultivo. Ja de chinampa a la de roza. 

En rcjpones como la cuenca de 1'.-tCJtico o la rcgion poblano-tlaxcallcca ex.isuan ([rllndcs 

extensiones de 1erreno llano favorable para los cuhivos y buenas facihdadcs de ricf!to y 

comunicacion permitieron la existencia de ttrandes conccn1racioncs de poblacion y la 

fonnacion de unidades politicas mas poderosas Por el contrario. m las zonas montañosas 

menos favorables a los cultivos intensivos, no se habia logrado el mismo nivel de densidad 

de población. ni de integración social>' pohtica f~ 1 
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Se observa un gran desarrollo de Ja forma politica de Ja or[lanización economica · por 

ejemplo. un complejo sistema tributario, grandes aJmacenes reales. enormes obras püblicas 

organizadas por el Estado y tierras püblicas. del Rey o de otras entidades Por otro lado. 

habia numerosos mercados a Jos que concurrian cantidad de gente y mercaderes 

profesionales que organizaban expediciones mercantiles a remotas regiones. Jo cual parece 

indicar otra nianera de organizar Ja economía 

Lo m&s importune en la organizacion económica del Mex.ico anti~o era el hecho de que 

Mbia una C!lCOnomia diri(rida y regulada por el organismo pohtico La base de Ja cconom1a 

era una estructura de domin.acion definida por la e:itistencia dC' dos estamentos 

fi.mdamentales los nobles ( pipihin ) que fonnaban como personal dC" gobierno la clase 

dominante que controlaba los medios de produccion y los plebeyos ( macchualun ) que era 

la clase trabajadora dependiente pohtica y econorrucamente de la nobleza El regimen de la 

tierra estaba dominado por la distribución pohtic.amente determinada de este medio 

fundamentaJ de produccion El donunio pohtaco de la d1stribucion de la ticrra era Jo 

alficientenwnte finne como para pennitir que hcrenCJa y ventas. con muchas limitantes. 

efectuaran cambios y reajustes dentro del marco poht1camC"nte drfimdo , ..... J 

En condiciones. ec:ologic.as del centro dr Mc>uco. otro mecho de produccion fundamental era 

el •itUA Ademas de lo~ cultivos de temporal abundaban los de riep:o. basados en el 

aprovcchanuento dC" los nos mediante embalses y acequias. as1 como una extensa zona de 

chinampa.s concentradas en Jos Jagos surei"los de ChaJco. Xoch1milco y Mexico 

En el MCJUco antiguo. el trabajo estaba orttaniza,do por el orttanismo pohtico y todo 

individuo tenia la obligacion de dar su tcquitJ. que quiere decir. trabajo. oficio o tribulo AJ 

parecer Jo mas frecuente era que lo mas frecuente es que la gente comun diera sus 
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prestaciones en trabajo • más que en especie El promedio de los macchalcs practicaba 

actividades diversas para su propio consumo 

Pasando a unidades productoras mas complejas que la familia. se encuentran otras en que su 

naturaleza pohtica es mucho mis evidente En los calpul11 o comumdades de campesinos 

ademas de las pucclas dadas a cada miembro • había campos del comun que se cultivaban 

para producir lo necesario a las actividades del calpulli en su totalidad La produccion 

anesanal también era panc de la economia de los palacios y en la conc hab1a func10narios a 

cargo de los pnncipaJcs oficios El gobierno dirigía las grandes obras púbhcas. como la 

construcción de palacios . templos. monumentos. calzadas. albarradoncs para el control de 

las aguas y todo se hacia a base del trabajo de la gente comun o de ¡¡crupos de cspcciahstas 

tambicn controlados desde el palacio 

Por todo lo anterior. se puede decir que la produccion en sus raS!lOS fundamcntaJcs. estaba 

controlada por el or¡uuUsmo pohtico. ya que econonua en f(cncral estaba d1n~uda por centros 

pohticos. encabc.z.ados por los reyes y teteuctm. que controlaban tuerra ~ 1rabaJo '.lo'" que 

or~ la produccion • la que estaba ortz,aniz.ada sobre la base de la d1stnbuC1on 

pohucamcnte dctcnnmada de los medios de producc1on fundamentales. o sea. 11erra ~ 

trabajo ti~ dada aJ rnacchual para que se sustentara y aportara tributo ) scn.,c1os 

personales • y tierra dada a las instiiucioncs y miembros del estamento p.obcrnante con el 

derecho a ex.igir tnbuto y servicios de los macchuales La clase dommante estaba orpruz.ada 

como penonal gobernante y recibía sus ingresos como tributo El poder econonuco de la 

clase dominante or(l8.lliz.ada como Estado se basaba en el control de la uerra. en la 

or¡µuuz.ación de las obras pUblicas (sobre todo hidrauhcas), que mameman ) ampliaban la 

capacidad agricola y en el aparato militar que extend1a la impos1c1on de tributo a los pueblos 

-.omctidos Por mucho que ancs.amas y comCTcio hayan sido pane de la econonua urbana de 

las ciudades del altiplano. paniculannente Tenochtitlan.. estas. ciudades eran sede de una 
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clase dominante que como personal del gobierno conuolaba los pnncipales 

económicos y se apropiaba del excedente económico en fonna de tributo t <;11'1 J 

La conquista significó para la sociedad indígena Ja incorporacion a una estructura 

sociopolitiea más amplia. al Estado español. y al sistema economico mundial. cuyos 

representantes o intermediarios fueron Jos conquis'ladores Aqui. podemos distinguir entre 

a) la mac:roperspcctiva. vista desde Ja sociedad conquistadora. que se refiere a la 

incorporación de la sociedad novohispana al sistema económico mundial y. 

b) la perspectiva de Ja sociedad conquistada. en lo que se refiere a los efectos que tuvieron 

los macroprocesos en las comunidades ind1genas que a ra.u de la conquista fueron relevadas 

al estrato más bajo de la sociedad colonial 

Se destruyeron ante todo las instituciones estatales que Mb1an cohesionado al Estado 

mcxica. como el mejor ejemplo de las unidades pohtico territoriales y Jos sistemas de 

estratificación m&s amplios. las ciudades. el aparato polnico imperial. el culto estatal. etc El 

cambio mas si(D'lificativo se dio en la posicion diferente que los ind1genas como población 

conquistada iban a ocupar dentro de la sociedad colonial El imperio mex.ica hab1a sido una 

agrupacion muhie1nica en la que el sistema de estratificacion asignaba a Jos diferentes 

grupos etnicos posiciones diferentes Con la conquista española cambio la pos1cion de estos 

grupos en su totalidad ya que todos ellos se convtnieron en segmentos dependientes dentro 

de la nueva sociedad más amplia Su d1rcccion 11cneral llevó hacta una homoltencizacion 

entre los numerosos (tfUpos étnicos. es decir. es decir a una nivelacion de las poS1ciones de 

las posiciones diferenciales que habian ocupado anteriormente Este proceso tuvo como 

consecuencia que la cultura indigcna quedara relegada aJ nivel campesino. con el 

consipienle empobrecimiento [leneraJ 
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La implantación de la encomienda. la institución que obligó a los indígenas a dar tributo en 

especie y servicios personales a los conquistadores. primero desmantelo el antiguo sistema 

de extracción de encl'"g:ia humana de los pueblos y luego lo adaptó a las necesidades de la 

coloniz.ación cspai\ola., los capitanes de la Conquista optaron por el l'"epano individual de los 

pueblos 

Asi. aJ pl'"OCCSO de destrucción del antitr:uo sistema de ol'"ganizacion del tl'"abajo y de 

sustracción regulada del excedente de los pueblos y aJ progresivo debilitamiento del sistema 

de autosuficiencia y de reproducción de los ~pos indtp:ena.s. en la decada de 1530 la 

comcrcializ.ación de la eConomia agrego la pcl'"dida del sentido anti!No del trabajo Por 

primc.-a vez en su milenaria historia el ind1gena cultivo la tierra. extrajo metales. edificó 

casas. construyo caminos y levantó templos con propositos. e:1Ctraflos. ajenos a sus 

motivaciones sociales y culturales. de manera forzada y sin gratificación social o personal El 

acto de trabajar pcrdiO un sentido ritual y l'"eligioso. dejo de sel'" una forma de comunion con 

las divinidades y fueT"Z.aS sobrenaturales que [lCOcraban la vida y se convinió en una acción 

ir;ratuita. sin .entido. extenuante y aterradora Ante ese destino y abatidos por la gran 

hecatombe que destruyó a sus dioSiCS y los sumio en el desamparo. (UUpos md1p:enas 

decidiCf'on no pl'"ocre&r fn8S hijos y OUOS optaron por el Suicid10 colectivo C 
911 J 

Despues de la Conquista los españoles raptdamentc or¡ianizaron la econom1a de Mexico, los 

pocos europeos que se encontraban en medio de millones de ind1p;na.s trataron miciaJmente 

de extraer de ellos tributo y t.-.bajo. ya que el tributo proporciono a los conquistadores un 

intueso para niantcncr y consolidar su pos1cion y los indttcenas aponaban la mano de obl'"a 

p.,.. construir la nueva 10Cicdad, sin embargo. tos cncomendct"os no el'"an señores feudales 

que se contentaran simplemente con mantene,. una posicion superior. por el contrario, desde 

el principio se interesaron Unicamente por el dinero Este impulso adquisitivo inicial fue 
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evidente en las actividades de los inmi(trantes que lleg:aron tarde para obtener los beneficios 

del sistema de encomienda Es1os grupos cncomraron un mercado fluido en Europa con el 

oro y la plata y casi un siglo despuCs tuvieron ac:eptacion productos como el cacao y el 

tabaco. 

La ciudad de MC?cico, los distritos mineros y otras rcg:ioncs donde se concentraba la 

población colonial eran Jos centros de Ja econorrua monetaria y otras arcas de Me>0co 

1endian a tener economias duales. en panc de comercio de mCTcado y pane de subsistencia o 

autoconsumo La Casa de la Moneda empc.z.o a funcionar en t 535, no obstante que las 

necesidades monctari.P.s loca.les no pod1an competir con los rcqucnnuemos de las 

cx.ponaciones Los espaf\oles trataban de conservar sus ese.asas monedas recumendo al 

trueque siempre que ello era posible. mientras que trataban de vender sus productos por 

dinero 

i... famiha funciono como la principal unidad social y economica tanto en Espa1'a como en 

MCJUco Lo,.. conquistadores pnaban Ja tierra como individuos. pero con objc10 de mantener 

'.\. deurrolJar 1.11 rquon recten conquistada recuman a la familia extensa En cuanto 1enruno la 

lucha. mue""' ~l\uln envaar-on por Mis esposas y demas parientes y Ja Corona cspaf'¡ola 

lo~ aJcm:abe ,..a qur rsperaba beneficiarse de la fonnacion de una sociedad ordenada y 

pcnnanentr en la ftUr'-·a Ut!TTa Esto facihto la creacion de la empresa famihar. una instnucion 

quC' w c:on ... ,nu;t rn una fof"TTY es1andar de orllaruza.cion cconom..ica durante todo el penado 

colonaaJ Del tamal\o '.\. la complqidad de una emprea famihar depend1a Ja nqueza y la 

influencia de la fa.milla. las famihas neas part1c:1paban rn ir:randes negocios que nonnalmcnlc 

ae einencban por diversos sectores de la econonua 

Luego de un periodo breve. Jos colonizadores se cansaron de los alimentos ind1genas como 

el maiz e insiSlicron en los cultivos europeos fam.iliares. como el uilj:o As•. la atrncultura ,,. 



europea se expandió rápidamente. los agricultores españoles sembraban cereales. trigo, 

avena y cebada. viftas. olivos y diversos árboles frutales y para mediados del si,etlo XVI. 

tenian un abasto SC([Uro de alimentos europeos 

La Corona española nunca logró su anhelo de crear una tierra de pequci'los agricultores y 

aunque Jos predios menores continuaron eKisticndo durante todo el periodo colonial. la 

tendencia hacia la concentración de la tierra se desarrolló en los pnmeros decenios dcspues 

de la Conquista Aunque el proceso de concentración de la tierra ocurrió en la mayor parte 

de MCxico. los predios variaban mucho en tamaño y valor. estos predios dedicados a 

actividades ganaderas y •(encolas K llamaban haciendas que de acuerdo a factores 

acogr8fieos. climatologicos y dcmograficos en que detemunaban su tamai'lo y precio En los 

valles de Mex.ico y Puebla. la tierra f"enil. un abasto abundante de agua y un mano de obra 

f"acilmcnte disponible. se combinaban con la proximidad de los (rr&fldes mercados para dotar 

de gran valor a los predios medianos de varios centenares de hectareas El termino hacienda 

1e empleaba para denotar una CTTlprc:sa. gran predio. que producaa grano y carne para el 

mercado 

Aunque los terratenientes tcndian en general a diversificar la produccion. algunos predios de 

ubicaciones o condu:ioncs chmmtolo![icas paniculares se cspcci&liz.aban en un sólo culuvo y 

las plantac1one!o azucareras. son el mejor ejemplo de este fenomcno De- este modo. en 

nuestro país. para el siEt)o XVII l. se culuvaba pnncipalmcme el 'º!lº· Ja cai\a de azucar. el 

cacao. el rnaaz. el al!lodon. el cai\amo. el ohvo. el arroz.. el azucaT. el tabaco y se cnaban 

reses. ovejas. vacas. caballos y CCTdos 

Después de la •tuicuhura. la mineria se convtnio en la actividad cconomica mas 1mponante 

de la Nueva Espai\a El dcsa.JTollo de las minas de plata fue la base de la cxpansion 

económica del siglo XVI y princ1pios del siglo XVII. en efecto. durante todo el penado 
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colonial la mineria de la plata fue el motor de crec1m1ento econom1co del pa1:r. Aunque 

Canes abrió las primeras minas de plata en Taxco en 1 5:?:5 " en lo:r. años pos1enore!io sc

hicieron otros descubrimientos pequei\os. estos hallaz!{OS no matenaliz.aban el sueño español 

de descubrir El Dorado En 1546 Juan de Tolosa cncontro cnonne!io vac1m1en1os de plata en 

las colinas de La Bufa en Zacatecas En 1550 los exploradores h1c1cron otro p;ran 

descubrinUento en Guanajuato. en el camino de la Ciudad de Mexico a Za.catee.a.!> y en el 

cuno de pocos años se hicieron otros mas en San Luis Po1os1. Real del Mon1e. Pachuca. 

Parral. etc 

Los españoles y sus servidores ind11i1cnas se apresuraron a acudir a esa!. arca~ para e'lli:plo1ar 

las riqucz.as. a pesar de las constantes luchas que enfrentaban con lo.!> z.acatecos y 

chichimecos quienes no renunciaban facilmente a dejar sus tierras La Gran Guierra 

Chichimeca y el auge de la plata consolidaron el control de los colomz.adores s.obre el none. 

un are.a que de otro modo habna pennanccido fuera de Ja orbua del MeXJco Colonial A 

consecuencia del conflicto los tarascos y otonues que hab1an luchado al lado de los 

colonizadores se quedaron para poblar Ja re(lion Otros (l:rupos md1~~s. sedcntanos se 

sintieron atraidos por los empleos en las nlinas o por las oponurudadC$ en el cs1ablcctm1ento 

de comunidadll:S -sncolas La plata hizo de Zac.atecas una ciudad nea ~ el centro comcrc1al 

del none. Nuevo Lcon. aJ nordeste se conVJnio en el pnnc1pal proveedor de ca.me para las 

minas A fines del sisJo XVl. los colonizadores sc- sm11cron Jo sufic1en1cmentc fuencs pan. 

expandirse hacia Nuevo Mex.ico. fundando Santa Fe en l 60Q La producc:ion "-1e,ucana de 

pl&t• empezó a expandirse rapidamcnte. justo cuando 1enninaba el au1i1c minero de Europa 

central r- J 

Al(Wnos propietarios de minas rnantenian tantbicn haciendas que sa11.sfac1an las necesidades 

de sus minas Los predios productores de granos y de ganado de los mineros. ma.. .. {itrandes 
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abastccian sw instalaciones con alimentos. mulas. caballos. cueros. madera. carbon. cte. y 

también vcnd&an abastos a mineros mas pequci\os Todos los propietarios de minas. poscian 

también una refincria conocida como hacienda de minas o hacienda de beneficio. que 

a)bcrgaba el equipo necesario para separar la plata del mineral En general los trabajadores 

de las minas tenían mejores condiciones de vida y trabajo que sus colegas en otros sectores 

de la cconorrua 

Respecto al comercio en la Nueva España. este crccio rapidamcnte a pan1r del simple 

intercambio de unos cuantos bienes imponados de España.. en los primeros dta.s hasta llegar 

a integrar una red compleja y eKtcnsa de comercio y crCdito a fines del s1[tlo X", La ciudad 

de Mc,Uco fue el i.zran centro comercial y financiero ~sde los daas de la conquista el 

gobierno espal\ol ac hab1a preocupado por el control del comercio y la navcgacion entre la 

Peninsula ibcrica y las colonias La Casa de Con1ratacion. establecida en 1503. se conv1nio 

en una de las instituciones imperiales mas imponantes de la monarqu1a cspailola. va que 

f'C(Nlaba el comercio para poder satisfacer las necesidades reales y protegta los intereses de 

divet"SOs tp"Upos L.os miembros de la Casa • aunque lue~o subordinados al Consejo de 

Indias. pod1an s.us.erir directamente al monarca alltlJnos cambios para facitnar el comercio 

Los metales prcc1os.os constitu1an el Unico producto mcx.1cano para e1 cuaJ hab1a una 

dcrnancla ansaC1ablc en Europa EJ comercio transatlanuco depcnd1a abrurnadoramente de la 

plata. aunque tambicn sc enviaba al~o de oro de Me,yco a España.. por lo lnCOOs el BOO~o de 

la ~!?A saha del Pueno de Veracruz eran metales precios.os 

Los comerciantes nacionales eran imponantes pero no controlaban los mercados 

provinciales. se ocupaban principalmente del comercio en mayorco A pesar de la ec:onorrua 

variada y compleja. la Nueva España no adopto las formas avanzadas de orgaruz.acion 

comercial que entonces eran comunes en el nonc de Europa. las empresas eran asociaciones 

y com.pai'Uas fortnadas para periodos y objetivos hm.itados La compaiúa er-a un tipo de 
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aneglo comUn entre los comerciantes, po..- lo general era un acuerdo entre un mayorista que 

propo..-cionaba la me..-cancia y un agente que Ja vend1a a nivel local El contrato de la 

compai\ia especiñcaba las contribuciones que haria cada uno, hstaba las limitaciones del 

acuerdo y especificaba Jos beneficios que recibirian ambas panes Entre miembros de una 

familia. se hacian infonnalmente acuerdos similares Es p..-obable que la imponancia de la 

empresa familiar haya tenido mucho que ver con el retardo del desarrollo de las instituciones 

comerciales modernas de "-1Cxico 

Respecto a Ja industria manufacture..-a. las fabricas textiles se convinieron en las mayo..-es 

empresas de este !!enero en Mexico Cuando lle(l&Ton los españoles descubrieron que los 

ind1gcnas eran muy hábiles en la fabric:.acion de tcJOiles En ef.ecto, Con es quedo asomb..-ado 

por Ja calidad de Jos algodones aztecas Despues de la Conquista la produccion de teltttles 

de algodon no rebaso Ja de los aztecas sino hasta mediados del sifitlo XIX y solo gracia!> al 

empleo de la maquina.na moderna de esa epoca Por otra pane. la seda fue el pnme..-o de los 

textiles introducidos poi'" Jos coloniz.adores La industna mexicana de la seda prospero 

durante el si(llo XVl La Produccion de seda era una actividad intens;va en mano de obra 

que solo t'C$Uhabe economacamente Viable donde hab1a una ofena abundante y barata de 

mano de ob~ "' 1aJn cond.aones e:oc:1s1ieron solo durante la primera mitad del s1!'-10 X\.'I 

U p..-oducc1on de le.tales de lana SC" conV1n10 en la mas imponante de las. empresas 

manufaaurrra..' rnciucanas La manufactura de lana se rcahzaba entres luf!ta..-es Jos obraJe~. 

lo~ obra.les de comunidad > lo!> 1rap1chcs Los obrajes de comunidad e..-an empres.as 

adnUrusuadas po..- los indi(lcnas y es&&blccidas in1c1almcnte poi'" los encomenderos. que 

obligaban a los nativos a uabaJar en sus obrajes Cuando la Corona proscribio esa practica 

en 1549, cuando los servicios personales quedaron p..-ohibidos como una forma de tributo 

En adelante muchos encomenderos demandaban el pa~o del tributo en forma de telas. 

Muchos colonos dedicados. a la manufactura de lanas operaban trapiches. pcquei\as 
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empresas de uno o dos telares. Por su pane los obrajes. empresas coloniales mas grandes y 

mejor capitalizadas. dominaban el campo. es decir, la manufactura de la lana. principalmente 

Jos de Puebla. Ciudad de MCxico y QuerCtaro. eran f&bricas urbanas que empicaban miles de 

trabajadores en el siillo XVII Los obrajes representaban una considerable invcrsion en 

instalacion de maquinaria y proporcionaban empico a una gran pane de Ja fuerza de trabajo 

AJ igual que otros empresarios, Jos obrajes operaban en el contexto de Ja empresa familiar 

diversificada Generalmente los fabricantes eran tambicn comerciantes y en algunos casos 

1erni1enien1es Con frecuencia ped1an prCstamos a la Iglesia para financiar sus operaciones y 

ocupaban a sus familiares como supervisores y para crear redes complejas de d1stribucion 

Para el s.{itlo )\."'VI l. los obrajeros ya se hab1an convenido en un !U'UPD impona.ntc. aJp:unos 

habían Cf'cado lazos con l!t"l"dcs familias de comerciantes. rruneros y terratenientes 

En geneTAI. podemos decir que el poder de la riqueza como fuerza motriz del 

establecimiento de nuevas colonias espai\olas se e'lplica siempre por Ja ~pans1on hacia 

tienas ricas en rruncraJcs y a su vez ello trajo el desarrollo de las actiV1dades a!t"colas y 

•ltfopecu.aria.s que sii(uirron de cerca a la fiebre minera 

Poaenorrnente a la epoca colonial. en Mexico se vivio un atraso en la ec:onom1a.. que se 

puede explicar por tres factores pnncipaJmente por un lado. el conjunto de polnica.s de Ja 

Corona espa1'ola haaa su colonia no 1rnd1a a promover el crcc1rruento cc:onomico en esta 

Ul1ima Concretamente. la S&J.1da de recursos en forma de 1mpucs1os penerados por la nllnena 

era muy sitrnificativa Si s.e considera que el Banco de Avio con sólo un poco mas de un 

millón de pesos de c:apilaJ lottró iniciar varios proyectos industnales en sus doce a:i\os de 

exis1encia. cn1onces el drene de 1 O 1 millones de pesos anuales cobra ftrat1 si{mificado Si 

01ros f'actores pcnnanecieron constantes. doce ai\os de invCf"lir esa cantidad en la econorrua 

en vez de sacarlos del pais habrían producido 1.680 proyce1os. J ZO veces mas que los 
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generados por el Banco de Avio. Otra política que contribuyó a retrasar el crecim.iento 

económico de México fue el proteccionismo La Corona no estaba dispuesta a permitir que 

Ja cconomia novohispana floreciera por miedo a perder los mercados en America para los 

productos espai\oles 

Una segunda fuente de atraso económico mexicano radica en sus caractensticas geograficas 

especificas La falta de rios navegables y la imposibilidad de construir canales condicionaron 

medios de transporte ineficientes. Por lo tanto. los mercados estaban segmentados y no se 

podian aprovechar la cconorn.ia de escala A pesar de que este hecho proporcionaba 

protección natural a la industria local. lo productores extranjeros aun eran competitivos pues 

ya eran manufacturados a costo muy bajo por las innovaciones de la R.evolucion lndustnal 

Esle hecho nos lleva a un tercer elemento el des.arrollo de la Revolucion lndustnal ocurrió 

en un mal momento para Mcx.ico Mientras que la GTan Brctai\a y los Estados Unidos 

introducían innovaciones y nuevas fonnas de produccion, Mexico no pod1a hacerlo en ~ 

escala poi- las pohticas españolas descritas y por la falta de capnal y de capacidad 

empresarial 

Cuando la GuCTTa de Independencia canceló el obstaculo colorual la nuncna ya no producia 

~cias. bas1camentc por la guerra Por ello. una vez desarrollada la tecnología ferroviaria 

el pais estaba demasiado empobrecido y sumerl(ido en tal caos pohuco que ni siquiera pudo 

prestar fondos suficientes para construir el ferrocarril y con ello obtener todos los aumentos 

de productividad esperados "Por que el pais cmpobrccio tanto despues de la 

Independencia?. la respuesta SC[(UT&mentc es por las caractenstic:as de la guerra misma y el 

tipo de lucha que surgió luego El cxodo de capital financiero desde comienzos de 1800. 

reflejado en pane en la disminución de la ofena monetaria.. junto a la naturaleza muy 

destructiva de la (tUCfTil tuvo un efecto considerablemente depresivo sobre la economía En 

ciena medida importante este factor impidió la introduccion masiva de las innovaciones de la 
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Revolución Industrial Por otra parte Ja busqueda de una identidad nacional reflejada en la 

lucha política que siguió a la guerra tambien contribuyo a la desaceleracion de la economia 

La inestabilidad pohlica., al margen de acar la usual incertidumbre. sip:nificaba cambios 

persistentes en las reglas de juego que impidieron incluso una planeacion a cono plazo 

Adetnas la guctTa de Independencia se dió en un momento y tuvo una duración poco 

oponuna. panicularmcnte si uno la compara con la experiencia estadunidcns.c f\.11enuas 

MCxico luchaba por la independencia politica y lue~o por una identidad nacional. la Gran 

Brctai\a y los Estados Unidos estaban obteníendo [Uandcs cxitos de productividad. porque la 

Revolución Industrial estaba en su &po{leo 

Va durante sus primeros ai\os de vida independiente Mcxico si~<t"Uio enfrentando V1CJOS 

problem~ Primero los costos de transpone elevado!.. imphcaban dcsin1egrac1on ccononuca 

e ineficiencia y la falta de ahorro interno y externo que quisiera utilizarse para construir el 

fC'fTOCaJ'Til hUo perdurar esta situacion por trcmta anos Por lo tanto. la cconom1a no pod1a 

obtCTtcr (l&n&llC•a.s. de producuvidad por este canuno Segundo. la cnsis en la industna 

nUnrra.. a pesar de los esfuerzos para restaurar su preponderancia durante el pcnodo 

colorual. tu"'o d"ccto,.. multtphcadorcs nc~tivos en el consumo y en la inversion Por un 

lado. con la c.&Jd.e en la producc1on de plata tamb1cn s.c rcduJo la ofena monetana. dado el 

poco us.u de ouo~ medio!. de Pªllº y I~ tasas de intC1'es. se elevaron significativamente Por 

otro ladu. la d1snunuaon de la producc1on implico una ea.ida de las exponac1ones ) del 

volumen de c:ornen:10 tntcmo dccrec1en1c. lo que dcpnm10 aun mas el nivel de la ac11vidad 

eco no nuca. 

Desde el si(f.lo X".'1 y hasta principios del X.X la econom1a de Mex.ico e!. fundamentalmcn1e 

agraria En cierto!. pcnodos l~ industnas ex1ract1vas. desempeñaban un papel cuahtauvo 

imponante son el lazo que une al pa1s con el mercado internacional y su dinamica se refleja 

en el funcionamiento de todo el sistema Pero la ocupacion principal de la mayona de los 
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mexicanos aún era la a8flcultura Durante el siglo XV1 y las primeras decada!io del s1p.10 XVl 1 

la organlz.aciOn de la producción agricola tiene un caracter sumamente hcterogenco Las 

comunidades indígenas y los ingenios. estancias ··de pan llevar .. o p.anaderas. embrion de la 

hacienda. coexisten PCf"o a partir de entonces la hacienda afinna su hcp.emoma.. que 

rctendra hasta los ai"tos veinte de este siglo Asi. durante cerca de tres.cientos años. el ªltf"º 
mexicano gira alrededor de la hacienda Aqui hay que tener en cuenta que cuando et 

funcionamiento de un ort1anismo no puede ser entendido por mecho de su cClula pnnc1pal. el 

micro estudio detallado de la hacienda revela una serie de aspectos de las relac1oncs de 

producción que lógicamente e.se.pan al macrocstudio del sistema a~cola 

La hacienda surgio en una sociedad en la que predominaba el feudalismo tard10. pero en la 

que se muhiplican ya los brotes de relaciones capitalistas Des.de un pnnc1p10 K TeOc)a la 

aniculac:ion de modos de producción y parece diseñada para adaptarse a las v;c1s1tudes de 

una sociedad en transiciOn y en esto reside el secreto de la estabilidad y pers.1stenc1a Si la 

hacienda hubaera wr[lido como empresa capitalista basada en la mano de obra libre y 

orientada totalmente hacia el mCTcado. los larp.os periodos de retroceso y cnSJ~ la h.abnan 

destruido y hubieran corrido la misma suerte que los complejos mineros l-a hacienda es la 

ceonomsa mas estable del periodo de tnmsicion. porque su adaptac1on a los bruscos avances 

y retf'OCCM>s. n:volucio~ y contrancvoluc1oncs que can1ctenzaron a esos llempo!. es mayor 

que la de otras un1dade5. economic:as 

Mient~ que la comunidad agraria se debihta y la artes.arna p:rC1Tlia1 des.aparcc1a. mientras la 

tninena. la manufactura y el c::ome,-cio 5C uansfonnaban considerablemente y la dependencia 

colonial es sust.ituida por el Estado Nacional. la hacienda se sostiene sin grandes cambios 

hast.a finales del siglo XIX.. cuando en algunas regiones se transforma decididamente en 

plantación o emprende el desarrollo capitalista 



Todavia en el siglo XVIII existia en MCxico una gran aristocracia temtorial cuyas 

propiedades tcnian un caracter fam.iliar y que frecuentemente cumphan funciones militares 

Et mayorazgo siguió vigente hasta 1823 Ligados a ellos habaa un sector de ricos 

comerciantes y duei'los de minas que poscian tierras y que estaban ligados a la oligarquia 

terrateniente. Pero junto a ellos aparece una burgucsia agraria para la cual la hacienda tiene 

un carácter mas de empresa y menos de inversión de status En Mexico, el caso del 

terrateniente que dirige personalmente el funciomuniento de su hacienda. es mils bien raro 

Lo mas frecuente es que tuviera mayordomo a quien interesaba la buena marcha de la 

empresa con panicipación en las ganancias. o bien. que arrienda la hacienda a otra persona 

que pap.aba una renta fija y conservaba el resto de los beneficios Asi. ligadas a la propiedad 

y adm.inistraciOn de la hacienda. e)(.istcn dos clases sociales distintas la de los duei'los de la 

tierra y de la hacienda. frecuentemente ausentes y la de los poderosos mayordomos y los 

arrendatarios capitalistas que junto con los rancheros acomodados constituyen la burguesia 

agraria media. bastante numerosos y no exentos de aspiraciones t ' 00 1 

De igual manera que las dcma.s colonias latinoamericanas que lop.raron su independencia en 

la dccada de 18:?0. MC"tico cmerltió como panc de un sistema cconomico mundial en 

proceso rapido de cambio dominado por Inglaterra. que terminaba de industrializarse Es 

comprensible que las tconas propuestas por los economistas in(llcses para explicar e1 éxito 

de su p&1s as1 como el ejemplo nusmo de lnglatCTTa influyeran en estas nuevas naciones 

P&llCS como Arp.entina y Brasil aceptaron su papel natural de productores de materias 

pnrnas y de imponadores de productos manufactuTados Mellico. por su pane. trato de 

establecer su propia industria textil de algodon como base para la mdustnahzacion. imitando 

el cjcmplo ingles. sin embargo. en Mexico hab1a carencia de carbon para las maquinas de 

vapoT e ineficiencia en la agricultura por falta de tecnoloSJa y capital Sin embargo, la 

proximidad de tos Estados Unidos en expansion y prosperidad fascinaban y asustaban a los 
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estadistas me:idcanos, dos hombres persistentes y dedicados d1g1rieron el pro~ama de 

industrialización respaldado por el Gobierno Lucas Aleman y Es1eban de Antuaño. al 

primero se le debe en gran pane la politica económica de lo~ EtOb1cmo~ conscrvadore~ en 

los que sirvió. con presidentes tan diferentes corno Anastacio Bustamantc ~ Amomo Lopcz 

de Santa Ann• 

El pro(U'&m& económico de Lucas Alaman estaba basado en su asp1racion de consc!(u1r un 

Mexico populoso y fucnc en base a que los habitantes de la nac1on llegaran a ser lo 

suficientemente numerosos y a estar satisfechos de vivinan en paz " orden ~· deíendcnan w 

territorio contra los ataques extranjeros Para lograr cs1c fin la nacion dcb1a producir 

suficiente cantidad de bienes para satisfacer las ncccs1dadc~ cscnc1al~ de ~ pueblC't ~ para 

obtener del comercio exterior lo que la nacion mJSma no pudiera propon:1onar Alaman 

infirió que la clave de esta situación econom1ca ideal era la mdustna patrocmada por el 

gobierno Propon.ia que un Mcxico industrialtzado complcmentana al sec1or &l!tflcola 

consumiendo productos y proporciona.ria bienes de consumo a la poblac1on rural Sin 

embargo. todavía habria una demanda de bienes producidos en el c'.llttranJcro. como la 

maquinaria El dinero para el comerc10 externo podna obtenerse desanollando mas la 

industria minera de Mexico La ap;ricultura y la minena ya hab1an avanzado al~o en Mc-.1co 

y por lo tanto. el gobierno deberla concentrar su atencion en el tcrcc1 aspecto clave para la 

prosperidad y el poder la industna 

La carencia de combustible para las maquinas de vapor y la f"aha de equipo mrcan1z.ado de 

todo tipo eran problemas a¡µ¡dos con los que se tropezaba la industna para promover el 

de!l&f'Tollo fabril de Mexico El no reconocer la imponanc1a de una fuente adecuada de 

encrgia condujo al fracaso del primer intento por establecer un industna textil (Te"'coco) El 

gobierno nacional ordenó a los estados que formaran juntas para dctenmnar el potencial 

económico. paniculannentc para el establecimiento de la producc1on de te:o<tilcs Pero no fue 
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hasta J 83.:? que se encontró un Ju!lar apropiado que cubriera los rcqu1s11os pnnCJpaJes de 

fuente de energia. mano de obra. a~so a Ja materia pnma f el aJ,!ilodon) '.\. mercados Las 

plantas mas grandes y de mayor ex.ita de los primeros años. s1!lu1cron el ejemplo de 

Antuf'Aano que instaló la primera fábrica de Puebla movida por fuer.za h1drauhca Hacia 1843 

babia dos plantas de vapor. pero utilizaban carl>on ve!lelaJ en Jup:ar de mrneraf 

AproJtimadamente Ja mj(ac:f de Jas fabricas m&s pcquei\as SC!lUl&n mo\l'Jendosc con mulas O a 

mano hasta finales de siglo Las f'abricas movidas sólo por el •E.Na cerraban cuando los nos 

se desbordaban o tra.ian poca agua Las primeras plantas fueron hi1atunu que produc1an un 

hiJo (UUeso y que despues tejian los anes.1.nos en sus telares de mano Para 1844 hab1a 47 

f"ábricas con 113. 813 husos. mientras que en 1837 no hab1a mas de ocho mil. c:::u.ando se 

abrieron las primeras cuatro fi.brica.s en Puebla Igual que en Europa ICJeT Sll!t'UIO s1n\do por 

aJ(fUn tiempo una opcracion manual. pero !lradualmcntc se mtrodu1cron relarC'$ mecan1cos 

En 1843 hab1a 1.889 en el país. de los. cuaJes 540 estaban en el centro te,qiJ de Puebla. 

rn.ienuas que telares de 11\&f\o habia unos siete mil. de los cuaJes J .:!7~ estaban en Puebla. es 

decir. que pan 18-413 Puebla 1erua aproJUmadamcnte :?S~o de rodo el equu>o mecaruz.ado para 

le:JeT y ~· , ,.. .• del tnanu•I l fOI ' 

Oir eM" rnodu &. "'dusrna manufacturera sobrC'Vlvio e incluso Jucro dunuue los. pnmcros años 

dr operaaon ttatn. mas de 50 plan1as en operac1on y la produce1on de manta arro1a un 

aumento anual Pero en l IWb eJ pais paso por la rra1.muuica eJ1:pcnenc1a de Ja puerra con Jos 

Esiad<H Unid~ EJ contrabando aumento en J 846 • 1848 dado que los puenos ya no 

es1•ban en nanas de los me>Ocanos A fina.les del S•!flo .X,X Te:itas era uno d~ lo!!. pnnc1paJes 

proveedores de aJgodon de MeJUco. aunque en el momento de su sublevac1on esto no era 

asi Sm embartto. los funcionarios meJl:icanos hab1an planeado transfonnar Ja zona en un 

centro manufacturero dado que reruan alh •l@odon y agua abundante para mover Ja 

maquinaria El mercado potencial de la re!_t!on que pcTd•o MeJáco era de mas grande 
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significación MCx.ico había comenzado a recobrarse de esta BlJCrra.. cuando el antiguo 

antasonismo entre liberales Y conservadores estaJJó en lucha armada. seguida de otra 

invasion extranjera y del establecimiento deJ segundo lmpeno Los problemas originales del 

dCS11tTollo económico de Mexico fueron. por lo tanto. aumentados por la ausencia de orden 

interno 

EJ :?.;?: de Agosto de 183 7, durante el Gobierno de Anastacio Bustaman1e. fue otorgada a 

A.ni.llaga la primera concesión ferroviaria. para la construccion de un ferrocarril entre 

Veracruz y Ja Ciudad de MCx..ico Muy pocas personas confiaban rcalmcn1c en los nuevos 

medios de transpone y los inversionistas potcnc1aJes se ne~aban a amcsµr su dinero. 

porque el Gobierno impoma grandes restricciones al proyecto sin otor1Zar en cambio 

subsidio Antes de transcurrir diez años. Anilla!UI murio y Mcxico se vlo envuelto en 

revoluciones y en una Guerra con Francia 

El 3 1 de Mayo de 1842.. durante una de las presidencias frccucntememe inten-umpidas el 

Pret;idente Antonio Lopez de Santa Ann.a.. cedió ante la insistencia y otorgo una nueva 

cof'CCSion A pnncip1os de 1849. los Diputados Pacheco. P•yno y Zara1c. introdujeron en el 

Conirreso vanas. resoluciones para la cancelacion de Ja concesion No obstante. que los 

concesionarios hab1an evidenciado su incompetencia. el congreso propuso la accion fina.J 

hasta noV1cmbre de 1850 y a penas en sep1icmbre de 185 J el EfOb1emo obtuvo el control de 

las operaciones Para ese en1onccs la fiebre del ferrocarril estaba coma1uando a los 

¡¡:ob1cnK>s locaJes del es1e del pa.is El 3 J de octubre de 1853, el l!tobicrno del General Sanla 

Anna.. en el poder por Ultima vez. celebró con Juan Laune R.ickards un contrato paTa la 

construcción de un fCTTOCllJ'ril dnde Veracruz hasta Ciudad de Mcxico, pasando por Puebla 

y los Uanos de Apan. El Gobierno de Ignacio Comonfon, que suc:edio aJ de Santa Anna tras 

Ja revolución de Ayutla. canceló Ja conccsion el 2 de agosto de J 8SS. luego del 

incumplim.iento de sus obligaciones por pan e del conccs1onario Mientras tanto las cuadrillas 
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de construcción avanzaban lentamente hacia el oeste. desde Vcracruz Para septiembre de 

1854 se habian a.i\adido 1 63 KiJometros a la sección del Molino En ese mismo mes se hizo 

ear¡1o de Ja consrrucción Santiago "'tendcz:~ un ingcníero de apariencia capaz. quien agrc~ó 

J::?.51 Kilomctros a la linea principal Para 1858 csraban corríendo Jos trenes entre Vcracruz 

y Te"jeria y lüo San Juan Tras Ja cancelación de Ja conccsion a Rídcards. el intcm:-s por el 

proyec'l'.o se desplazó momcntineamenle aJ otro extremo de Ja hnea propuesta. la Ciudad de 

Mcitico. En 1855. Jos hermanos Mosso celebraran un contrato para la construcción de un 

f~oc.aníJ en1re la Ciudad de MCx.it:o y Santa Nana de Tamaulipas y como la hnea de 

Veracruz era un proyecto más tentador~ cJ nusmo dia recibieron ocra conccsion para la hnca 

donde Río de San Juan cerca de Veracru.z. hasta Ac.apulco o algun otro pumo del Occa.no 

P•cifico Antes de la tenninacion de w primera seccion de Vla!>, los hcnnanos 1\-fosso hAb1an 

empezado a trarar la venta de propiedad a otros hennanos. l\tanucl )' Anronio Escandon 

Una vez -.sumido eJ conrrol de las ...,,as ya constnudas. Jos Escandan trajeron a un grupo de 

lnscrurros estadounidcnws quienes inspeccionaban las rc!!l.ioner. de Jalapa y Onz.aba El 30 

de julio de 1859. los Esc.andon se cntl"e'VÍstaron con un grupo de funcionarios rrprcsentan1cs 

del (l:Obicrno libera) de Benito Juarcz.. sucesor de Comonfon Tras la vietoria de San Miguet 

c.JpuJ.aJpan. el :?2 de diciembre de 1860. Juarez ocupo ta Ciudad de Mc""ico y proccdio a 

restablecer eJ ir:ob1erno lqiaJ de Mellico )' e.a.si en s.csuida los Escandan aparecieron en busca 

de mas concesiones. nUsmas que obtuvieron de l~cio R.anurcz el S de abril de J 861 

Pana quienes hab1an esperado Ja paz y la prospencbd de 1*1c"ico en cJ decenio de 1 860, 

detuan sqruir esperando mucho uempo Apenas Juarez hab1a recuperado Ja "pnal en m.anos 

de Jos cjereitos. conservadores. cuando ya afrontaba la Intervención armada de tres 

acreedores, Jnglarcrra. Francia y Espai\a En dJciembre de l 86 J la flora española se 

•poderaba del Puerto de Veracruz. cJ S de mayo de J 86:! Ja bataJla de Puebla con los. 

franceses. AJ parecer Anronio Escandon rambrtn se tntet"es.o mucho en los f'ranceSC$ y el Z.3 

de diciembre de 1862 finnaba en Oriz&ba con Jos representantes del cjercilo franccs un ,., 



contrato que Jo obligaba a extender la linea Veracruz. de Tejcna a Chiquihuite Mientras que 

Escandón y el ejercito franccs estaban construyendo las vias al oeste de Veracruz. Napoleón 

IJI seleccionó aJ archiduque Ferdinando Max.inúliano de Austria para que fuera Emperador 

de MCxico y el 1:? de junio de 1864, llettaba a la Ciudad de l\.1exico para iniciar su reinado 

formal 

Luego de la ea.ida del gobierno de Max.imiliano. el 15 de julio de- 1867. el presidente Juarez 

hizo entrada triunfal en la Ciudad de Mex.ico y se ocupó de inmediato de los distintos 

problemas que aguardaban y entre ellos incluyo el asunto del ferrocarril Los errores se 

repetian a causa de las frecuentes revoluciones y de la ausencia de continuidad en el poder 

ejecutivo DcspuCs del enconado debate de 1868, el Cons,reso trato de elaborar una ley 

8,cncral para la construcción y operación de los ferrocarriles. pero los a~otados diputados se 

desentendieron del asunto en gran medida No hay duda que la construccion de la linea 

Veracruz-Mexico se vio rodeada de grandes dcsperd1dos y considerable deshonestidad. 

pero tambien la gran utilidad de la linea terminada para el desarrollo del p&s fue la 

recompensa. En este sentido surtten tres conclusiones la primera es que durante el periodo 

de la Guerra de Refonna y de la intervencion francesa.. ni Escandan. ni nadie pudo haber 

construido de manera eficiente un ferrocarril en el Oncnte de Mex.ico. en sc~ndo luJ!lar. que 

entre t8S4 y 1867 ninpn (lobicrno mcx.ica.no poscaa fuerza para poder para prevcrur o 

detCC'taJ'" el fraude de los concesionarios por lo breve de los periodos. y en tercer lu~ar. que 

los gobernantes de MeJUco durante dicho lapso prcfenan un ferrocarril construido con 

descuido • la ausencia de todo ferrocarril, tomando en especial cons1deracion que la 

economia de McXJco estaba basada en la importacion de productos manufacturados. ya que 

b&sicamente eramos un pais agricola de autoconsumo. ya que los intentos mineros ingleses 

no resultaron lo provechosos que promeuan 
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Finalmente podria erpirse que el gobierno no debió de haber emprendido proyectos tan 

eJCtensos como la construccion del ferrocarril antes del establecimiento de Ja ley y del orden 

con Porfirio Diaz. pero tal vez esa vision habna requerido de una mayor reflex.ion por pane 

de Juitrc:z y de Maximiliano en una atmósfera de estabilidad pohtica que no existía y así 

emprendie,-on un p,-oyecto complicado con el fin de enriquecer a la nacion y elevar su 

reputación. imitando a los paises que destacaban en el mundo industrial 

Por otro lado y en otro o,-den económico empresariaJ por disiintos medios Jos a(riotistas o 

banqucros sin bancos, contribuyeron durante largos años a la conscrvacion del Estado 

mexicano, que tanto les dio Desde la Independencia hasta Ja Reforma de J 855. estos 

banqueros sin bancos proporcionaron fondos a las distintas administraciones. en cpocas de 

crisis. cuando Ja escasez de recursos era cronica Durame esos años los agiotistas 

administraron los in8J"eSOs de los peajes. repararon y construyeron caminos. controlaron las 

casa de moneda y el estanco del tabaco. conservaron el scrvlcio de correos y llevaron a cabo 

nwnerosas transacciones financieras a nivel interno y con el eJCtranjcro estas actividades 

ori.Uaron a los agiolistas a identificarse con la supervivencia del gobierno que estuviera en 

turno. aun cuando su objetivo fuera obtener el pago de Jos prCstamos o conscf!?Uir buen 

precio para sus productos o IO(U"&r protcccion para sus empres.as, pero sin duda dejaron un 

legado que formo pane del sustento tustorico-cconomico durante el siglo XIX del Estado

nacion que hoy sobrevive Asi. Ja epoca de los ag:1ot1s1as •enruno y estos fue,.on sucedidos 

por orros. en sus li!las con el 80bierno y a la cabeza de la~ empresas que m1ciaron hacia 

1900. en donde eTB evidcn1c el peso cconorruco de los c:.pitale~ extranjeros 

(estadounidenses, ingleses. franceses y alemanes). quienes controlaban un buen numero de 

bancos. de fibricas y de las empresas mas imponantes del p&.1s 

La politica porfiriana fue profunda en la econonua me:iticana.. avanzando con mucho menor 

vacilación que Juárcz. Diaz invito al capital extranjero a financiar Ja construccion del sistema ..... 



rerroviario de MCx..ico y siguiendo Ja orientación 1enra1iva de Juarez D1az ofrecio a Jos 

inversionisras roda clase de incenrivos monetarios para reducir el riesgo de Ja inversión 

Anlcs de que 1enninara su periodo Diaz babia añadido 24 mil Kilometros de V1as a los 640 

kjJórnerros consrruidos por Juárez SimuhAncamente se dcs1ruyó la es1ruc1ura arcaica de las 

leyes espaftolas rereren1es a la renencia de la tierra y Jos impuesros que 1rataban de proleger 

el privilegio y los monopolios locales. • fin de dar •I e'"ranjero un acceso facil a la ccononua 

mexicana 

El sistema rerroviario mc>ticano. como cualquier 01ro. que es1a oblip;•do a OpenlT ganancias. 

se cstablecio para satisfacer las necesidades de 1ranspone mas anmcchatas y obvias de la 

naeion Los inversionistas estaban dispues1os a financiar las rutas que promc11an mayores 

beneficios. como las que pasaban por el ahiplano central de Me:itico. densamen1e poblado 

Luego "crUan las que pudieran 1ransponar Jos productos voluminosos de minas y 

plantaciones a la fronlera con los Estados Unidos o los pucnos cos1eros para su enV1o al 

ellltr.njero En p:eneral. el c:rccimien10 de los ferrocarriles era indispensable para la 

conversion de MeJUco de un país de pequeños mercados aislados. separados por una 

ireografia •tireste y por las resrncciones comCTciales anifici&les. a un pa1s donde los bienes 

pudieran mo"enc con facilidad y tibenad. como ya Jo habaa maentado Juarcz y Lerdo de 

Tejada f io: 1 

En Ja medida que los íerrocarriles avanzan hacia el nonc. se habnan nuevas uerras al cultivo 

del aJgodon muy superiores a las de la zona del Golfo Para finales de la epoca porfiriana la 

producción al¡1odonen crecio eictraordinariamentc en los es1ados de Sonora y Nuevo Lcon 

AJ iiJUAI que Jos principaJes "occros del periodo de Juarcz.. el !tt'UPº porfiriano penso que 

había una esperanza. para el desarrollo económico de Mcxico. mcd1an1e una tuan cxpansion 

de sus CJC:ponaciones y esta idea compaginaba muy bien muy bien con el concepto de que el 
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capital extranjero seria la solución de ,.._1exico Oiaz redujo los impuestos a Ja exponación y 

les dio el m&ximo impulso al crecimiento de las exponac1ones Lo!> c1en11ficos de la epoca 

porfiriana.. como los filósofos economistas de 1857, estaban en p.eneral a favor de la doctnna 

cl&sica del libre comercio. 

Durante el rCgimen de Porfirio D1az. se- otorgaron todo hpo de concesiones a un grupo 

favorecido de mexicanos y extranjeros y el gobierno sirvio como sosten y auxiliar de una 

comunidad empresarial que sozaba de todas las libenades. el mdtp.cna por su pane tulw'o que 

permanecer atado a sus Lmicos empleos que pod1a desempeñar de pean. en la •!otncultura.. la 

mincria y las f"ábricas Pero los grupos "superiores .. dcbian de d1sfnitar de la maXJma hbenad 

de oportunidades y crecimiento. ya que en uluma instancia. los esfuerzos del grupo s.upenor 

elelw'arian a toda la sociedad mex.icana. incluyendo a los ind1tz.cnas Esta aphcac1on pccuhar 

del .. laissez-faire- y de la doctnna posiuvtsta se dcfendio vltr.orosamente en nuestro pais 

desde 1880 hasta 1Q1 O As1. se obtuvo un crecimiento considerable y tamb1en unas 

consecucnc.as inesperadas Las haciendas K beneficiaron en un pnncipio por la acumulac1on 

de llcttti au1an1ada.~ por el rqtlmcn de f?•az.. pero finalmente se vieron debihtadas. ~a que la 

haaeni;S. ~.. en buena medida. de su capacidad para absorber y evitar el 

det.plaz.atnlCftll• de' .u~ trab•J•dores para poder disponer siempre de la nl8no de obre de 

aaalqutC'f """' de- neccsadades.. faln embarl!lo por la polnica desarrollisla de 01ar se 

propio.aron oua~ oponumdades. de trabaJO El sistema de la hacienda daba a sus tr-abaJadores 

un crcdno nom1naJ d1ano de la mnad de un peso d1ano y ast los mantema en deuda 

pennaneme med1an1e la tienda de raya Por otra pane. las compañ1as m.inera~ extran1era.s. 

desesperadas por a1raer a los trabajadores de las haciendas. pa(l&ban s.alarios mucho 

1n11yores. de hasta tres peso!'> al d1a • los trabajos mas peligrosos Esto mismo succd10 con la 

agricuhura ... moderna- del periodo del porfinato. cuando en el none del p&1s aparecieron los 

grandes predios algodoneros 
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De acuerdo con los censos nacionales de población de 19 Jo. elaborado~ en el seminario de 

historia moderna de MCxico. de una población total de J 5 J 60400 habitantes. 5272 J 00 

personas constituian Ja fuerza de trabajo y de las cuales el 68°-o se dedicaba al sector 

agropecuario. el :!o/o a la industria eJCtractiva. el J J .5% a Ja industna de la transformación. el 

J .4'-ó a la industria de la construccion. el 0.2o/o a Ja industria del combustible y ta ener!lla. el 

5.6'-"o al comercio. el Ji?-ÍJ aJ transpone. el 2.81!-D eran tCcnieos y profesionales. el 1 61!-ó eran 

empleados privados, el O.So/o eran empicados püblicos. el o no penenecian a las fuerzas 

armadas y el 4 6"ó eran sirvientes 

Durante el decenio revolucionario de JQJO a J920, Ja econorrua no se d.etu1tto. por el 

contrario algunas actividades industriales tuvieron una mtensa actividad. tal es el e.aso de Ja 

producción petrolera y henequenera Por otro lado. la violencia del eonflicto revoluc1onano 

golpeó Jos dis1ri1os del None y del Sur centrales. principalmenre a lo Jarso de las VJas ferrcas 

y en la.s zonas mineras. pnaderas. al!fodOnet"a.S y &Z1.1careras.. afecta menos a Ja costa 

occidenral y aJ eJCtremo sur y menos a.Un a la costa del Golfo y Yuc..atan y muchos menos a la 

Ciudad de MCJUc.o AJ COmcnzaT esle decenio muchas minas pequei\as cerraron 

1ndefinldamen1c. un embar¡io. con la Pnmen GuC'FTB Mundial aumen10 de tal manera la 

denwnda q~ rnucha..5. compal\l&s nuncras !lf'&Odes pudieron soponar el alza de Jos costos y 

w¡ruar oprrando con utaltdades. incluso en medio de las Jucha..s ntas inten.sa.s 

Al promulprw la nue-wa Consntucion. con Jo~ Estados Unidos inmersos ert Ja ¡tuen-a 

mundW. la eeononua mCJUcana 1rucio una recuperacion mas depcnd1cn1e que nunca de los 

•COnt«rm1entOS en el pa1s del none f io• 1 

No fue cieno. como muchos han supuesto. que los capilanes industriales deJ Porllriato 

hayan sido expulsados del país en 19 JO Los !lf"&ndes fabricantes cuyos ensenes eran 
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claramente porfirianos. no solamente conservaron su posicion durante la Revolución. sino 

que ya esl41ban tratando de influir en la politica gubernamental antes de que Ja lucha hubiera 

terminado. Asi pues. en un sentido fisico inmediato Ja Revolucion tuvo un escaso impacto en 

las principales compai\ias manufaC1ureras de Mexico y Jos empresarios que las controlaban 

antes. lo siguieron haciendo durante la Revolución y de hecho muchos de ellos ganaron mas 

dinero que nunca después de esta lucha annada El volumen de la produccion de la industria 

del acero. el cemento. Ja cerveza y los textiles de algodon. se incremento rapidamente La 

revolución actüo como cualquier crisis capi1alista. elirrunando a las cmprcsa.s debiles. 

incrctnentO Ja conccntraciOn en el mercado y asi elevó Ja rentabilidad de las empresas 

.obrevivientes Tambien fue un des&hento de la competencia y agravo el oligopoho y el 

monopolio 

Otra gran actividad econom1ca.. industrial de nuestro pais. es Ja extraccion y n:finacion del 

petróleo. que es una de las industrias más jOvenes. ya que se produjo por pnmera vez en 

México en 1901 y la pnmera empresa establecida en Mex.ico fue la WATERS PIERCE OJL 

CO A panir de 1920-19:?3 con el descubrinUento de aJ(Nnos pozos petroleros de tmtn 

rendlnuento Ja produccion anual promedio unos 180 núllones de barriles En el ai\o de 19:? 1 

se alcanzo la cinta de Ja produccion de petróleo y postenormente descendio con especial 

celendad en 19:?5. 192t> y 19:?:7 La próspera industria petrolera produjo grandes 

rend1m.ienros a Ja 1esorena nacional en los años postrevolucionarios ( 19:?:0- 1 923) Sm 

ernbar¡to. ex..isua un dd>il nexo entre la inversion exiranJera petrolera y la cconorrua 

nacional. que fue el resultado de la combinacion de rres factores el descubrim1er110 de Jos 

ItTandes depOsitos de Ja Costa del Golfo ofrec1an excepcionales facilidades naturales para la 

cxponación por su cercarua a Jos puenos de embarque. el aumento de Ja demanda mundial 

y. la escasa demanda inrerna.. propia de Ja ccononua subdesarrollada 



La situación económica de MCx.ico. en .seneraJ durante el decenio de 1920- 1930 fue mejor. 

debido aJ crecimiento de la produc:ción petroler-a y minera y al desarrollo de la energja 

eléctrica y las instaJaciones telefónicas. mienuas quC la produccion manufacturera (fabricas) 

fue aJso mayor. m.ientr-as que Ja industria ganader-a sólo se r-ccuperó par-ciaJmcnte y las 

cosechas de rnaiz. trigo y frijol tambiCn pr-omediar-on algo mas 

En nuestro pais se vivió un crecimiento económico durante 1929-1940. fundamentaJmente 

en el sector industrial. esta producción industrial aumentó durante Jos años treinta Este 

desarrollo fue posible por el lado de la demanda.. y gracias ig:uaJmente a un elemento 

esencial. un cambio r-elativo de los precios entre bienes externos y nacionales. debido 

basicamcnte a Ja devaJuacion del tipo de cambio que varió la demanda del sector c'ttemo 

hacia el interno y que onginó un fuene proceso de sustitucion de imponaciones por 

productos nacionales y ello implicó una rápida respuesta por pane de los productores ame 

una demanda creciente 

El crecimicn10 de la productividad durante este periodo se explica por dos fuentes de 

crecimiento. por un lado el papel de Ja inversion pública con la construccion de caminos, 

obras de nqo e infraestructura urbana en la Ciudad de Mc'lico y por orro lado el rapido 

pf'OCCM) de rnipacion rxiranjera y el establecimiento de empresas eKtranjeras que mejoraron 

la habilidad empresanaJ y los estandarcs tecnologicos En este proceso de crccim.ien10 

destacaron dos industrias claves la cemcntera y Ja elcctrica 

No debemos olvidar que durante la dCcada de los aftos treinta en Mcxico era 1odaVJa 

pr-edominame la poblacion rural y buena pane del México ruraJ seguía sin ioiegrarsc a Ja 

economia nacional. Aun en J930 el 68~á de Ja pobJac:ion econornicamente activa trabajaba 

en la agricultura y buena pane de CSll población funcionaba como campesinado agrupado en 

pequci\as poblaciones y su escasa producción era de autoconsumo . 
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La sucesión presidencial en México el lo. de diciembre de 1940. coincidió con la 

participacion creciente de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A fines de 

1941. los Estados Unidos 5C encontraban en lucha a muene contra las potencias del Eje En 

esas condiciones. estaban necesitados de su frontera del sur. La situación de MCxico mejoró 

notablemente gracias a la repatriación y la inmigración de capitales, al aumento de la 

exponación y a otros factores, situación nonnal en un pais neutral como lo fue Mexico en 

1941. Ademas la nación estaba unida dctras de su gobierno. A diferencia de la Primera 

Guerra Mundial. en la que Ml!=xico estaba sumido en una gucna civil y se hallaba a merced 

de su vecino del norte, durante la Segunda GucrTa Mundial. los Estados Unidos llegaron a 

depender. hasta cieno punto, de su vecino del sur 

Sin embargo. es1e aparente despegue económico no alcanzó alturas hacia donde estaba 

orientado, segununcnte porque nunca se han superado las crisis politicas Al igual que en 

otros paises. la crisis mexicana es de caracter muhifacetico Durante el periodo de 1940 a 

1969 el sistema de re![Ulación monopolista estatal pcnnitió alar(lar la vida económica del 

capitalismo y logró un desanollo de las fuerzas productivas. sin embargo, a la larga agudizó 

sus contradicciones y creo otras nuevas La crisis pone al desnudo que los mecanismos de 

rcgulacion monopolista-estatales no sólo tropiezan con serios e insalvables obsta.culos para 

lograr la rcproduccion del capital social. sino que son una de las causas basicas de los graves 

problemas actuales. porque provocan et endeudamiento interno y externo en espiral y abren 

demasiado la brceha entre el capital ficiic:io y el real, los dCficit presupucstales,ctc 

La cconomia mexicana registró en la decada de los setenta una alta tasa pl"omedio de 

crecimiento en comparación con paises desarrollados y en general con AmCrica Latina en su 

conjunto En el periodo de 1970-1980 la tasa promedio del PlB fue del 6.6ª/o, la industria 

creció a una tasa anual del 6.7°/o, sin embargo. este crecimiento file inferior a la dCcada de 
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tos sesenta en donde la tasa promedio de PIB habia crecido el 7. 8°..-o y la industria habia 

crecido el 9. 8o/o 

A la vez que las fuerzas productivas se expandieron, se registraron cambios imponantes en 

la estructura productiva Las actividades apxopccuarias perdieron importancia relativa en el 

Pm total al pasar del 12 :?0,,-D en 1970 al 90..-ó en 1980 Dentro de este sector se efectuaron 

tambit."!n modificaciones trascendentes. al (lanar mayor peso la producción de hortalizas. 

legumbres. ñutas y f'orrajes frente • la de CCTeales y otros cultivos basicos El indice de 

participación de la industria en el PW aumento del 3:! '1°..-o en 1970 al 35 10.o en 1980 En taJ 

incranento influyó por supuesto el proceso de pctroliz.acion en los Ultimas ctnco años, 

aunque tambien expresa imponancia el desenvolvtm1cnto de la industria manufacturera la 

que paso del :!:!.80,.o en 1970 al 24 ~.en 1980 Dentro de esta. se dan tambien cambios de 

imponancia al crecer con mayor rapidez ramos mas modernos como la pctroqu1mica. 

qutmic:.a. automotriz. hnea blanca. met.alur[tia. bienes de capital y otros frente a las mas 

antiguas y tradicionales. como la textil. vestido. bebidas. tabaco. papel. etc . que se vieron 

afectadas ademas por el de1erioro de los tn(t'l"CSOS reales de los trabajadores urbanos y 

rurales No debemos olvidar en tomo a este crecinuento. que la explotacion masiva del 

pe"tróleo ocuho y amoniguo la crisis en el pcnodo 1978- 1QS1. pero esta estaba presente en 

la forn1Acion social mexicana desde fines de los ai\os KSenta ( UM J 

Desde mi punto de V1sta. debe tenenc claro que la actividad empres.anal y por ende 

econornica de Mexico. como un paas subdesarTollado estructuralmente depcnd1en1c del 

imperialismo noneamericano. no e-sta confi~rada como en los paises desarrollados. ya que 

se trata de un sistema productivo integrado. coherente ) autoeentrado, por et contrario 

nuestro sistema se trata de un sistema productivo dependiente. desarticulado y t1mido. a 
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pesar de que efectivamente se ha obtenido crecimiento ~ desarrollo en lo!-> proce!>DS de 

industrializacion La ineficacia de un sistema productivo nacional 1mphca que en l\1e,1co. al 

igual que en los paises subdesarrollados de America Latina la reproducc1on del capital no 

puede darse al margen de la articulación dependiente con los s1s1erna~ producuvos dC' los. 

paises desarrollados y en particular con los Estados Unidos Esta dependencia estructural no 

significa que el deS&rTollo capitalista sea un mero reflejo de lo que sucede en los paises 

centrales dominantes El capitalismo me:acicano tiene una tustona mterna '.\- la burf)lues1a 

nativa sus propias bases de acumulacion e intcresc:s panicular~ dC' clase Desde el 

nacimiento del capitalismo en Mexico a finales del ~ldo XIX que comctdC' con la 

transfonnación del capitalismo de libre competencia en lmpenahsmo ~ con la 1n1ens1ficac1on 

de la exportacion de capital. la bur8tJeSia naciente fue mcapaJ de crear un Sistema 

productivo con un grado de coherencia aniculacion y au1onom1.a semCJ•nte a la de paiSC!io 

desarrollados del sistema Seguramente una de la.s dcbihdadcs con~cmtas bas1C&.!> fue la 

ausencia de una base cientifica y tecnologica propia y de un s.cc1or produet1~0 de medios de 

producción estas debilidades estructurales tuvieron sus raice~ en todo un proceso h1stonco 

que arranco desde la epoca colonial y que impidio que la~ fonna~ de producc1on 

pTeeapitalista evolucionaran hacia la manufactura y despuo hacia la ttran mdustna 

maquinizada. tal y como ocurrió en los modelos cla.s1cos de lo" h1sloneamcn1e paises 

dCYJTollados En el periodo inicial del desarrollo del capnahsmo en Me111,.1co de lo~ at\os 

setenta del si(llo pasado hasta el estallido de la rcvolucion me:ucana el capnal K concentro 

basicarnente en la agricultura de exportacion. la mmena. la banca. el comercio '.\- los. 

servicios Estas fueron tarnbien las actividades preferente:> del capual e"tranJcro cuvo peM> 

durante esta etapa fue enorme SegUn Josc Luí:> Cccefl,a en el hbro ·· La pcnetrac1on 

extranjera y los (UUpos de poder económico en Me,Oco .. calcula que de las 170 soc1cdade:s 

anoniina.s de la época del porfiriato. 130 (76°,.0) estaban controlada~ por el capual e"uan1ero 

y la actividad industnaJ se reducía a la produccion de aJ~nos b1ene:> de consumo 

tradicionales. como alimentos, bebidas. textiles. vestido ) otros Con el trans.curso de los. 
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al.los. en Ja actualidad. las cosas no han cambiado de fondo la politica económica en México 

e1'ti8C para su propio desarrollo de Ja reproducción de la dependencia y a su vez el 

n:rorzantiento de esta en los planos económico. político e ideológico·cuhural. El capital 

monopolista mexicano juega un papel imponante en renómenos como la inflación crónica • 

el desempleo y subempleo de las fuerzas de tntbajo. Ja imposición de tCcnicas de producción 

costosas e inadecuadas. la sustracción del fündo de aeumulación que resulta del intercambio 

desisual de mcrcancias. la transrercncia de pJusvaUas por medio de las utilidades y regalia:s 

de las empresas transnacionales y Jos inrereses de la deuda.. problemas que se han convertido 

en una amenaza histórica para el crccim.iento de la fuerzas productivas y que en su conjunto 

y combinado con una mala politica gubernamental tienen aJ pais en el subdesarrollo y 

sostenido usi en su rota1idad por Jos capitales de las empresas extranjeras 
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I'\'.- IMPORTANCIA ECONOMICA 'loº SOCIAL DE LA EMPRESA. 

Luego del arnilisis de los dos temas que preceden. queda claro que la empresa. entendida en 

sentido económico, es la ceJula de la estructura económica.. ya que en ella se genera la 

riqueza y el bienestar de las sociedades, pero con ello tambicn se ha experimentado 

históricamente miseria y servidumbre de Jos trabajadores De tal manera que en ambos 

contextos antagónicos la empresa es f"actor decisivo en la esfera social. en tal v1nud, la 

empres.a a la vez que es una de las fonnas de actividad cconom.ica. es tarnbicn una de las 

fonnas sociales del t.-abajo 

Gracias a la evolución y desarrollo de las empresas. tamb1cn ha sido posible la aparicion y 

peñeccionamiento de un sistema economaco y social que garantiz.a el bienestar colectivo la 

i. seguridad social La empresa concebida como un complejo armónico. que concatena en 

fonna solidaria a todos sus componentes humanos. sin pretender caer en idca.Jismos o 

utopisrnos. (lenera un ambiente de individual sano en1rc sus miembros. que trasladados a la 

esfera sociaJ scg;urameme permite reducir las tensiones ) los conflictos y da lu!lar a una 

atmósfera de mayor estabilidad en las relaciones personales y de accrcan11cmo a la paz 

Incumbe nuevanlen1e en el tCTTeno de Jo cconom1co la empresa. por que mdepcnd1en1crncn1e 

de que el deseo o fin empres.anal. tiende naturalmente al lucro md1viduaJ de sus mu:1otrantcs. 

tambirn se rebasa esa esfera. trascendiendo hacia el e"tcnor, por que tradicionalmente por 

un lado el empresario ha tra1ado qoistamcnte de explotar al trabajador. haciendole traba1ar 

lo mas posible y tratando de pagarle lo menos posible y del 011'"0 lado de la in1crrelacion. el 

trabajador ha cometido identico error que lleva a cabo a la inversa.. al tra1ar de trabajar lo 

menos productivo posible. buscando la fonna de ganar Jo mas posible En esta caractcnstica 

anilotta. pero anlagonica de actitudes. se olvida el intercs de la empresa hacia el exterior. es 
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decir. se olvida a los consumidores. que ajenos a esta relación. son las victimas de esta 

situacion de choque que necesariamente conduce al caos. en la esfera de lo económico 

socia) 

Dentro del marco del desarrollo industrial de las empresas se vive una alegria o frnstración 

en el trab.-jo. determinado por mUltiples factores que pueden hacer de los trabajadores 

hombres satisfechos o insatisfechos. ya que et trabajo. seguramente. en primCT" o segundo 

tCnnino. es una forma de vivir y de hacerse posible otras fonnas de satisfacción El trabajo 

esta igualmente li~do a un medio de vida cuya imponancia es grande para el que pasa en CI 

nl&s de la tercera pane del día y en este sentido es imponante abordar la satisfaccion en el 

trabajo. por que en gran medida de ello depende la productividad Las reacciones en 

conjunto de 1os trabajadores en uno u otro sentido dependen de los factores hum.anos 

individuales. que se convienen en factores sociales. es decir. que del estado de ánimo de los 

individuos. depende el estado de animo de la colectividad De tal mancr-a que un trabajador 

satisfecho con su situación y posición en una empre~ se encuentra littado e identificado en 

eU~ y desarrolla un sentido de penencncia que lo identifica con la orttaniz.ación productiva y 

seguramente hara que se alcancen los imperativos económicos de la empresa y las 

consecuencias de C'Sla rclacion optima redundan en el contexto social Y por el otro lado de 

la moneda. la ne11ación a producir en cualquiera de sus fonnas o expresiones. no es mas que 

un símbolo extcnor de un malestar interno. de una frustración o de un rechazo aJ trabajo que 

Con el fin claro de globalizar el trabajo individualmente duC. que el trabajo en si mismo. el 

nivel y la fonna de los salarios. los metodos de organización y de (Cestion y las estructuras o 

niveles de mando en las empresas. definen una situacion de trabajo y pennitcn analizar las 

actitudes y la acción de los trabajadores en general Pero estas no se explican sólo por las 

condiciones de trabajo. de empleo. de remuncracion o de mando. dependen tambiCn de los 
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caracteres de Ja sociedad considerada en su conjunto y del Jugar que ocupa en cJJa Ja clase 

trabajadora. de sus relaciones con otras categorias sociales. de su grado de panicipación en 

el poder político. de tal manera que Ja gJobaJización es inevitable. Ja distribución del empleo 

considerada desde el punto de vista de Ja f"ormación de Ja clase trabajadora. el ciclo y 

desarrollo económicos y el grado de panicipación de Ja clase trabajadora en las decisiones 

econOmicas y políticas constituyen un.a unidad que hace posible Ja evolución de las 

sociedades. de Ja nación y del Estado. de aqui que la imponancia de la empresa en Ja vida 

.sociaJ es fundamental 
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V.- CONCEPCION MODERNA DE LA EMPRESA. (T.LC.). 

La empresa ha originado, sin proponcrselo imponantcs cambios en la sociedad En su 

creativo y desordenado proceder se ha encontrado a si misma en una situacion que ahora no 

es capaz de controlar o manejar •decuadamcntc Esta circunstancia nos obliga a hablar del 

hecho, ya comUn para muchos. de que nos encontramos anle una nueva empresa Este 

nuevo modo no es ya una iniciativa involuntaria. sino la respuesta a un siluación o 

circunstancia sur1rida de anteriores iniciativas. no claramente intencionales 

Uno de los rasp:os mas imponantcs. aunque no exclusivo. de esta nueva snuacion y este 

nuevo modo de hacer empresa es el denumbc por mucnc na1ural, de las ideolog1as que 

eran sus rrui.s radicales opos.noras La manera oficial de pensar de los paJScs del 

Subdesarrollados. hace todaV1a uOAs dccadas. se rcfcna precisamente a esto la empresa 

privada (propiedad privada de los medios de produccion). era el pun10 del que pan1an 1odas 

las comroversias y su saqueo (lUbcrnamental. el lugar donde converl!tian 1odos los obJelivos 

de aecion pohtica 

Con el desplomr de esta concepcion se debe comprender que un mundo cconomico sin 

empresa resulta 1mpracucablc En todos los p&1scs del mundo subdesarrollado no hab1a mas 

que parodias de empresa y realmerne tales empresas no eran sano dependencias cs1a1alcs. 

esto es. lo con1rario de lo que se enuende en pa.JSes desarrollados por empresa enudad de la 

que pane el acto primi11cruo y unico de emprender La exouca y eficaz manera de hacer Ja 

empresa en los p&1ses de gran ccononua como algunos del exucmo oncntc ( en con1ras1c 

con el modo de no hacerla en los p&ses como Centroamenca ). el deterioro de la natura.Jcz.a. 

la imponancia de la actividad industrial por encima de las explotaciones agncolas. la 

supremacía del sector de los servicios respecto de las grandes explotaciones mdustnaJcs. Ja 

valoración de los conocimientos por encima de los recursos matenales y monetarios, el ,,, 



car&ctcr insos1enible de un progreso indefinido y el car&ctcr inadmisible de un retraso del 

progreso. 1endremos la evidencia de que el modo de hacer empresa no sólo es nuevo, sino 

mucho mas complejo Ja novedad es ahora Ja complejidad 

Lo nuevo de la empresa no radica en saber lo que hacer a panir de ahora. sino por el 

contrario en que no se sabe Jo que hay que hacer. se piensa que se tienen las grandes 

soluciones. pero normalmente esas soluciones se exigen como problemas mas grandes 

Principalmente. lo que quiero plantear es es1e tema es algo que se encuentra a un nivel de 

ntayor profundidad La manera de hacer la empresa no debe ser sólo nueva. compleja y 

confusa. sino que ha de aracarse. ademas. en un punto de radic.alidad eKtrema El nuevo 

modo de hacer la empresa depende de un nuevo modo de ser del empresario No es posible 

la modificacion estructural de las empresas dejando inmodificado su carilC1er personal. no 

olvidemos que las organizaciones se encucn1ran condicionadas por el individuo El nuevo 

modo de hacer la empresa conUeva la e'ligcncia hacia el nuevo empresario El empresario es 

el que debe cambiar Gcneralmcn1e las personas pensamos que hemos cambiado cuando 

tomamos conciencia que debf=mos cambiar Dcspues de dos mil quinientos años de las 

propuestas de Socratcs. sabemos bien que una cosa es ver con claridad y otra muy distinta 

es mejorar la conducta 

Cuando hablamos de los nue,.·os tiempos. tendremos que hablar tambien de los nuevos 

perfiles empresariales de cara al futuro y estos exigen mayores transfonnaciones en la 

fisonomía del empresario. que debe involucrar todos los factores internos y externos de la 

empresa. debe saber armonizar las diferencias que haya considerado como aspectos 

antagónicos y a los que se les debe aphcar el principio de complememaridad, cambiando asi 

la fonna de jefatura o dirigencia hasta llegar al cxtr-emo de no tener mas forma que aquella 
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que se precise para satisf'acer las necesidades de Jos trabajadores. mediante una relación de 

reciprocidad 

Todo ser humano posee en cada Cpoca vinualidades incchtas. es decir. que el nuevo 

empresario no deberla ser tan nuevo. su cambio no reside en una novedad perenc1aJ sino en 

una profunda mejor• de su persona La mejora del hombre nos indica que. en rclacion con 

los dem.As. Jo mejor no es estar arriba sino •dentro 

Es claro que la empresa es una ins1uucion creadora de nqucza. pero las c1rcuns1anc1as 

conlernporaneas nos obhpan a anahz.a.r el concepto de riqueza. si querernos dmmir lo que ha 

de ser la empresa y como ha de ~ el empres.ano que la crea Por que el concrp10 de 

riqueza. como aspiraeion ideal. fue mulusccularmente obvio hasta que la humanidad la 

alcanzo en sociedades enteras Se ha levantado ante todos y aJ m&rf!ECO de cualquier d11t."Js1on 

peo~ca. un monstruo cont,..d1ctono. un ccnc...uro que se devora a s1 mismo. el cual 

result• paradOJICO la nquez.a pcneradora de pobreza Esta riqucz.a no es la que el hombrc 

bu.sea. m ~uella que LI anpresa debe crear Es preciso definir de que riqueza estamos 

hablando P.:•'IUC' Y Orl hombre es pohednca. ~ el llaniado pohteismo de los valores puede 

conwu1r ClUll• en ll'Jll' e.a. uno rcstnn1a el valor de la nqucza a un aspecto determinado. )' __ ..... 
C uandP hahit• ft1 ftlC' ICOUdo de CTC.CIOO de nqucz.a. QUICJ"O refcrinnc C')(.clUSIV&mcnte a las 

cond1aones que prop1C1an la peneracion. profunda y de larito alcance. de bienes que facilnen 

el des&TTollo del hombre. lo cual es muy d1s11nto al mero mcrCTnCnto de bienes de consumo o 

al a1e50ranuen10 de bienes rna1eriaJes en Beneral Todo es10 si8flifica que la cre.ac1on de 

riqueza debe -=star acompa.Aada de una cduc.c:ion S0C1al. de una cuhura c•VJca tnlC!tfal que 

twga de la nueva empresa. a panir de estos momentos de una •pa.ren1e 1ransicion econornica 



y pohtica. de ~randes proyectos comerciales y rnacroeconómicos a nivel contincntaJ y 

mundial, una fuente de verdadera nqucza social 

El Expresidente ConstltucionaJ de los Est•dos Unidos Mexicanos. Carlos Salinas de Gortari 

expresó en la presentación realizada sobre el Tratado de Libre Comercio de America del 

Norte, el dia 8 de didcmbrc de 1993 en Los Pinos. •·que el Tratado es un conjunto de re~Jas 

que servirA para nonnar los intercambios de capital. mcrcanc1as y servicios que. desde hace 

tiempo. tienen lugar entre nuestras tres naciones .. f 10
' J 

... El Tnnado proporciona SC!l\Jridad y confianza a inversionistas y e:ocponadores sobre los 

in1crcambios que pueden re.ahz.ar. ya que detallan los plazos y modalidades de des~ravacion 

Todo este conjunto de rettlas nos penn.iura e:<potar mas. atraer inversiones y crear mas 

empleos mejor remunerados .. f 106 J 

Asi mismo expreso .. Hoy existen razones adicionaJes para mantener el ntmo de trabajo. 

aumentar nuestra compeinividad y. con ello. amphar nuestra panropacion en los mercados 

internacionales - -Proporciona. a los empresa.nos me:iUcanos. un plazo adicional para 

adaptarse a las nuevas arcunstanc1as del Tratado QuiSJera recordar. que la apcnura de la 

econonua mexicana. a la competencia internac1onaJ 1uvo lultar con nuestro in~re~ al 

GA,.,-- r'º" J 

1'" SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUS~IAL TR.A T ADO DE LIBRE COMERCIO DE 
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-Este Tratado fonna parte de otros que hemos suscrito con diversos paises y regiones y de 

los que firmaremos. en un futuro próx.imo. con CcntroamCriea por una pane. y con 

Colombia y Venezuela por otra Todos ellos integran la estrategia mexicana para ampliar y 

diversificar sus vinculos comerciales y económicos. Con ello pcñcccionamos el proceso de 

apertura de la cconomia y preparamos el ingreso de MCxico al siglo XX1 sobre bases sólidas 

que nos pennitir&n un mejor crecimiento con justicia social ... t 1°• l 

De esta propuesta presidencial se desprende el animo de nuestro gobierno por tratar de 

fonalecer las empresas. mexicanas a travCs del establecimiento de tratados comerciales 

multilaterales. ya que a traves de los mismos se establece una mayor comercializacion de 

nuestros productos en el extranjero. lo cual propiciana que hubiese un crecimiento de la 

industria mexicana. que trae por consecuencia un aumento de los empleos y por lo mismo un 

mayor desarTollo de nuestra sociedad Considero que es imponante señalar que no debe de 

quedar todo este planteamiento en un mero discurso politice. sino por el contrario 

rnatcrializ.arse mediante la transformación de la actual costumbre empresarial. adoptando 

acti1udes tendientes a mejorar la calidad de nuestros productos y para lograr esta meta es 

necesario estimular al trabajador no solo con salarios remuneradores. sino asi mismo 

cumpliendo con incentivos cconorrucos lqalcs existentes tal como es la Pan.ic1pación de 

Utilidades. que significan para el trabajador un estimulo para el mejor dc..-sempeño de sus 

labores y por consiguicnt~ un aumento en la productividad de nuestras empresas 

1'* WIDEM. PAG XJ 
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CAPITULO TERCERO: EL SINDICALISMO. 

1.- BREVE ANALISIS HISTORICO. 

Existen varias tendencias literarias en tomo al te~ para a1guno!1. autores. el Sindicalismo 

tiene su origencs en el nacimiento m.ismo de la corporación mcdícval Para otros. el 

nacimiento. se produce en el momento en que la corporacion estalla. d1vidicndose en dos 

entidades distintas y anta(tonic.as. por una panc la maestna (patronos) y por la oua. los 

aprendices y compañeros (trabajadores) Algunos estudiosos del tema. lo sítuan a pnnc1p10!1. 

del siglo XV111. con la consutución de lu pnmeras Tradc Umons en Londres. Inglaterra en 

el ai\o de 1 720 

Para efectos de este traba10. paniremos del anahsis de ALEJANDRO GALLART FOLCH. 

en el .-ntido de que la tnflueneia de la industnahzación en la vida economica de los paises. 

da lu.-.r a la cvoluc1on M>CJ.al de los rrusmos y s1muhancamentc a un fcnomeno demo(U&fiCO 

ftUe'VO. UrUI CIAW KIClal nu~·a. producto de ese" proceso industrial. el prolctanado ( IO"I t 

A pan1r de C'Pr fe-noftlenO econorruco y social que produce In industnahz.acion. se accntua 

11\&!o l.a daf~ dC' ~- ~I as.alanado (proletanadoJ. pasa a ser preponderante en la 

econonua productn.·a "' el nwqum1smo incrementa ta necesidad. para toda empresa.. de un 

c.apnal prev.o. trayendo como consecuencia inevitable la aparicion de un capnahsmo 

industrial De alh. la necesidad de hacer un breve anahsis tustorico de los paises en los que K 

crearon tipos especificos de orgaruz.acioncs obreras. en los que tamb1cn surgio la ideolo1.ua 

del movim.icnto y la or(lanizacion obrera 

•-oALLART FOLC•I Al..EJANDRO TRATADO DE DERECHO DEL TilABAJO BUENOS AIRES. 
ARGENTINA 1972. PA.0 73. 
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EL SINDICALISMO INGLES. 

En el siglo >..'VlJI. Inglaterra había aJcanzado un aho grado de desarrollo industnal Su 

economi• mercantilista le .-cpon.ba grandes beneficios. su programa de cxtension colonial 

hab•a tenido extraordinario é1'.ito y su floia mercante crccia rapidamcntc. tr-ansponando 

grandes can1idadcs de materia prima desde las colonias La invención de la maquina de 

vapor • .fi.11~ el gran estimulo del desarrollo de ricas colonias La Rcvolucion Industrial se 

encontraba en pleno apogeo. 

La poderosa organización de los grandes medievales, con su relacion de macstro-oficial

aprcndiz.. fue perdiendo su fuenc posición económica Bajo la cconom1a de los ¡rrcrn.ios. el 

oficial y el aprendiz CTan miembros del ho[lar del maestro. el hog;ar y el taller constitulAn una 

unidad económica claramente definida en donde se iniciaba y concJu1a la produccion 

El sistema industrial fue un. innovación radical que separo el taller del ho(l&t Con Ja 

distribución del 1rabajo. surgió una nueva relación. en donde el trabajador :v• no trabajaba 

directamente con el duefto del establecimiento. al intervenir un representante del patrono En 

et ano de 1 720. los maestros de sastreria se dirigieron aJ Parlamcnlo Bntanico. a traves de 

una asociación que reuma a mas de siete mil trabajadores. que pedaan un mayor .s.a.lario y la 

reduccion de una hora diaria de trabajo He aqui un ejemplo de or@.antzacion de las trade

unions brit.anicas. que se propago rapidamcnte por todo el pais y dio ori!lcn y b&Sf:S de una 

Í0""'8 de Org,an.jzación que .IC transfonnana eT1 Sindicalismo r l IU ' 

El movimiento asociacionista entre los trabajadores continuo protucsando y a tin&Jcs del 

si@.lo XVIU. sur8ieron Jos primeros conflictos en Yorksture y La.ncashire. que fueron el 

motivo o pretexto para que las asociaciones de trabajadores fueran prohibidas El ~obiemo 

11 
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de Pitt~ apoyado en el ambiente ideotó(dco de las clases diril!-entes. IO(lTO la aprobacion del 

Parlamento en 1799. para la primera Combination Act y en 1800. la SC!otunda Estas Leyes 

porúan fin a las actividades de asociación de los trabajadores. que se consideraban como 

atentados al libre desarrollo industrial. Con la primera Ley. se establcc:ia que eran ile!f.ales 

todos los convenios concluidos por los trabajadores de fabrica. o por otros asalariados. para 

obtena un aumento de salario. o la reducción de la jornada de trabajo Con la SC!l:llnda Ley. 

se condenaba a pena de reclusión a cualquier obrero o empresario que entrara a fonnar panc 

de alguna coalición o asociación que incitara a abandonar el trabajo o que ayudara a los 

huelguistas 

Lep.almente. a la asociacion obrera no le quedaba mas campo de accion que el de los 

socorros mutuos. ya que la asociación con esta finalidad si pod1an const1tu1rsc para distribuir 

estos socorros en caso de enfermedad. vejez o invalidez Aunque esta posibihdad estaba muy 

limi~ fue aprovechada por el movim.icnto obrero ingles. quien no solamente s.c concreto 

a la actividad que la Ley de su nombre le sei\alaba. sino a otras cspccificamcn1e relacionadas 

con la duración y retribución del trabajo. 

Durante este primer periodo del industrialismo inll.les, se produ10 una gran m1sena en el 

proletariado. que provoco una oposición dirigida a loltJ'ar un remedio pronto a este 

problenta. cuya consecuencia fue una poderosa protesta diri(!_uda al maquinismo 1 11 1 1 

El Parlunento lneJcs reacciono contra la apjtación obrera y en contra de quienes. alentaban. 

ex.pidiendo las Six Acts de 1819. que prohibían los mitines obreros y las pubhcac1ona de los. 

diarios de clase. imponiendo fuenes mullas a los responsables En estas. c1rcunst~ias. por 

las que atravesaba e\ movimiento obrero ingles. no podaan prevalecer por mucho tiempo y 

por eso. dcspues de una campaña de Francis Place. en 1824. se logro la abropc:ion de las 

111 WlDEM. PAG. 93. . ... 



Combinations Acts y en 18:?5. eJ Parlamento aprobó Ja PeeJ's Act ( propuesta de Sir Roben 

PeeJ ). que rcconoc1a Ja Jibenad de Jas asociaciones para discutir salarios. horas y 

condiciones de trabajo y que expresamente reconocra eJ derecho aJ con\.'enio colecti\.'o y Ja 

huelga. 

No obstante Jo anterior. el Sindicalismo no había c:onse!RJido un estatuto le!laJ. pero su 

tolerancia ya había sido consagrada por una Ley Precisamente en Jos anos de J 8:?5 y J 826. 

eJ derecho ingles. sin atribuir personalidad juridiea a los sindicatos. reconocio el derecho de 

asociaciones De esta rn&nct"a. los trabajadores ingleses obruvieron cincuenta anos anres que 

los trabajadores del continente europeo. el reconocimiemo de le!faJ1dad de sus mo"'"Ímientos 

de asociacion 

Los efectos comenzaron a tenrirse rapidamenre y en J 830. haciendo uso de ese derecho 

coinenzaron los ensayos de un.ir nacionalmente a las organu:aciones obreras existetues. pues. 

.temas de Ja National Association for lhe Protection of Labour. a la que se afiliaron obreros 

de difercnles oficios en 1834. se funda Ja Gre.at Consohdared Trade Un.io~ creada por el 

filo.aro uropico Roben Owen El resultado fue sorprendenre. ya que en pocas 5Cnla1t&S. casi 

quin.ienlos mil trabajadores participaron en Ja iniC1ativa de Owen. entre Jos que s.c mcluian 

campesinos y mujef"eS Desde lueBO. esta ors:aruucion socialista pro\.'OCO profUndas 

reacciones gubef'namenraJes y una ola de agilacion que in\.'adio el pa1s f 1 u J 

En el al\o de 18~5. se fundo la Narional Ass.ocaa11on or llruted Tradcs. con cnrerio_,. y 

tacrica.s mas modernas organizacion que duro JO anos y cons1!t1Jio en 1846. que s.c 

estableciera Ja jornada de JO horas .Y que fueran mejoradas las leyes de rrabaJO No obsta.me 

ello. inrncdiauu11Cnle comenzo un movmuenro de uruon por rama..s de Ja produce.ion. del que 

fueron manifesiaciones entre orra.s. Ja Arna.1!1A111ed Societ.Y of Entr:iners. AmaJgamcd 

u.: IBIDEM. PAG. 97. 
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Carperner"s Society y la National Unions of Mmers Postenonnen1e. aparece como 

coordinador y asesor nacional de los diferentes grupos smd1cale!ii. el London Trades 

Council 

Durante la segunda mitad del sittlo X,X. el sindicahsmo in(lles conunua su proEtreso y en 

1867. conquista de una vez por todas. la supresión de la desigualdad 1und1ca consagrada en 

la Ley Master and Servant. que cstablecia una pena de prision de 1res mesc!iio. a los obreros 

que voluntariamente violaban un contrato en tanto que si la Y10lacion provcrua de un 

patrono solo se Je condenaba a pa(Ulr los salarios debidos y cuando mucho. una pequefl.a 

multa Pero el ai'lo de 1871. se dicto la Ley de Smd1ca1os. que constuu .. ·o la lquslac1on 

basica en esta materia En el ano de 1875. se aprobo la Trade Umon Amcndcment A.et. que 

hace entrar definitivamente al smd1cato bntanico en el eampo 1und1co. al declarar que es 

le(tilirna la accion dirigida a rt:[lUl&r las relaciones entre los trabajadores ,_ los patrono!ii-. o 

entre trabajadores. aunque ello represente imponer rcstricc:1one5 product1\l&S en la 

or(lani.zacion de cualquier mdustna o negocio 

L'na wcz Qut &al> or~ones sindica.les. quedaron legahz.adu. el moV1m1ento obrero 

tnllln conl•"""'-1 MJ cnarcha &Kendente A.si. en el ano de l Q06. los s10d1catos ~ los convenios 

colccu-..~ de traba10. &91rt1-uraron 5U estabilidad 1und1ca. con la cx.pcd1c1on de la Trade 

Di~u. Aet -.. La "'or .. ·Mcns Compens.auons A.et La Ley del l 7 de P\.1ayo de 1Q13. Trade 

l·n.on!I Acu.. prnn.iuo establecer las rcttl•s internas de d1cha.s orllamz.ac1ones. tanto los 

obJet1\r'OS. laborales ~- economacos propios de la acc1on sindical. como los pohucos. ya que se 

autorizaba dar apoyo aJ pan1do labonsta 

Durante el periodo de la Primera GuerTa Mundial ( 1914. f 91 8 ). la Trade Arnalttamauon 

Act. del 1 O de Junio de 191 7. pcnrutio la concentracion sindical. determinando las 
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condiciones que debe reunir los escrutinios sindicales para acordar las fusiones entre los 

sindicatos y firmar así grandes organizaciones obreras 

Con el fin de la Primera Guerra Mundial. se produjo una crisis cconomica y de desempleo y 

con cUos la perdida de muchas ventajas de bienestar social adquirid.a.o; hasta ese momento. no 

obstante el gran triunfo de los laboralist.as en el ai'lo de 1918 En el ano de 1920. empezó a 

influir ot.ro movimiento tipic:ainentc ingles. el guildismo. esplendor en esta epoca y tendía 

exclusiv~ente a forniar unidades productoras obrcnu.. con poco exito. despucs predio toda 

importancia 

En el ano de 1945. con el triunfo del panido laboralista. el~::?. de mayo de 1946. se expidio 

una Ley que dnogaba la Ley antihuelguastica que se había expedido en 1927 As1 se resume 

el proceso histórico de conformación del sindicalismo en Inglaterra. que como ya 

tnencionamos es producto del maquinismo industrial y fue precisamente alh donde nace. por 

haber sido este pais el foro de la Rcvolucion Industrial 

EL SINDICALISMO FJlANCES 

La confonnacion del sindicalismo frances. constituye un estilo de accion rcvolucionana dC" 

las organizaciones de trabajadores que tuvo 5U primera configuracion en el Uhimo decento 

del siglo XlX ( 1890) Esta forma de actu.acion recibio la Influencia de los escritos de 

Georges Sorcl. quien consideraba al sind1c.ahsmo como un instrumemo de guerra social 

c'ul 
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ScgUn este au1or de antiguas revoluciones no han sido puras y simples guerras, por el 

contnu-io han servido para imponer sistemas jundicos nuevos Las ideas vestidas por Sorel 

trascendieron en Francia. Italia. España y otros paises, pues constituyen una decidida 

protesta en favor de Ja clase obrera y en contra del orden economice y pohtico ex..istentes en 

aquel entonces El termino frances syndicat significa. en una acepción amplia del vocablo. 

asociars.c para la defensa de los intereses comunes Una or!lanizacion de trabajadores es un 

Syndicat Ouvrier El sindicalismo conccptua aJ movimiento obrero general 

En el movimiento obrero trances del ultimo decenio del sip.lo pasado. se confii!?tJraron 

combinaciones de muchas ideas que circularon en Jos itnJPOS radicaJcs del Sl!llO XIX. entre 

ellas las de Proudhon. Bakunm. Blaqui. etc Los conceptos centrales de la idea smd1cahsta 

eran la lucha de clases como carac1enstica determinante de la sociedad moderna ) el 

metodo de transfonnacion social. la clase obrera debe reahz.ar su propia libcrac1on con 

respecto a la autoridad empres.anal. el sistema salarial y el Estado opresor La an111es1s del 

comprom.iso de los trabajadores que podaa asunur muchas fonnas. de prcsion sobre los 

empresarios o el [r.Ob1cmo el boicot. el sabo1aje o las huel~a.s Para el estudio conjunlo de 

las estructuras del m0Vlm1ento smd1cal frances y de las doctrinas que lo sustenta. se el(.l!le 

constatar dos pcnodos el pnmero durante los anos de 1884 a 1919. en el que se fonna y se 

constituye el smd1e&hsmo confederado con su fisonom1a ori~nal. el segundo. se 1mc1a a 

pan1r de 1919 y esta caracteri.z.ado por una sene de cns1s. que adoptan la forma de 

divisiones y esc1s1onn en las cuales el mo,,.,m..iento sindical aun se encuentra 

circunscrito r 1 u l 

En el Sindicalismo italiano. las ideas y las fonnas or!lana.z.auvas de los franceses eJerc1eron 

una gran influencia Se dice que Sorel fue mucho ma~ influyente y popular fuera de su 
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propio país En Espai\a. la corriente Sindicalista se fu.ndio con el movirruento anarquista. 

mucho mas antiguo. para crear la mas podCTosa central sindicalista que haya funcionado en 

cualquier Ju{iEar la Conf"cdcración Nacional del Trabajo (C1'.'T). que ruvo su centro principaJ 

en Bucelona Llevo la lucha de clases y Ja huelfEa (lencral en el ambito resional y nacional 

hasla el heroismo. no obstante. que casi siempre sus san[l:rientos levantam.ientos fueron 

aplastados 

Remonrandonos en el pasado inmediato. históricamente sci\alaremos brevemente. que a 

principios de 1848. con Ja monarquía de Jos Orleans. se instaura Ja Segunda República.. que 

proclama la libertad de asoc:iacion para los trabajadores. Ja hmitacion de la Jornada y sobre 

todo. el derecho al lrabajo. para cuya consecucion se es1ableccn los Talleres Nacionales. los 

c:uales por su faha de orttanizacion productiva y de disciphna laboral. ocasionaron una crisis 

industrial que produjo su suspension El golpe de Escado del 3 de diciembre de J 85 1 y la 

asunción de Napoleón 111 y el Se[l:Undo Imperio Bonapan1st.a. pone fin a la Segunda 

Repüblica Al comienzo no hubo cambios en materia obrera. pues con Jos destierros que 

acompaAaron aJ palpe de Escado fueron incluidos vanos •!CJladores obreros Durante esta 

epoca se miti!lVon las conductas. antiasociacionistas que la escuela liberal clas1ca. ya que se 

deroptun Jos an1culos del Cod1go Penal que cast1paban la eesacion co~ada del trabajo 

{ 1864 ). la permis.on que de las cama.ns sindicales obreras se federaran ( J 868) y la 

au1onz.acion srnrral de reuruones publicas ( en el mismo ano ) Por ello. el asociacionismo 

~ Y8 no es un deJilo. circunstancia que significa de enonne tra.secndcncia hacia su 

futura Jquüizacion 

Durante Ja política de Ja TerCCTa RrpUbJiea francesa.. en :s.u primera epoca.. manifiestamente 

contraria aJ asociacionismo obrero. el 14 de m.ayo de 1872. se rcstnngen nuevamente las 

actividades de las organiz.aciones uabajadoras. que en algu~ disposiciones adnúnistrativas 

locales. como la del Prefecto del Dcpanamento del Roda.no de 1877. lletran a Ja disolución 
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de las que existian en el 1erritorio de su jurisdicción Un criterio favorable a la autorización a 

Ja au1orizacion juridica de las asociaciones de Jos trabajadores pre"·alece en las esferas 

gubernativas francesas. despuCs de la dC'f'Tola de la Comuna de Pans Anos mas tarde. el 

ministro del Interior. WaJdcck Rousseau. reprodujo en hm~as generales el proyecto del 

ministro de Justicia. Cazot. quien habia sido presentado el :? 1 de noV1embre de 1880 y que 

fracaso porque solo fue aprobado por la Ciunant de Diputados y recha.z.ado por el Senado 

Sin embargo. en esta ocasión el proyecto de Cazot. paso a ser Ja Ley del :? 1 de mano de 

l 894 En esta Ley se consagraba el principio de absoluta libertad sindical, tanto para 

obreros. como para patronos. al disponer en su an.icuJo 2o que "podran consuruirse 

libremente y sin autoriz.acion previa. asociaciones profesionaJes de unos y otros. con el fin de 

defender sus intereses económicos. industnales. comerciales ) agncolas. a las que se 

concede. personalidad civil y se les facuha recibir. inc:Juso. Ja rcpresemacion de Jos antereses 

paniculares de Jos individuos de su clase. cuando Jos interesados se las concedan .. pueden 

tambicn. las asociaciones profesionales fonnar Uniones y Federaciones .. J 11
• J 

El .:?:S de QOSIO de J 8Q.4. WaJdecJ.: Rosscau. recordo a Jos prefectos de los dcpanamcntos. 

que deb1an proc::urar el debido cumplim.icnto de los preceptos de esta Ley. favoreciendo el 

uso de las autorizaciones dC' la mtsma A panir de esta fecha se int~on y orllaniz..aron 

muchas asociaaones dC' trabajadores En diversos puntos dC' Francia se constituyeron bolsas 

de trabajo. que ademas de su objetivo basico. se convinieron en centros de atraccion y 

coord1nacion dC' inic1auvas dC' todo orden de los trabajadores Con este chma favorable que 

prevalcaa en el momento. se llego al Congreso Obrero de Limoges y en el se fonno la 

Confederacion General del Trabajo C CGT >. que sufho haeta finaJes del sittlo XIX y 

principios del XX.. el efecto de las d1\lergcncias de los ft"JpoS que Ja integraban. pero que 

finalmente se constituyo en el organismo director ma,,r.imo del sindicalismo franc:es Durante 

este periodo. continuaron influyendo en el. fuenes tendencias ideologica..s. persistió la 
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influencia de Jos proudhonianos, muy cercanos al anarquismo y el marxismo. representado 

por la sección francesa de la Internacional. observandose un nuevo factor. que es el idcaJ del 

llamado *sindicalismo revolucionario", que se apoya doctrinaJmcn1e en la tesis de Jorge 

Sorel. de ~logio a la violencia y a la supuesta fecundidad reformadora de la hucl!la general 

La can.a de Amiens fue el resultado del Congr-eso Obrero celebrado en la ciudad del mismo 

nombre del 8 al 14 de Septiembre de 1906. donde se aprueba una declaracion de derechos. 

en la que se propone agrupar a todos los obreros conscientes de la lucha para la des.aparición 

del asalariado y del patronato. proclamandosc tambicn. la lucha de la clase trabajadora. para 

mejorar sus condiciones de vida y de trabajo { 116 J 

SINDICALISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERJCA 

El desanollo y evolucion del smd1calismo estadounidense y por ende del movimiento obrero 

tiene caraC1rnst1cas propias. a pesar de haberse confonnado casi simullaneamente con los 

paises 1ndus1nahzados de Europa Los problemas del obrerismo nonearnencano. no son Jos 

mismos que se presentaban en el europeo. por que en la fonnacion de clases en Estados 

Urudos concunen elenw:ntos humanos de ongenes d1sumos. en Vlnud de que las 

caractensucas J!te"O!lT&ficas y econonuca.s difieren de las del continente europeo. por ello. se 

cxphca que su smd1c.ahsmo haya resistido a la pohttz.ac1on 1deolog1ca. tan generah.z.ada en 

otros patses. rnantC"ruendose un tanto alejada del dogma extremista de Ja lucha de clases A 

principios del siglo XIX Estados Unidos era un pa.is pnncipalmcnte agncola.. ya desde su 

Dcclaracion de Independencia ( 1776). hab1a empezado a desarrollar una imponante 

actividad manufacturera para satisfacer las mas ur@:cntcs necesidades de su creciente 
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desarrollo demognlfico Por eUo. si bien es cieno que hasta 18:?7. no pueden encontrarse 

verdaderos ejemplos de Trade Unionism. las organizaciones de los zapateros de Filadelfia 

en 1792-1794. y la de los tipógrafos de Nueva York en 1794. tambicn es cieno. que estos 

mas bien pueden considerarse f"cnómenos presindicales Por ello. en la etapa inicial del 

obrerismo, las únicas sociedades obrct"a.S que podían subsistir. eran las mutualidades de 

socorro y en eJJas. al igual que en otros paises. Ja actividad obrera profesional. se refiJ.(irio en 

la clandestinidad 

En el ai\o de 1863, encontramos en Louisville la lntemauonal Assembly of Nonh Amcrica. 

que constiluye el primer intento en AmCrica de Ja fundacion de una union de 1rabajadores. 

por encima de Jos limttes nacionales. no obstante. que carccio de exito Tambicn rcsullo 

significativa Ja fundacion de la NarionaJ Labour Union en J 866. que incluyo en su programa 

el lo(lt'o de la jornada de ocho hora.s. inspirada y apoyada en la 1eona de Ira Steward. sep:un 

la cuaJ. el aumento de las horas libres de los 1rabajadorcs provoca un mayor consumo y con 

eJJo. un aumcnro de U produccion y del empleo Para el ar,o de J 88:!, ~ susctto el 

mo"'1nUen10 contra la mano de obra de raza amarilla.. que dio Jugar a Ja prohibicion de 

traba1adores de esa raza. durante diez anos Durante este penado aparecio una as.oc:1acion 

denonunada. Los Caballeros del Trabajo. que mas bien era una sociedad secreta. que 

procuraba orllaruzar a lo~ trabajadores no c.alificados. que en un principio sus pro!(n:sos 

fueron len1os. pe,-o en 1886, llC'8o • un punto culrrunante en el que a~po a mas de 

setec1en1os mil obreros, que file •poyada por la jerarqu1a del Cardenal Gibbons. quien 

sampatiz&b.m con es1e mov1m.1en10 y rechazada por los ~rupos patronales 

No obstante. los an1cccdentes comcnt•dos de la historia del sindicalismo noneamericano la 

encontramos a partir de Ja fundacion de sus gTandcs federaciones -The American 

Fcdera1ion of t...bor ... cread.a en 1886. por Samuel Gompers. que la presidio hasta el ano de 

1924 y el Congress of Industrial Or@,Alli.z.ation Durante es1e mismo año. ~ aprobo Ja Ley del 
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26 de julio que reconocia el derecho de ex.istencia lettal a las. soc1edade!> obreras. que ten~an 

entre sus fines el mejoramiento de vida de los trabajadores. horanos ,. s.a.lanos.. entre otras 

condiciones de trabajo. El periodo de Jos ai'.tos '90. se caractenzo por un C"<traordmano 

desarrollo del Tradc Unionism y de la Federación Americana del Traba10 y por la resistencia 

de su lider principal Samuel Gompers El :?: de julio de 1 890. se publico la Le) Sherma.n 

Antitrust. que aunque estaba dirigida a aspectos economices. comeroales e mdustnales. fue 

invocada en algunos casos. por la jurisprudencia para combatir el asoctac1orusmo obrero ,. 

en especial, el derecho de huelga Hacia el ailio de 191 O. se consolida el pro~reso de la 

industrialización noneamericana y en el aspecto smd1cal. se seftala una nl&rc.ada tendencia a 

Ja concentracion de Jos frentes .Patronal y obrero. con el crCC1m1ento de la Fedcrac1on 

Americana del Trabajo ( American Fedennion of Labor J. que en el ~o de 1Q13. Jle~o a dos 

millones de afiliados El 15 de octubre de 1914. se promul!lo la C"lavton Acl. que tennma 

con las posibilidades de declarar ilegales las asociaciones obrera§. t 11
" 1 

Cuando se finno el tratado de Paz de Vers.a.lles que puso fin a la Pnmer Guerra MundaaJ. se 

creo la Ú1'(UUUzaC1on lnteTT&acaonal del Trabajo ( OIT ). y el !folnd1cahsmo estadounidense 

rmbto un 1mpult.o ntraord1nano. proporaonal aJ desarrollo cconom1co ... ni crectente 

prest11t10 del pe.~ en la vida Internacional La 1mponanoa de Samuel Gomper~ fue 

1mponame en la fund&aon de la OJT. ya que logro que en el tratado de Paz de Versalles. se 

ancJuyera la f'rac.clon XIII. que preveaa su establec1m1cnto. no obstante que Gompcn s.c 

resastao aaentprc • la pohuzacion de los smdtcatos. tanto en el amb1to na~aonal, como en el 

tnternac1onaJ 

En junio de IQ..17. el Congreso de los Estados Unidos. vota por la Ley Tafl-Hanlt:)·. • traves. 

de la cuaJ se configura la responsabilidad civil y penal de Jos sind1c.a1os y se rcfuCTZ.B la 

posición patronal prohibiendo tambicn las huelgas por simpaua. la retencion por pane del 
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patrono de las cuotas sindicales y finalmente se prohibe tambien. la huelga de los empleados 

estataJes. Tanto Ja American Federation of Labour. como el Congress of Industrial 

Organitation. se manifestaron opuestos a la aplicacion de esta Ley y por tal motivo. el 5 de 

enero de 1949. el Presidente Harry Trurnan. en su mensaje al Congreso aludió al 

restablecimiento sin paliativos de la Ley Wagner. sin embar(lo. la modificacion de la Ley 

Taft-Hanley no pudo realizarse parlamentariamente. por la coahcion de los republicanos y 

demócratas del sur 

De toda esta confonnacion sindical y de movimiento y or(lamzaciones obreras. el hecho mas 

imponante en la tustoria sindical de este p&Js. lo constituye la fusion de ~ dos grandes 

asociaciones obreras en diciembre de t 955 Esta fusion de la Amen can Or!tanization of 

Labour y del Con(lress of lndustna.J 01'ltaniz.ation. en una sola. constituyen el mas 

impresionante movimiento de asoc:iacion en la vida obrera de todo el mundo, aJ reunir a mas 

de 15 millones de trabajadores afihados. que eiercio una (lran influencia en la vida pohtica. 

económica y social de los Estados Unidos de A.merica 1 111 t 

EL SINDICALISMO E1': MEXICO 

Al ittU&I que en todos los pa1s.cs del mundo. el sind1cahsmo en Mcxico. esta cond1c1onado a 

una serie de factores economicos. pohticos. sociales y Jund1cos. por ello )' tomando en 

especial consideracion el retraso industnal en nuestro pa.1s. la transacion del movimiento 

obrero al sindie.alismo fue tard1a. toda vez que el desarrollo industnal muestra al obrero Ja 

necesidad de or~ en defensa de sus interese~ de clase La eXJstencia de EUandes 



f8bricas donde se concentra la actividad económica. es la probeta del proceso natural de 

agrupación obrera 

El raquitico desarrollo de la industria nacional dificultó la asociacion obrera. que se 

presentaba como una mala copia del europeo y noncamericano. mas bien si¡r;uiendo las 

tendencias del anarquismo Sin embargo. a partir de la Cpoca porfirista ( 1876-1911 ). la 

industrialización en MCJtico se produce con m.ayor auge. desarroUandose la crcacion de 

industrias manufactureras. en el ramo de hilados. textiles. ferroviarias y mineras que 

paralelamente fueron creando las condiciones para el nacimiento del proletanado industriaJ 

El 16 de septiembre de 187:!. se fundó la primera asociacion de upo profesional y se 

denominó "'circulo de obreros•. que tenia por objeto. vi(lilar los intereses de los trabajadores 

y luchar por la minoria de estas clases obreras y proletarias. en el ai'\o de 1874. contaba con 

mas de ocho mil afiliados. en su mayona anesanos y obreros de hilados y tejidos t ' 19 1 

El 5 de marzo de 187b. se fundo la ConfedCTación de Asociaciones de Trabajadores de los 

Estados Unidos Mexicanos. que consiguió el fonalccimiento de union de los trabajadores. 

constituyendosc despues la llamada Confederación del Trabajo de la Re(lion MelOcana. que 

en su dcclaracion de pnncipios. establecaa como objetivo principal de los trabajadores. •ta 

lucha de clases• y como finalidad suprema para el moV1micnto proletario. "'la soc:1alizacion 

de los medios de produce.ion.. Establccia como medio . la llamada ·accion directa ... que 

ex.clu1a toda clase de accion pohtica. extendiendo como tal el hecho de adherirse 

oficialmente a un ~obiemo. a un panido o cualquier otro ente que aspirara al poder 

gubernativo. quien acepta.$C un puesto público, quedana automaticamentc fuera de la 

Confederación l 120 1 
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El 13 de octubre de 1917, se reunió en Tampico. Tamaulipas. otro conilrcso obref"o. aJ que 

recurrieron dele11ados de todas las organizaciones de imponancia En el se aprobaron 

resoluciones que asentaban el derecho de libre asociación. recomendaban la or¡z:anizacion 

sindicalista y se aconsejaba a los obreros hmilar la fiunilia cuando la si1uacion económica 

fuera grave. Las organizaciones obreras de Tampico se consagraron el 13 de diciembre de 

1917 y •cardaron convocar a la realización de un congreso obrero para fonnar una 

orsaniz.ación nacional Este congt"eso se reunió en Saltillo el 1 o de mayo de 191 8 y ah1 se 

fundo Ja Confedcracion Re(tional Obrera MeJticana ( CRO!\i.1 ) La accion directa del 

anarquismo fue abandonada y sustituida por la llamada "'accion multiple- dando paso as1. a la 

panicipación en las actividades poht1cas La fundacion de la CROM representaba el tnunfo 

del refonnismo. en el movinucnto obrero y en la historia del sind1ca.hsmo mexicano. que 

ademas conquiSlo la hctlcmonJa durante los ai\os vemte y exi(tio la re¡tlamcntac1on del 

aniculo 1 :?J conS1i1ucional ( 111 1 

Como""ª sir Mbc. Luis 1' Morones fue un imponante hder de la CROl\.1. que tuvo estrechas 

relaaones con La Atnrncan Fedcration of Labour. por conducto de un tambien hdCT Samuel 

Gomper~. qwcn w entre-visiaba asesoraba. colaboraba e imervcman en la vida pohtica del 

La hqlemorua dr La CROM conunuo hasta el ano de 1 9:?8, su Secretario General Luis N 

,_,1oro~. hab1a tur(bdo del sector elcctnc1s1a. s.c transformo en la figura clave del 

movinuento 5ind1caJ y era apoyado por el Es1ado. es decir. por el Gobierno de Alvaro 

Obregon y Plut&Tco Ehas Calles. pues de otra manCTa no se puede exphcar su gt"an 

desan-oUo y el poderio de sus dirigentes Esta situacion queda confinn.ada por el hecho que 
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el diri~ente dela CROl'\1. Celestino Gasea. es nombrado Gobernador del D1stnto Federal :-. el 

Secretario General de la misma. Luis N Morones. director de lo!> establec1m1ento!> fabnle!> " 

militares A panir de esta Cpoca. los dirigentes crom1stas ocupan car~o?io polltico!> en la:. 

C&rnaras de Diputados y Senadores y gubcmaturas en al~unos Estado!> de la Repubhca En 

la VI convención., Ja CROM declara al candidato pre5.1dcnc1aJ Plutarco Eha!> Calles. s.u 

presidente honorario El Partido Laborista J'\.1cx.icano. prolon!otac1on de la CROM. apava su 

candidatura y el lo de diciembre de 1924. cuando Calles es nombrado Presidente. Luis yi..; 

Morones es nombrado Secretario de Industria. Comercio y TrabaJO 11:.: 1 

Cuando Obrqrón termino su mandato. a fina.les de 1924. el ~ sus 5.e~1dores a~ranstas 

llegaron • fonna.r una facción durante la administrac1on de CaJle!. El Pan1do 1'óac1onal 

A[Uarista de Obrettón.. ya estaba en clara pul_[fla con el Parudo Labonsta Me"'1eano de 

Calles. que cada vez mas se agudizó. entraron en conflicto pohuco. hasta ll~ar a la cns1s. 

que en 1928 marco el fin del periodo fonnativo del s1nd1c:ahsmo mc1'.1eano. quC" va estaba 

invadido de los aspectos e intereses polnicos de sus representantes ~ rn lufi.ar de con5.ahdar 

las a¡crupac:iones sindic:aJcs para la defensa de sus afiliados. vcnd1CTon su autonom1a ~ con 

ello. la esencia del pl"oyecto sindical 

Du.-ante el penodo en el que ya existe accptacJon oficial del s.and1cahs.mo. s.ur~e la 

Confederación Gcncnll de Trabajadores ( CGT ). es una e-.pr~on de la comente 

anarc.osmdic:ahsta en nuestro pais y sur¡u: como respuesta del moV1m1cnto obrero en contra 

de la le¡titirnacion de las organizaciones de u-abajadores ante el Estado E.sta Confcderac1on. 

discutio los proycc:tos de reglamentación del aniculo 1 :!3 c:onstnuc1onal v planteo la opoon 

que babia abierto la CROP\.t el sindicalismo y la pohtic:a unidos en su m1s1on de detentar el 

poder del pa.1s 
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La corriente anarcosindicalista, planteaba una estructura economica basada en el sindica10. 

que a travCs de organizarse en federaciones y estas agruparse en una confederacion general. 

lograr la reorganización de la sociedad. valiéndose de acciones d1rec1as y revolucionarias. 

que llevaban generalmente a la huelga general De es1a manera. la sociedad podria 

organiz.arsc en fonna federada y se basara en una cooperacion sis1ema1ica.. según políticas 

g;enCTaJes detenninadas y atendiendo a los compromisos con1raidos Por su pane. la Jibcnad 

individual. con base en los contenidos y principios del anarquismo. conslituía un gran 

atractivo para los anesanos. quienes eran dueHos de sus medios de produccion y que de 

acuerdo al momento his1órico del des.arrollo del capitalismo. se encon1raban en la d1syun1iva 

se convertían en proletariado industrial. aJquilando su fuerza de trabajo. o se convcn1an en 

patrones de una de las recientes fabricas. para lo cual necesitaban medios de produccion mas 

novedosos. productivos y modernos que con los que contaban 112
·' 1 

En Ja histona del mO\.;rniento obrero de nuestro pais. Ja imponanda tus1onca e ideologica 

de Ja doarina anarcosrnd1cahsia es inne8able. ya que desde J 918. se hab1a creado el Grupo 

Manusta Rojo. adicto al Duro Latinoamencano de la 11 Internacional En diciembre de 19~0. 

K" fundo 1a f-ednaaon Comunista del Proletanado Nacional y poco tiempo después. el 

Pan1dc.l e Oftll.ln.tM• de- M~ICO ) la Federacion de Juventudes Comunistas. inspiradas ladas 

en la!> Idea~ fll.tan.1Ma5'--Lerun1stas. que hab1an •dquirido gran imponancia, a nuz del 1nunfo 

de la Rri.oluaon ruw de IQJ 7. que derroco la dictadura zarista Esta Confcderacion Genera) 

de T raba1adore'!> ( CGT ). pennanccio fiel a Jos pnncrpios anarcosindicalislas y al mar!f:cn de 

los asun105. poht1co-elec1oraJcs del pAJs y con firme y 11aJlarda actitud de rebcld1a. :se nc(tó 

siempre a panic1par en lodos los actos pohticos que significaran colaboracion con el re~imen 

gubernamentaJ 

1::..imlDEM. PAO 160 
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La influencia y fuerza de la CGT se destaco principalmente en los Estados de Michoacán. 

Coahuila. Jali$CO y Quanajua10 y su acción se encam.ino directamente al mejoramiento de los 

peones en las haciendas y sus lineamientos mas imponantes sostenian ta idea de que los 

campesinos dcbcrian tomar las tierras que tes hicieran falta. sin necesidad de consultar. ni 

solicitarlas de las Comisiones Agrarias del pais Su organo de difusión ideológica fue el 

Verbo Rojo. que censuro violentamente el contubernio de la CROM con el Gobierno En las 

filas de la CGT. militaban comunistas y anarquistas. es decir. que tampoco eran tan 

homo~eneas y por la intensa represión de 1929 a 1931. sufiiO una crisis de identidad y 

aunado a la ausencia de sus viejos lideres. las pugnas internas y el retiro de la podCTosa 

Federación Obrera del Ramo de la Lana.. motivaron su desaparicion el 15 de mayo de 1 QJ l y 

para el ano de 1935-1936. tambien cayo en manos del rcfonnismo pohtico Cabe señalar que 

un grupo de militantes inconformes con la CR0~1 se unió a la CGT y fundaron la 

Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal. entre ellos se pueden mencionar a 

Fernando Am.ilpa. Jesüs Yuren. Fidel Velazqucz. Alfonso Sanchcz P...1adariaga y Luis 

Quintero. los famosos cinco lobitos ( 12
"' t 

Otro intento de unificar el 1CC1or obrero mex..icano fue la Confederación General de Obreros 

y Campesinos de Mex.ico ( CGOCM ). que fue dirigida por Vicente Lombardo Toledano y 

fue producto de una rcunion en el Distrito Federal. de una serie de or(t&fÚz.aciones obreras 

independientes que fimwron un pacto de unificación en octubre de 1933. que a pesar de la 

cona vida de esta Confederación.. fue un intento mas o menos exitoso. por reorgamz.ar a los 

trabajadores que se encontraban dispersos. como consecuencia del enfrentamiento entre 

t-.torones y Lombardo Toledano. que trajo como consecuencia el rompimiento de este ultimo 

con la CRO~t. el 2.3 de julio de 193::! y por supuesto su salida de esta Confedcnación.. luego 

del dis.curso en el que acuso a Morones de sus dcs""1.aciones derechistas 

':" A.NGU1ANO ROORJGUEZ GUILLERMO LAS RELACIOI"o'ES """'DUSTRJALES ANTE LA 
INSURGENCIA SINDICAL. EOITORJAL TR.lLLAS MEXJCO 198S. PAG 79 
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El movimiento obrero mexicano, Uep:ó a Ja epoca Cardenista claramenrt di";d1do. saJ"·o la 

Cámara Nacional del Trabajo. que inten10 f'ormant como orp:anizacion obrera con Ja 

protrcción de Abclardo L Rodri,ElUCZ. el resto de las orp:aruzac1ones estaban libres de la 

tutela gubernamental. unas por su propia conviccion. como la CGDCM. 01ras hp:adas al 

Pan.ido Comunista Mexicano. como Ja Confederación Sindical Urutana dt /\.fcx1co ( CSUJ\f 

) y Jos grandes sindicaros electricisras. mineros y ferrocarrileros y otros orJr.arusmos como Ja 

CROM y. en menor medida., Ja CGT eran independientes. no tamo por qut asr Jo hubieran 

querido, sino por que el Estado los rechazaba como sus posibles aJrados 

En el ano de 1935. durante el primer año dt ~obietno del GeneraJ Lazara Cardenas. es1as 

organiz.aciones tcansfomuu-on sus critenos. a ra.az dt que Plu1arco Ehas Calles. el hombrt 

fuenc de Ja rcvolucion iniciara sus araques contra el Gobierno d<' Cardena..s. acus.andolo dc

incapaz para mantener el c.ontrol dt la clase obrera A.me lal s1tuac1on. el Sindicato 

Mexicano de Electricistas. inviia a todas las orl!tanizaciones a d1scut1r la pos1c1on que el 

movimiento debcna adoptar Esra reunion sucedio el J !' dt 1uruo de 1935 ) se fonno el 

Comi1e Nacional de Defensa Prolct&na. rniciandosc as1 el proeeso de unificac1on que se &110 

con el CicnaaJ Cardenas y en el que quedo fuera Ja CRO/\.f y la CGT. qu1cnC"S sc

mantuvlcron fieles • Calles. personaje hasta entonces ommporcnte en la pohuca mcXJcana.. 

quien tuvo que abandonar el pa.is en 1935. luego del •poyo d<' las~ populares en favor 

del Presidente Cardenas 

La funcion histonca de Ja CGOCM. fue breve. pero defirur1va en la un1ficac1on del 

proletari•do mexicano fue practicamenre un or!lanismo dt trans1c1on entre dos momcn1os 

hisroricos del mov:imicnro obTCTo el pnmcro de ellos. fu<' Ja desanle!Uacion de Jas dos 

centrales emanada.s de Ja casa del Obrero J\fundiaJ. la CROM y Ja CGT y el SCl!!lJndo. el 

haber Jopado Ja incorporación de Jos trabajadores aJ Esrado, a rraves de una ecnrral mCJOr 

constituida. dando paso unos dias despues a su disolucion y a Ja crcacion de la 
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Confederación de Trabajadores Me,Ocanos ( CTJ\.f ), como Ja Lmica central obrera. que 

celebro su Congreso Constituyente el :? l de febrero de 1936 

Concluidas las sesiones. aJ tennino de la del 24 de f"ebrero de 1936. quedo establecida la 

única central de trabajadores del campo y de la ciudad, de la República Mexicana· Ja 

Conf"ederación de Trabajadores de MCxico y electo su Secretario General Vicente Lombardo 

Tolrdano y sus integrantes de Ja mesa directiva· Juan GutiCrrcz. Fidel Ve18zquez. Carlos 

Samaniego, Pedro A. MoraJes. Francisco Zamora y M.iguel Angel Vclasco. 

Los estatutos de la CT~t. en su declaración de principios y objetivos de la Confcderacion y 

de sus 1acticas de lucha, expresaban que 

•El proletariado de MCxico luchará fundamentalmente por la abolición del re.(timcn 

capitalista._ que la guena imperialista y el fascismo significan terror y empeoramiento 

¡reneraJ de las condiciones de vida del proletariado Contra ellos luchara con 1odas sus 

fuerzas Tambien por ob1cner el pleno goce del derecho de huelga. de asociación sindical. de 

reunion y manifestación pública y el de propaganda escrita y verbaJ Por la reducción de la 

jornada de trabajo y la desocupación de los trabajadores Con1ra el servicio militar 

oblip1orio Contra todos los credos religiosos Preconiza como tactica de lucha el empleo 

de las amias del sindicalismo revolucionario. que consiste en Ja accion directa en sus 

disputas economieas con la clase capitalista. etc • { 1::' ' 

En el aniculo 20 de los estatutos. se e111:presa que la CT~t adopta como doctrina la lucha de 

clases. pues el lema de Ja Conícderacion es ·Por una sociedad sin clases·. que refleja una 

clara influencia de la doctrina Marxista 

1 =~c.T.M. LA CONSTTTUCION DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE J\..fEXJCO 
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Por su pane. el Gobierno no escatimó medios para que la CT1'.f lograse la dictadura sindicaJ. 

sin embargo. esta gran central obrera no logro la totalidad de Ja hegemonia buscada y no 

lograron anular a las organizaciones contrarias 

El primero de tn.ar%O de 1941. Viccn1e Lombardo Toledano renunció a la Sccre1aria General 

de Ja CTM y su Jugar fue ocupado por Fidel Vclil.zqucz. apoyado por Ja faccion comunista 

de esta confcder-ación En el ano de JQ40 era Presidente el Genera! 1'.fanuel Avila Camacho. 

hasta el ano de 1946 y luego el Licenciado Miguel AJeman ( 1946-195:? ), duran1c este 

decenio 1940-1950 en 1'.fe,Uco se vivieron imponantes acontecimientos con mo11\o'O del fin 

de la 2a Guerra Mundial En junio de J 94:!. fue finnado el Pacto de Unidad de los Obreros. 

suscrito por la CTl\f. la CROM. Ja CGT. el Sindicato Mexicano de Elcctnc1stas y Olras 

nuevas centrales obreras y campesinas 

El Congreso del Trabajo ( CT ). representa el Ultimo íntemo para unificar el movimiento 

obrero orsanizado de MeJtico. 5U f"onnacion es resultado de la fusion de las confederac1ones 

y los sindic.atos de industrias nacionales El CT. en general. ha SC"guido Ja onentac1on y la 

hnea polnica marcada por Ja CTl\.f de alianza con el Estado y desde luego. es un intento mas 

de orpaniz.acion promovida por el gobierno. con objeto de mantener el control del 

moVlmicnto obrero Fue fundado en el ai\o de 1966. durante el Gobierno de Gustavo D1az 

Ordaz 

Dentro de esta historia en Ja form.acion del sindie&Jismo obrero. surge el Frente Autentico 

del Trabajo ( FAT ). que dcmro de este panorama que estudiamos. resulta ser un 

panic:ipante cxtra.fto. tanto por Ja forma de sus ongenes. como por Ja manera en que ha 

manifestado su prcs.encia. representa una fomia de sindica.hsmo independiente que manifiesta 

au1onomia frente aJ Esl&do. aunque si denota su vincuJacion con partidos polnicos 
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Este frente autéruJco del Trabajo. nació con motivo de dos confüctos de hueJ~ uno de ellos 

en SahiJJo. CoahuiJa con Ja empresa Moto lslo y el otro en la Ciudad de l\.1e"tJCO. con la 

empresa Spicer. ambos en el periodo presidencial del Líe Luis Echeverna Alvarcz Por sus 

actividades sindicales. aprecio romper con sus Jigas eclesiastic..t1.s y coincide en ocasiones con 

Jos partidos politicos de izquierda. Su accion sindicaJ ha sido efieaz ) se ha onen1ado hacia 

el campo de la educación privada y publica. ejerce una clara cnuca del smd1ca.hsmo 

mediatizado y suele poner de manifiesto las deficiencias del sistema pohuco y la necesidad 

de devolver a Jos trabajadores el podef" adquisitivo. tan agredido )" destrozado por el Estado 

Aparentemente se ha preocupado por Ja fonnación sindical de sus din~en1es. qU1enes asisten 

a cursos de dirisencia sindical en el eJCtr.anjero 

Durarue el sobierno del Sr Carlos H.uik: Gonz.á.lcz en el Estado de Me,uco. na.cio Ja 

Conl"ederación de Trabajadores y Campesinos ( CTC ). quien impulsado ) apoyado por este 

@:Obernador. se dCM1ToUa esta Confederación, que ellos nusmos han denonunado 

sindicalismo nuevo. que aprovechando Ja escasa vida s1nd1e&J de esre Es1ado. han 

capii.Jiz;ado eua ausencia.. para conquistar conrra1os colecuvos en zonas tndustnaJes 

impon.ante$ y aprmiando trabajadores que les permiten 1ener fucna para conqU1slat eada 

vez mas indunrias abandonadas por 01.ras or11aniz.aciones smd1calcs Sus pnncipaJcs 

ramificaciones a.e encuentran en Jos Esuados de Hida1110. Querciaro. Puebla y TlaxcaJa. 

adem&s de su prinCJpaJ cenrro de operacion. el Es1ado de MeJUco 

Su •ex;to• como or¡taniza:cion sindae&J es indiscuriblc. si se IC' JUZ.!UJ des.de el pumo de vtSla 

de su crecimienro y movilización de c:onrin8Cfltes. san emb&r!to. se caracrenz;a por vt:nder • 

sus agnenüados. a cambio de grandes beneficios econom.icos de M.Js d1n11en1es. qU1enes 

olvidados de su escnci• tcleologica. se dedican • enriquecerse a cambio de olvidarse de los 

a,.uerniados • quienes deben su crecimiento Y rambicn.. Jos d1slmlt1Je su mcond1cional 

apoyo al sistema polilico. a cambio de recompensas econonucas y posiciones poluicas 
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Asi. hemos realizado una breve narracion de la fonnacion del moV1m1emo obrero mexicano 

y del sindicalismo en general. señalando las centrales obreras mas 1mponante~ en la historia 

de nuestro pais. en cuanto al volumen de sus &gTemiados De lodo ello debcmo!> concluir 

que la realidad social del sindicalismo mexicano es triste y defraudanle. al haberse oh.,dado 

de su cwncia social. la lucha y Ja defensa indiscutible de los derechos e intereses de los 

trabajadores. como su principal razón de ellcis1cnc1a y haberse transfomiado en s.u mas infame 

enemigo. en el instrumento de control. de improducfr~idad y de retraso en la 

industrialización y en el crecim.iento economico. llevando y orillando a sus •tutelados· a la 

m.iseria y dcj&ndolcs ol ... idados en el oceano de la i!,itnoranc1a. con",n•cndose en el pcol" 

enemigo de los trabajadores y en el mejor aliado de los or~anos poht1cos del poder y de los 

poseedores de los medios de producción ( empresa.nos. comcrc1amcs. etc 
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11.- SOCIOLOGIA DEL SINDICALISMO. 

El estudio y ana.Jisis sociológico del sindicalismo y del movirruen10 obrero en ticneral. por su 

complejidad. ambiguedad y subjetividad. est8. poco adelantado. sin embaTl!lo. ex.iste un 

interés c;:ada vez mayor por conocer el papel y funcionarruento de las organizac:ioncs 

sindic.ales. pese a lo arries8ado que puede resultar cualquier ensayo. estudio o simple anahsis 

sociológico de este tema. ya que no se puede hacer una dcscripcion funcionahsta de sus fines 

y motivaciones. tampoco podria estudiarse la acción síndtcal sobre la socieda.d. sin haber 

realiz.ado las relaciones entre dirigentes y agremiados. entre &@:TC'ITUados y no &(rrenuados. 

entre la organización sindica) en su conjunto y los patrones o empre-sanos ) entre unos y 

otros con el mundo politico Por ello resulta imponante tratar de superar la complejidad de 

au estudio. conociendo el nivel mas profundo de sus fines ) de MJ utilidad. pe-ro sm la pas1on 

que podria llevarnos paradójicamente a obstaculizar su estudio Pan1cndo de esta base. 

distinauirenK>s cinco puntos de viSla que corresponden a diversos aspcaos del movtmiento 

1 - Punto de vista Cicnetico - De5de este punto de vista loltlcarnente la pnmcra prelfUnta 

es la de su ori11en En este sentido el aspec1o histórico es 1mprcscmdible. pero debe 

anahz.anc: tambien las necesidades socaales a las que responde el movmucnto obreTo y el 

lu(l&l' que ha adquirido en la sociedad. para no atribuir su nacuruento y exuo a una tmap:en 

mas Toman11ca que objetiva o cientifica 

Asi. enconuarernos unánimemente que el movimiento obrero en ¡ieneraJ. consciente o 

inconscientemente se debe a seres excepcionales. a los apos1ole!. y man1re51 de la nueva re 

que pudieron reunir en torno de ellos a las masas de obreros, san que esto signifique una 

hennosa leyenda. por que ello seria simplificar extremadamente su tustoria Pero si debe 

destacarse su importancia en sociedades aristoc:raticas y costumbriSlas. en las que los ,., 



movim.ientos de rebeldía de las clases obreras rompian con el esquema 50ejaJ tradicional, 

impuesto ahora con motivo de la introducción de las fuerzas tecnolo!tJcas y economicas que 

explican exacta y totalmente que Ja acción sindical se da a travcs de una cadena de actos en 

serie que comprometen y revelan a si misma a Ja clase obrera 

Efectivamente. el movimiento obrero se debe al medio tecnoló(lico. nacio con la Revolucion 

Industrial y su desarrollo ha seguido diferentes fases median1e una correlacion tecnolo!Oca y 

movimiento obrero. pero tan1biCn se debe a otros tipos de medios que lo han formado. es10 

es. hechos huma.nos que se relacionan entre si. por ejemplo. la dcsapanc1on de patronos 

patriarcales y su sustitución por administradores impcnonales. la cxunoon casi completa dr 

la calificación profesional derivada de la anti~edad y Ja habilidad en el oficio y la faha dr 

comunicación entre patrono y obrero. podnan ser las causas es.encales. sm poder dCJar dr 

tornar en cuenta un hecho esencial. el movirnicnlo obrero no es una SJmple rcacc1on pasiva 

que pueda comprenderse por el an&lisis de las neccs.idades de los obreros ~ las razones de su 

descomcmo, si.no que tambicn. esta determinado. en gran mechda_ por una cuhura panicular, 

fruto de una lar,ga claboracion que SC' va .@:estando paralelamente con el desarrollo de las 

fuerzas productivas 

En reahdad, la vía de invcstipcion abiena por estas reflexiones sobre el oriM-cn del 

movimiento obrero es de la sociolo!Pa industrial en (lCOCTal Solo en la medida en que se 

hayan podido anali.zar los factores de todo tipo que cond1c1onan las acmudc~. los 

componarnianos individuales y colectivos de los asalariados y la manera en que estos 

reaccionan. se podnl responder verdaderamente • las cuestiones formulares en la perspectiva 

de los Por que En panicular. es indispenublc conocer el funcionamien10 del movimicn10 

obrero mismo. lo que este apona practicarncnte al obrero El estudio estructural y funCJonal 

no cubre. por supuesto. el estudio de las motivacione5. pero es susceptible de hacerlo 

propesar mucho mas que las discusiones que panen de ejemplos hts1oricos forzosatncnle 
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parciales, o de encuestas psicolOsicas que dan imponancia priviletuada al dominio de las 

actitudes individuales, en relacion con los componamientos colccfrvos 

2.- Punto de vista Estructural - En genenU. este punto de vista. interesa mas a los 

dirigentes sindicales y al pequcl\o numero de militantes alenas. capaces de comprender la 

técnica de los congresos y de las. elecciones Los autores y estudiosos del tema. se 

encuentran mas atraidos por el estudio de la ideolosia sindical u obrera. por las perspectivas 

sociales y politicas en las que se inscna el Mndicalismo y por el problema de sus relaciones 

con los patrones. que por los tipos de orsaniz.acion propia de los Mndicatos 

Sin embargo. y por el intercs de este traba10. no podemos dejar de observar el problema del 

desarrollo de la burocracia sindical. que constituye el pnncipal tema de d1s.cusion sobre la!. 

estructur&!'lo sindicales. de alh que se destaca en fonna panicular , la situacion moral de los 

funcionarios sindicales pennancntes )' MJ 1cndcneta natura1 a asimilarse a las clases 

econornicamentc que se caractenz.an por atesorar riquezas y a las clases pohticas y 

gubrrnarnen1aln. a tr•~ de un sistenia de pensamiento y accion evolucionista y cmp1rico. 

que (l~mcntc Pfe-tion& una idcologia 50Ctalista. igualitaria y reivmd1catona y 

paradoJ•c.unemc. por ouo lado los cuadros de sus din~cntes ostentan una p;ran cstabihdad 

cconornaca y pohuca " en ocasiones hasta cw.ccsivamane poderosos 

Cienittalmentc. uu Las. rq¡las fonnaJes y la ideolo1ua dcmOCTatica. se fonna. inevuablemcnte 

una casi• burocrataca. una ohprqu.1• que dispone en realidad del poder dentro del 

movinliento obrero y en realidad. otros problema.s de estructura condicionan la situacion y el 

p•pcl efectivo de toda burocracia sind1ca1 en el modo de organizadon obrera 

En u.na pen.pectiva libre. tan gnmdcs pnnc1pios de organiz.acion son posibles territorial. 

profesional e industrial Los sindicatos pueden •llfUP&TSC en cClula.s tcnitoriale!o. todos los 
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obreros de una misma localidad, o en Ululas profesionales, todos los obreros de un mismo 

oficio, o en celulas industriales. todos los obreros pertenecientes a la misma industria Desde 

luego. siempre se combinan diversos principios y los obreros de la misma industria. se 

agrupan en secciones loca1es. dentro de los cuales frecuentemente se encuentran grupos de 

oficio. Sin embar@.o. en genCTal estas tres fonnulas M! han sucedido en la historia del 

movimiento obrero 

Ahora bien.. sin pretender establecer es.quemas o formulas rigidas, podemos observar que la 

imponancia otorgada a los organos tenitorialcs es la señal de un movimiento joven e 

inestable. todavia sin responsabilidad en la vida de las empresas e incierto en su papel, 

influido por una idcolop.ia 1'evolucionaria. pero que sigue siendo vap.o Por el comnario la 

divisiOn profesional corresponde. por el contrario, a un movimiento que ya u~e tradiciones 

(una organizacion profesional tarda mucho TOAS en desarrollarse que una organización 

tenitorilll ). que ha adquirido 1'csponsabilidades, sino en \as empresas. al menos en la vida 

corporativa y que anima un conjunto de grupos paniculares. cada uno de los cuales se dirige 

a una c:ategona especial de obreros y finalmente. a la aristOCTacia de los obreros calificados 

Por ultimo. la division por industria, constituye el principio de organización mas extendido y 

corresponde tambien a la decadencia de los oficios tradicionales y de las fonna.s de actividad 

o labor anesanal Ha se~ido. aunque con retraso. el CTecimiemo de la lU&fldCS empres.as y 

de ta produccion en mas.a y hasta ahora la constituido el unlco medio del moVlmiento obrero, 

para luchar de i~al a ittUal con las grandes concentraciones de capital 

De esta manera. podemos decir que para comprender el aspecto estructural de los 

sindicatos, es preciso conocer el contexto sociocultural y cconomico en el que se des.arrolla. 

es decir. ~ necesario tener en cuenta. todos los elementos diversos que pueden intcrvc:nir 

panicipación de los sindicatos en la administración de las secciones locales y federación. 

condiciones de funcionamiento y sus medios de accion. asi como las posibilidades de control 
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sobre la orientación general de esta acción. Ja existencia y posibilidades de Cxito de una 

oposición.. alternativa en el poder de tendencias. fracciones o panidos distintos y finalmente. 

las relaciones generales entre sindicatos y dirigentes y entre sindicatos y el resto de Jos 

grupos de la sociedad en general. sin dejar de tornar en cuenta. que tambiCn debe analizarse 

el conjunto de factores externos que pueden contribuir a Ja constitución de uno u otro 

sistema de relaciones 

3.- El Punto de vista Funcional - Este punto de an&Jisis de Jos sindicatos ha quedado mas 

olvidado que el relativo a los aspectos jurídicos. económicos o pr&cticos. ya que tradicional 

y generalmente se ha estudiado el procedimiento de las negociaciones econonücas. pero 

nunca se ha abordado con detenirniento el papel humano del sindicato. tanto en la empresa 

como en la profesión. respecto de Jos patrones y de la org:aniz.acion jer&rquica de la fabrica y 

de Ja comunidad social obrera 

Desde luq¡to. la funciOn esencial de los sindicatos es la rteti:ociación colectiva. es decir. la 

discusion de Jos saJarios. de las condiciones de trabajo y eventualmente cualquier problema 

que pueda relacionarse con estos Sin cmb&Tgo. esta funcion no esta claramente aceptada en 

todas panes donde exista vida sindica.I. los movimientos obreros de los diferentes pa1scs no 

han llq¡r;ado a reconocer al mismo tiempo su car8.ctcr esencial y esta esencia en algunos 

paises se ta. impuesto a aravCs del tiempo. no obstante. que por el contrario haya ido 

quedando en el olvido a traves del tiempo 

En los inicios de los movimientos obreros. generalmente. se aprecia como objetivo 

inmediato y comUn.. Ja lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo de los atUcmiados 

y se observa tambiCn. Ja huelga como el medio de acción directa Sin embargo. el frae&SO 

casi general de estas tendencias ha conducido rapidamcn1e a una apreciacion mas mesurada 

de los objetivos posibles denuo del marco del sindicalismo. que ha ido adquiriendo un pleno 
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desarrollo orientado hacia un sistema de negociaciones colcc11 ... ·a!i. Que consrnuve. a fin de 

cuentas. el medio de acción mas elaborado del que dispone el mo,,m1cn1 o obrero. que se ha 

ido desarrollando paulatina y empiricamente en cond1c1ones d1fCTcn1es.. s.e~n el pais o la 

M>Ciedad de que se trate. sin olvidar que esta limitacion ~cncral de elaborar convcruos 

colectivos entre patrones y sindicatos. tiene inmersos dos aspectos de la aC11,,dad sindical la 

administración cotidiana de Jos convenios colectivos por los dclc¡r.ados s1nd1cales ~ por otra.. 

las relaciones con los poderes püblicos y la r~prcscntacion de los 1meres.es de los 

trabajadores en el plano nacional 

Desde luego. que el campo que se aborda en las neiz.oc1ac1oncs. es o puede ser diferente. no 

sólo de acuerdo al pais de que se trate. si no tamb1cn dependiendo de las ramas 

profesionales. o de las empresas. o de las z.onas geogrilfi~ de las que se trate 

Ahora bien, desde cualquier punto de vista.. no podemos dCJar a un lado a 14 relaoon que 

existe entre los sindu:atos frente • los poderes pübhcos y en la sociedad. ya que ca.si ~empre 

las confcderaci~ &1u.rnen la reprcscntacion 8encTal de los trabajador~ Y esta funaon ha 

tomado cada. ve1 rnavor unponanaa.. casi en todos los paJScs En todb pann. los 

represeniamn die- a.,. orpnu.acioncs sind1ealcs son invitados o 5C' mvolucran para CJC.prcsar 

su punto dr vsaa en orparusrnos consuhivos cuya influencia.. en ocasiones resulta 

conudcrablc. al rn.asmo tiempo constituyen grupos de prcsion i.mponamcs en lo~ 

parlamento~. pan1dos pohucos. cong;rcsos y en los •ob1emos. mcluso. una (lran panc de las 

centrales smd1cales se dedica por completo a este tipo de acu ... -idade5. poi meas 

4 - El Punto de vista ldeolo(tiCO - Este punto de vista ha sido sobresumado durante 

mucho tiempo y sigue siCndolo en los estudios relativos al movimiento obrero Se ha tendido 

demasiado a pensar que la convicción era el motor de toda accion y que bastaba conocer la 

fil0906a del movimiento obrero pan poder prcdcclr en que sentido pro(lrcs.&na 
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El estudio de la idcologia sindical resultara poco fructuoso mientras no vaya hp.ado el 

estudio de Ja acción sindical en el nivel practico. Mucho mas aun que los componam1en1os 

individuales los componarnicntos colectivos, pueden estar mu~· alejados de las op1mones y 

mas aun de las actitudes bastanle profundas de las personas que actuan En el caso 

panicular de los movimientos obreros. interviene un nuevo factor de defonnacion. la 

distancia entre los dirigentes que tienen el monopolio de la exprcsion ofic1aJ y la gran masa 

de los miembros que Jos si8Ue. seneralmcnte por razones bastante ajenas a su filosofia Sm 

embarso. esto no impide que la ideologia ten(la una imponancia considerable en un 

movimiento que pone en cuestión los fundaJncmos mismos de la orf.tanLZ.acion ~aJ 

Ciertamente, Jos sindicatos no son mov1micn1os de idc.as. J>C'fO no han podado des.arroll&Tse 

sino utilizando annas ideológicas Si se trata de comprender el papel que han desempeñado 

o si se les sitUa en su conte>eto. el estudio de las ideolo~1as contribuve ciertamente a 

comprender su acción 

A este respecto, la primera observación que se impone es que todos los movimientos 

obreros en paises desarrollados o subdesaJTollados, han come11.ZAdo con un periodo de 

idcolo8Ja revolucionaria.. no obstante. que las formas m.ismas de ideolo!Oa hayan podido 

variar Pueden distintNirsc tendencias opuestas. anarquistas y estaustas. pueden encontrarse 

f'aa80S conservadores de apeso al pasado. un mito de retomo a la Edad de Oro baJo una 

apariencia progresista. pero esas diferencias idcoJó(licas son 1an •cccsorias. frente a lo 

esencial. la violan• impugna.cien del orden establecido y I• esperanza lf!?U&lmente VIOienta.. 

de tran5fonnar inmedi•tamen1e el mundo o la sociedad 

En el desarrollo del sindicalismo. se encuentran diversos periodos de este lipa. mucho 

menos marcados. pero que conservan netamente las misrna.s caractcns11c:as rcvolucionanas 

Esos periodos corresponden a las crisis sociales gracias a las cuales las organizaciones 

sindicales han podido imponerse en la sociedad Fuera de estos periodos de cnsis. la 
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ideologia revolucionaria subsiste. en una f'onna convencional y sin ejercer innuencia real 

sobre las masas. mientras que se desarrollan ideologias de tipo refomústa Debe observarse 

un fenómeno muy interesante: en las sociedades mas evolucionadas y en funcion del exilo 

mismo de las oraanizacioncs sindicales. un debilitamiento general. aun en epocas de crisis. 

del aspecto revolucionario de la &deolojJ.ia sindicalista. pero aJ mismo tiempo su persis1encia 

en las organi.z.aciones que parecen mejor integradas aJ orden pohtico y SOCJal establecido 

La introducción del sindicalismo implicó un choque de las relaciones e>os1cn1es y semejante 

impacto supuso. en las condiciones culrurales de las sociedades. una ideolo(tJa 

revolucionaria Una vez instalado el sindicalismo. aceptado. rcconoodo por Ja M>C•edad 

81obal. empuja a sus miembros a panicipar a través de el. en Ja organizacion sociaJ y los li(la 

de esa manera al orden establecido Esto deberla conducir rapidamerne a Ja desaparicion de 

la tendencia revolucionaria y efectivamente Ja dcbiJita. pero no deja de persistir Es10 es 

porque el movimiento obrero no se define solo en relación con las instituciones y la fonna de 

i. sociedad~ tiene como c.aracteristica la agnipación de hombres que. en el trabajo mismo. es 

decir. en la actividad mas central de Ja ex.istencia.. se encuen1ran en una si1uacion 

subordinac:bi y 1ienden en consecuencia a impugn.v de manera pcnnanente el orden social 

que impone eu subordinación. Asi. la lucha por mejorar Ja rcmuneracion y las condiciones 

senerales de trabajo, no pueden separarse de esta fundamen1al impu(lflacion Esto. da buena 

conciencia aJ represcrnante obrero. obliga aJ patrono a mantenerse a la defensiva y ofrece al 

dirisen1e sindic.aJ el arma de Ja que se sirve contra los patrones, que desde luqto. puede 

usarla con un sentido mas revolucionario o mas refonnista.. pero en el fondo es en si rrusma 

una ambigua. 

A modo de conclusión scnCrica sobre este aspecto. podemos decir. que en el caso del 

rnovimien10 obrero. puede pensarse que el tipo de 1ensión refonna-revolucion varia mucho 

de pa.is a pais y que ese rasso cultural cons1iruye uno de los factores esenciales. si no de Ja 
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naturaleza.. al menos de la importancia de las posiciones ideolo¡ticas En los paises 

anglosajones y nórdicos y en los desarrollados en general. es donde lti d1s1ancias sociales 

son relativamente pequei\as y en donde los sindicatos han obienido un dnecho de 

panicipación considerable en la vida social ( aspectos que eslan hitados cnuc si ). la tension 

fundamental se reduce y tiende a disminuir. las oposiciones ideolop.icas.. en consecuencia. 

son poco acusadas y la ideologia pierde en senenU impon.ancia En los pa.1ses latinos o 

subdesarTollados. en donde las distancias sociales son muy grandes y en donde los sindicatos 

no han podido imponcT su panicipació~ la tensión refonna-revolucion si(IUe siendo 

considerable. las oposiciones ideolóJPcas son o debcrian ser V1olcn1as y ha'.\' d1vis.ion entre los 

grupos que las profesan y la ineslabilidad de los hombres y las ideas es considerable 
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111.- REGULACION .JURIDICA DEL SINDICALISMO EN LA LEGISLACION 

MEXICANA. 

Para el desenvolvimiento de este trabajo y con objeto de complementar el tema principal. 

nos concretaremos Unicamente en esta pane a enunciar el marco jurídico o de le~alidad de 

los preceptos que le dan vida en la legislación mexicana., tanto en el rango constitucional. 

como en el de su Ley reglamentaria. 

En este sentido. observamos que el articulo 9o. de la Constitucion Pohtica de los Estados 

Unidos Mexicanos, textualmente dice 

-An 9o - No se podrá coartar el derecho de asociarse o reurursc pacificamente con 

cualquier objeto licito, pero sólamcnte los ciudadanos de la RcpUbhca podran hacerlo para 

tomar parte en los asuntos politicos del pais Ninguna reunión armada tiene derecho a 

deliberar 

No se CC\nsiderani. ilegal. y no podrá ser disuelta.. una asamblea o rcunion que ten(la por 

objeto hacer una petición o presentar una protesta por algUn acto a una autoridad. sino se 

profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u 

oblitwrl• a resolver en el sentido que se desee ~· 

A.si mismo. observamos que el articulo l :?3 de la Constitucion Poht1ca de los Es1ados 

Unidos Mex.ic.anos. apanado .. A ... fraccion XVI. textualmente sei\ala 

•XVJ - Tanto los obreros como los empresarios tendr&n derecho para coligarse en 

defenu de sus respectivos intercKs. fonnando sindicatos. asociaciones profesionales. 

etc• 
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Por su pane. eJ Titulo Séptimo de Ja Ley Federal del Trabajo. Cap11uJo J. an1culos 354 y 

355 y CapituJo 11. aniculos 356 al 385. reglameman la d1spos1cion constitucional y ~ 

encargan de definir a Ja COALJCJON (aniculos 354 y 355). a Jos sindicaros taniculo 356). 

sus alcances. sus derechos y obligaciones. su clasiticacion. sus rcquis11os de constitucion y 

resistro y las autoridades competemes en Ja materia.. su representatividad y su d1solucion 

De esta manera Ja Ley Federal del Trabajo establece 

"Articulo 354 - La Ley reconoce Ja libenad de coal1cion de rrabaJ•dores ~ parrones· 

"Aniculo 355 - Coalición es el acuerdo temporal de un !lrlJ?O de trab•Jadores o de 

patrones para Ja def"cnsa de sus inrereses comunes " 

"Articulo 356 - Sindicato es Ja asociación de trabaJadorcs o parrones. constituida para el 

estudio. mejoramiento y def"ensa de sus respectivos intereses • 

•Aniculo 357 - Los trabajadores y los patrones uenen el derecho de consmu1r sindicatos. 

sin necesidad de autori.zacion previa "' 

""Aniculo 358 - A nadie se le puede obh{Ull" a formar pane de un smdu:.ato o a no formar 

parte de el 

Cualquier estipulacion que establezca muJta convencional en e.aso de separacion del 

sindica10 o que desvinUe de aJgUn modo la disposicion contenida en el parra.fo an1erior. se 

1cndra por no puesta " 
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.. Aniculo 359 - Los sindicaros tienen derecho a redactar sus es1atu1os y reglamentos. 

elegir libremen1e a sus represcntanles. organizar su adminis1racion y sus aC1i\.--idadcs y 

formular sus prognunas de acción."' 

•Aniculo 360 - Los sindicaros de trabajadores pueden ser 

J. Gremiales. Jos fonnados por trabajadores de una nusma profesion. oficio o 

especialidad, 

JI.- De empres.a., los fonnados por trabajadores que presten SU!. SC'r'V1C10 en una misma 

empresa. 

IJJ - JnduS1riales. Jos fbnnados por trabajadores que pres1cn sus scn.-.c1os en do!> o mas 

empresas de la misma rama industrial. 

JV_- Nacionales de Industria. los fonnados por 1rabajadorcs que presten sus scrvu:1os en 

una o varias empresas de la misma rain. industrial. instaladas en dos o mas empresas de la 

misma rama industrial. instaladas en dos o mas Entidades Federativas. y 

V - De oficios varios. los f"onnados por trabajadores de d1verJ.a.5. profesiones Estos 

sindicatos solo podran consutuirsc cuando en el mumc1pio de que s.c trate. el numero de 

trabajadores de una misma prof"csión IC8 menor de vcin1e "' 

• Aniculo 361 - Los sindic.a1os de patrones pueden ser 

J Los fonnados por patrones de una o varias ramas de aC1ividadcs. y 

JI. Nacionales. Jos fonnados por patrones de una o varias rama!> de aC11\.-"1dades de distintas 

Entidades Federativas "' 

• Aniculo 362 - Pueden formar pan e de Jos sindicato!> los trabajadores mayores de 

catorce ai\os "' 

'"" 
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"Articulo 363 - No pueden ingresar en Jos sindicatos de los demis trabajadores. los 

trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podran determinar Ja condición y 

Jos derechos de sus nt.iembros. que !tCaJl promovidos a un puesto de confianza " 

•Articulo 364 - Los sindicatos debcr&n constituirse con veinte uaba1adores en servicio 

activo o con tres patrones por lo RlCflos Para la dctenninacion del numero nunimo de 

trabajadores. se tomaran en consideración aquellos cuya relacion de trabajo hubiese sido 

rescindida o dada por tenninada dentro del periodo comprendido entre los treinta d1as 

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del smdicato y en la que se 

01orgue este • 

•Articulo 365 - Los sindicatos deben re(listrarsc en la SCCt"etaria del Trabajo y Previsión 

Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliacion y Arl>itraje en los 

de competencia local. o cuyo efeao rem.itiran por duplicado 

1 Copia autorizada del acta de asamblea constitutiva. 

11 Una lista con el numero. nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y 

donticilio de los patrones.. empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. 

111 Copia au1oriz.ada de los estatutos. y 

IV Copaa autonzada del acta de la asamblea en que se hubiese elC(rido la directn.-a 

Los documentos a que a.e refierrn las fracciones anteriores seran autorizadas por et 

Secretario Ciencral. el de Or[l&Rizacion y el de Actas. salvo lo dispuesto en los estatutos .. 

"'Articulo 366 - El registro podra negarse Unicamen1e 

l. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el aniculo 356. 

11. Si no se constituyo con el numero de ntiembros fijado en el aniculo 364. y 

111. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el articulo an1erior 
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Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos. nin~na de 

Jas autoridades correspondientes podr8 negarlo 

Si la autoridad ante la que se presento la solicitud de registro. no resueh•e dentro de un 

termino de sesenta dias. los solicitantes podriln requerirla para que dicte rcsolucion. y si no 

Jo hace dentro de los tres dias siguientes a la prcsentacion de la sohcitud. se tendra por 

hecho el registro para todos los efectos legales. quedando obligada la autondad. dentro de 

los tres dias siguientes. • eKpedir la constancia respectiva 

•Aniculo 367 - La Secretaria del Trabajo y Prevision Soc1aJ. una "·c.z que haya re¡tlstrado 

un sindicato. enviara copia de la resolucion a la Junta Federal de Concihacion y Arbnraje • 

"'Aniculo 368 - El registro del Sindicato y de su directiva. otor!tado por la Sccretana del 

Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de Concihac1on ) Arb1tr&JC. produce 

efectos ame todas las autoridades • 

"'Aniculo 369 - El registro del Sindicato podra cancelarse urucameruc 

1 En caso de disolución 

lJ Por dejar de tener los requisitos lcgales 

La Junta de Conciliación y Arbitraje resolver& acerca de Ja cancclacion del rc~1stro 

"'Aniculo 370 - Los sindicatos no estan sujetos a d1solucion. suspens1on o cancelac1on de 

su ~stro. por via administrativa '" 

"'Aniculo 371 - Los estatutos de los sindicatos contendran 

1. Denominación que le distinga de los dentas. 

11. Domicilio 

111 Objeto. 
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IV. Duración: Fahando esta disposición se entendera constituido el sind1ca10 por tiempo 

indeterminado 

V. Condiciones de Admision de miembros~ 

VJ. Obligaciones y derechos de los asociados. 

VJJ_ Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones di~1phnana!. En Jos casos 

de expulsión se obseJV.,...n nonna.s siguientes 

a) La asamblea de trabajadores se reunir& para el solo efecto de conocer la cxpulsion 

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones. el proced1m1cnto de e"tpulsion 

se llevara a cabo ante la asamblea de la !.eCcion correspondiente. pero el acuerdo de 

expulsión debera someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones 

que integren el sindicato 

e) El trabajador afectado sera oído en dcfcns.a.. de confonn1dad con la!o d1spos1c1ones 

contenidas en los estatutos 

d) La asamblea conocera de las pruebas que sirvan de base al proced1m1cn10 '\." de las que 

ofrezca el afcct.ado 

e) Los trabajadores no podran hacerse representar ni emitir $U vo10 por cs.cnto 

f) La Clltpulsion debcra ser aprobada por rnayona de las dos tercera?. pane!o del total de lo!!> 

miembros del Sindicato 

8) La expulsio."'I solo podra decretarse po,- los caso!. exprcsamcnrc cons1~nados en los 

estatutos. debidarnanc comprobados y exactamente aplicables al caso. 

VJll - Forma de convocar a asamblea.. epoca de celebrac1on de las. oTdmanas y quorum 

requerido para aesionar. En el caso de que la din~ctiva no convoque oponunamente a las 

asambleas previstas en los estatutos. los trabajadores que rcpTesentan el 1TC1nta y tres por 

ciento del 101al de los núembTos del sindicato o de la scccion. poT lo menos. podran sohcuar 

de la directiva que con\l'oquc a la asamblea. y si no lo hace dentro de un temuno de diez 

dias., pociran los solicitantes hacer la con\l'ocatoria.. en cuyo caso. para que la asamblea pueda ,.,., 



sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran Jas dos terceras panes del roraJ 

de Jos miembros deJ sindicato o de Ja sección 

Las ~luciones deberán adoptarse por eJ cincuen1a y uno por cremo del 101aJ de los 

nliembros del sindicato o de la sección. por Jo menos. 

IX.- Procedimienlo para la elección de la directiva y numero de sus m1rmbros. 

X - Periodo de duración de Ja directiva~ 

XI.- Normas para Ja adm.inis1ración. adquisición y disposicion de los bren~. patrimonio 

deJ sindica10. 

XII-- Forma de pa,go y monto de Ja.s asotas sindicales, 

Xlll - Epoca de presenracion de cuentas. 

XJV - Normas para Ja liquidación del patrimonio sindical. } 

XV - Las dern.u normas que apruebe Ja asamblc=a 

'"Articulo 372 - No pod.ran formar parte de Ja directiva de Jos srndu;a1os 

1 Los trab8jadores menores de dieciseis anos. y 

JI. Los CtRranjeros .. 

•Articulo 373 - La directiva de los sjndicatos debe rendir a la asamblea cada seis mese~. 

por lo nwnos. cuenta completa y detaJladll de la administracion del parnmonio sindu:aJ Esta 

obl1gacion non dispensable .. 

•Articulo 374 - Los sindicaros legalmente cons1i1uidos son pc-rsona5. morales )' tienen 

cmpacidad para 

J Adquirir bienes muebles, 

11 Adquirir los bienes inmuebles dcslinados inmediara y din:cramenre aJ objeto de su 

insiitueión. y 

200 



111. Defender ame todas las autoridades sus derechos ) ejercnar las acciones 

correspondientes " 

• Aniculo 375 - Los sindicatos representan a sus m.iembros en la defensa de sus derechos 

individuales que les correspondan. sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o 

intervenir directamente, cesando entonces. a petición del trabajador. la intervención del 

sindicato." 

•Articulo 376 - La represcntaeion del s1nd1ca10 se tjercera por su SCCTetano ttcneral o por 

la persona que desi~e w directiva. .a.lvo d1spos1cion especial de los estatutos 

Los miembros de Ja dncctiva que sean K"p&rados por el patron o que se separen por 

causa imputable a este. conunuaran qereicndo sus funciones s.a11o·o lo que dispon~an los 

estatutos· 

•Articulo 377 - Son obhpClones. de los smdicatos 

1 Proporcionar los mfonnes que les proporcionen las autoridades del trabaJo. siempre 

q&.M: .e refieran e&dus.nrarnente a su actuac:ion como s1nd1ca1os. 

11 - Cornuruc:ar a la au1ondad ante la que es1en rctt1stTados. dentro de un ternuno de diez 

~ to.. cambie» dr su directiva y las modificaciones de los estatutos. acompañando por 

dupl.cado cope.a au1onzacb de las actas respectivas. ) 

111 lnfonnar a la m.tSft\8 autond&d cada tres meses. por lo menos. de las altas y bajas de 

sus nuernbros .. 

"'Articulo 378 - Queda prohibido a los sindicatos 

1. lnterverur en asuntos religiosos. ) 

11. Ejercer la profesion de comerciantes con ammo de lucro • 
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.. Aniculo 379.- Los sindicatos de disolvcnin. 

1 Por el voto de las dos terceras panes de los miembros quC' la mt~cn. y 

11. Por tran.scunir el tennino fijado en los estatutos "' 

•Aniculo 380 - En caso de disolución del sindicato. el acuvo se aphcara en la fonna. que 

detenninen sus estatutos A falta de disposicion expresa. pasara a la Fcderac1on o 

ConfederaciOn a la que pcnenczca y si no existen. aJ Instituto Me:it1cano del Se~ro Social .. 

'"Aniculo 381 - Los sindicatos pueden formar Fedcrac10~ o Confedcrac1ona. las que se 

Rgir&n por las dtsposiciones de este capitulo. en lo que sean aplicables. -

• Aniculo 38::! - Los miembros de las federaciones o confederaciones podran retiran.e. de 

ellas. en cualquier tiempo. aunque exista pacto en contrario -

•AnicuJo 383 - Los estatulos de las federaciones y confederaaon~. mdrpend1entemente 

de los requisitos aplicables del anicuJo 371. contcndran 

1 Dcnominacaon y donUcilio y los de aus miembros const11uventes. 

11 Condiciones de adhesión de nuevos miembros. y 

111 Fonna en que sus miembros estaran representados en la directiva y en las as.ambleas .. 

•Articulo 38-oi - Las federaciones y confederaciones deben rCi!t1Strarsc ante la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social .. 

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el parrafo final del 

aniculo 366 -

•Aniculo 385 - Para los efectos del aniculo anterior. las federaciones,. confederaciones 

remitir&n por duplicado 
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l. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

11 Una lista con la dcnommación y domicilio de sus miembros; 

111. Copia autorizada de los estatutos. y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya elegido la directiva 

La documentación se autorizara de conformidad con lo dispuesto en el p&rnúo final del 

articulo 365 " 

De esta manera queda regulado el aspecto sindica) en la legislación mexicana.. que como 

ya he comentado, el unico propósito de este trabajo. es el de mencionar su ubicacion y 

contenido dentro del derecho adjetivo y sustantivo en la legislación vigente, por lo que no 

nos hemos detenido a realiz.ar análisis alguno 
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IV.- LOS SINDICATOS V EL DESARROLLO ECONOMICO l" SOCIAL. 

El movimiento obrero no es tan sólo un producto de Ja sociedad donde 5C' dcsarroU~ 

producto cuyas dctcnninantcs pueden advenirse en dctaJlc es tambicn un apone ori[rinaJ. en 

una fuerza que a su vez. actUa sobre la sociedad Menos aun que para C"ualquicr otra 

instiaución social. al estudiar el Sindicalismo no puede abstraerse su aspecto motor. su 

im.s;en de libcnad creadora Si se Je examina bajo este aspecto. se perciben pronto las 

enonncs diferencias que pueden cx.istir entre las sociedades industnaJcs y los patses 

subdesarrollados y aun entre las grandes naciones occidentales En c.mda una de ellas. el 

papel de los sindicatos en la sociedad. su modo de adaptacion al orden social y su 

posibilidad de influirlo son c"1rcmadamen1c dif"crentcs En esta perspectiva. pueden 

distinguirse. cinco 8randes tipos de movunicnto obrtto los movtmicnlos obreros de 

América del Nonc. los de ln{daterra y los paises escandinavos. los de la Europa Latina. Jos 

de los pa.ascs subdesarrollados y los de la Europa Oriental 

En los E.aados Unidos. los smd1catos cstan profundamente li!{ados e inteFrados a Ja Vida 

social. no ao&o en el orden pohtico oficial. sino tarnbicn en la vida de las empresas y. en 

tteneraJ. ck la .. .,dai de lo:. ncttocios Son una fucr.r.m reconocida en todos los sectores de Ja 

IOClcd.Ad. cn ocawoncs cnucados de manera vaolenta. pero sin que las relaciones que 

ao.atenen con ello~ puedan ser modificadas substanc1almen1e La escasa influencia de la Ley 

Taft-Hanle,. aobt'r las relaciones industriales. ha sido prueba de que ya paso el trcmpo en 

que tcnaan quC' luchar para imponerse a Ja sociedad que se les reconociera un lu!lar Muy 

inteiuados a la or.(lanización social. descmpci\an aJ rrusmo tiempo un papel imquador muy 

caracterizado respecto de la masa obrera. canahzando sus aspiraciones en las vias moderadas 

y f"onnalistas del procedimiento pantario. ~rando (en Jos niveles mas vanados), su 

panicipación en rodas las instiruciones palmeas y sociales. luchando por una promoc:iOn del 

t~o colecriva y pacificamcnte Los resuhados no deben sobrecsrimMsc La dificultad de 

20.. 



la panicipacion dentro de los sindicatos mismos no pcnn1te &SC!fUrar posibihdadcs de 

explosión y de desarrollo a una minoria de militantes Sin cmbaritº· esta e'lltpresion ex.is1c y 

en todo caso. es libre y permite a la sociedad en su conJunlo. benefic1arsr de un apone 

dinarnico y original En la vida de las cmprcsa.s. los sindicatos 5oe han hecho cada vez mas 

insustituibles Son los directores comisionados para todo lo relativo al desconu:nto ) 

capaces no solo de infonnar a la empresa sobre su contenido. su extcnsion ) su~ razones. 

sino de superir soluciones. ayudar a aplicarlas y sobre todo. rcsol .... er dentro de la comunidad 

obrera los innumerables conflictos que presenten Los resultados de semejante acc1on son 

sensibles en las grandes ciudades como Dctroit hace 3 5 anos. ciudad ,.,olcnta. ait1tada por 

una población obrera inestable. despucs del ex.ita del sindicato de trabaJadore~ de la mdustna 

automotriz.. gran poblacion disciphnada. estabihzada. donde el sentido cw1co de la!> mas.a!. 

obreras. esta profundamente desarrollado l 1Zt> 1 

EstA simb1os1s industria-sindicatos no constituye sino el aspecto mas pas1'li.o del papel del 

movimiento obrero Esto no es solo. en efecto. una pieza imponan1e del cquilibno soc1aJ. 

tamb1en e,erce una acaon muy IC"f'ISible sobre la evolucion de ese equihbno En Estados 

L'ru~. as acaon M' ~erce por dos caminos muy dtfCTentcs y sin embarflo. estrechamente 

emrclal~ pw una pene. en el sistema que se ha llamado .. smd1ca.hsmo de nC!locaos"" '.\-

•srnd1c;a11uno de rnrrcado- '.V por otra pane. como Orflantz.acion de pres.ion social Durante 

mucho ltanpo. hasta la Ap&nCIOn del C ) Q (C°On[UCSO de 1.u 0rf.l&n1Z&C10nes. lndusln&les). 

prrvalcao el Mnd1cahsrno de ncttocios Los und1c.atos se consideraban s1mplemcntc como 

coaJ1c1ones de vendedores de la fuerza de trabajo que se esforzaban por- tener el mC)or 

precio en el mercado Esta concepción pur-arncntc economica era. por supuesto. 1conca aun 

en esa epoca. el sindicalismo de negocios no pod1a vivir sino sostenido por una s.ohdandad y 

una ideolo(tia no ccononUcas Una presion de este tipo se e1crce todavia ahora ~ uene sus 

l:t>FRIEDMAN GEORGES " NAVJLLE PIERRE TRATADO DE SOCIOLOGIA DEL TR.A.BAJO T 1 
F.C.E. MEXICO 1%5. PAG- 113 
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consecuencias importantes. No solo ha logTado modificar, en favor de los asalariados, la 

distribución del ingreso nacional, sino tarnbiCn, ha contribuido mucho a acelerar la 

concentración de las empresas, a regularizar y estabilizar las ramas de la industria mas 

competitivas Por Ultimo, ha dado indirectamente al trabajador una seguridad economica que 

ha facilitado su integración. 

En el C.l.O. (Congreso de las Organizaciones Industriales) de los primeros anos al 

sin'4ºcalismo noncamcricano se ha manifestado mejor como mo,.;miento social. su !tr&n 

Cx.ito. tras algunos meses de conmociones revolucionarias. fue la introducción. en todas las 

gTandes empresas. de delegados obreros y del procedimiento de resolucion de los conflicto~ 

de trabajo. Este resultado espectacular no prevaleció, aparentemente. aun en las 

federaciones C.l.O Pero el impulso del movimiento social no se detuvo las primeras 

fonnas de dcmoaacia obrera contenidas en los contratos colectivos todavia muy vagos en 

los al\os treintas. se desarrollaron y siguen hacícndolo Su presión conduce a tos sindicatos 

a introducir en sus programas de reivindicación muchos aspectos (derecho de antiguedad. 

promociones. vacactoncs. seguridad social). que no tienen nada que vCT con los objetivos 

clasicos Existe allí un factor de nansfonnación social poco aparente. pero muy fucne. que 

ha suscitado como respuesta del movimiento patronal las l""elaciones humanas No puede 

dejar de O\&nifestarsc cuando los prot.rresos -rea.les aponados por esas nuevas tCcnicas hayan 

sido asimilados Si 9iC quiere caracterizarla de manct'a general. la acción del movimiento 

obrel""o en este campo inclina a una panicipacion cada vez n'&ayor de los asalariados en la 

gcstion de los problemas que plantean las relaciones de los hombres dentro de las empresas 

No se trata de una materia trivial, sino de uno de los aspectos mas imponantes del sistema 

de funciones y status que constituye una cuhul""a Su transfonnación gradual. una vez 

aceptado el principio mismo de la representación obrero independiente. constituye en un país 

como los Estados Unidos uno de los motores de la evolución social l irt l 

1 ~IBIDEM. PAG. 117. 
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En Ja Europa Septentrional, en Jos paises escandinavos e lnglalerra. el sindicalismo prcserua 

cieno numero de caracteres idCnaicos a los que hemos analizado en los Estados Unidos Se 

trata de un sindicalismo bien integrado y que aJ mismo tiempo tiene un papel inte{tTado que 

aun asi presenta una panicularidad imponante no esta plcnanlente integrado al orden 

econónúco y técnico de i. producción. su papel integrador lo desempci\a sobre iodo a travCs 

de Ja acción politica El orden tecnico y económico. por una pane. y el orden social y 

politico. por Ja 01ra. se encuentran bastante bien separados Sólo en la cima, mediante el 

con1rol directo o indirecto del apara10 del E$1ado, el movimiento obr~ro puede hacer 01r y 

prevalecer sus opiniones Sin embargo, el resultado es que la intesracion de Jos 1rabajadores 

no se hace en la fabrica.. sino fuera de ella. en la comunidad 1emtorial y pac1as a la 

mediacion de los panidos pohticos obreros No obstante. esos panidos son controlados y 

financiados por los sindica1os que duplican así su prcsion cconomica. al estilo del 

sindicalismo de mercado, por una presión de tipo de movimiemo sociaJ en el campo poht1co 

La consecuencia de esa situación es naturalmente el papel mayor que debe ju(tat' la idcololtJa. 

un ·estilo de intervención mas estatal, asq.rurandosc los m.ismos resullados concretos por 

decisiones ttUberna.mentales y adnúnistrativas mas que por una presión obrera directa y una 

transaccion entre diri8entes economices de las empresas y reprcscntanles sindicaJes Todo 

pro(Ueso debe pa.s.ar por la medi•cion del orden pohlico Con frecuencia el sistema es mas 

eficaz (por ejemplo en la Se!tlJrida.d SociaJ). pero mas pesado y menos susceptible de 

renovacion rap1da Es1e sistema de se encuentra mas desannado que el movinuento 

noneamcricano para suscilar la panicipacion de los miembros. puesto que no dispone del 

mismo relrvo de or(Eanos funcionales democralicos o relauvamcn1e democraticos Quiz..8 

este es el fenorneno fucne para cualquier nueva transfonnacion social significativa La 

oposición sensible, aun en los medios obreros. a toda exicnsion del aparato burocratico del 

Estado se debe probablemente a la falta de posibilidad de iniciativa y de elltpresion de los 

obreros en la vida diaria 
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En Jos países Jatinos, Francia. Italia y Espai\a. se encuentra Ja misma importancia 

fundamental de la mediación politica. pero en un clima en el que el sindicahsmo es mal 

aceplado por las fuerzas econórrúcas. no puede d~sempci\ar el mismo papel integrador quC' 

rn JftlJ,lalerTa o Estados Unidos Hay un profundo abismo enrrc el orden social real. fundado 

en reJ.aciones hunaanas aun muy aristocratica.s y 'ª reivind•cacion obrera. que penetra 

frecuenternerne en el orden politico, pero de manera mucho mas conYencsonaJ que real La 

ideologia revolucionaria. en consecuencia Si8lJe siendo predom.inanres y no parece que 

pueda haber una verdadera tnansfonnación social, fuera de un periodo de cns1s social 

Francia. es veTdad. no puede compararse rn este punto con haJia. ni sobre rodo con Espai\a 

ya ha conocido una crisis profunda en J 936 y se acerca en ciertos aspecto~ a los paises dC' 

Europa SepremrionaJ Pero no ha pasado. de cualquier manera. el cabo de la accp1acion del 

movimiento obrero y de una integracion razonable de Ja clase obrera a la soc•edad gfobaJ 

El dft&ITollo espeaacular de tas orll&1liuciones síndica.les en Jos paises subdesarrollados 

eiüsirili muchos comentarios y a este respecto no ob!of':Na como uno de los elementos 

esenciales el hecho de que la clase obrera es minona muy baja frcmc a Ja mas.a campesina. 

ar~ y abandonada.. sítuación que por cieno tiende a cambiar cspeciaJmcnlC' rapido en 

esta uhilna decada del si!llo En es1e sentido Jos sindicatos son mu;.- parctalmerue los 

~rantes de la masa C111"pJorada y de la pobJ.ación en penC1'&1. dado el esca.so o en el 

mrejor de los casos. el medi.,.o deurroUo económico y produCU'WO y Ja act1V1dad produc1t\fa 

famiüar o en microindustrias o bien. en Ja forma de un comercio ambuJante~ dtsperso e 

inestable Esi. situación plantea problemas muy complejos que apenas dqan enrreYersc en 

cuan10 a sus perspectivas futuras o de semejanza en la si1u..cion smdtcaJ de los p&1scs 

desarrollados. mas bien tiene semejanza a las situaciones europeas occldcntalcs del sjgJo 

XIX 
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Finalmente. en los paises soviCticos. los sindicatos desempci\an un papel absolu1amen1e 

panicular. poco comparable a Jos modelos occidentales. ya que no solo csran in1e~rados a 

la sociedad. sino que forman pane de su aparato. de su encuadram1emo ~ w papel de 

infonnación y de representación queda limitado por la interpretacion de sus diferentes 

escalones. con las divet"sas jera.rquias de decisión y de control de orden economico y 

politico No obstante ella. a partir de la dec&da de los "90. tamb1en ..: observa una (Uan 

rransfonnación de la vida sindical. en función del cambio de la concepcion de la vida 

cconOmica. pohtica y social que ha comenzado a experimentarse 

En fonna de breve conclusión al respecto. dirr:mos que el mo\.,m1en10 obrno ~ la \.,da 

sindical. tienen gran imponancia en todo el contexto palmeo. economico y social. ya que 

por una panc. Jos sindicatos integran a Jos (U&ndes cjcrcnos de mano de obra.. qu~ a s.u vez. 

constituyen el elemento mas imponante del progreso econonuco ) una ver que ha sido 

reconocido casi univcnalmente el derecho de huel¡la.. disponen tambaen del podn de 

imposición de algunas condiciones de trabajo La huel!la no necesana.inente significa 

violencia. pero simple necesita fuerza Ahora bien. el efecto de una hueltta. aun perdida. no 

es nunca totalrnenle despreciable. al menos en la medida en que demuestra al patrono etena 

eficacia obrera y const11uyc una de las mUhiples maneras que 11encn los trabaJ•dores d~ 

expresar su insatisfaccion En Ja actualidad. la industna moderna s.oe preocupa cada vez mas 

por asegurar la continuidad de 5U produccion y la huelga 5i(tnlfica el fTeno de la producc1on. 

i. evasion hacia olras empresas o industrias y tambien falta de sus1en10 para los huelf!Cu1stas. 

entre 01ras muchas consecuencias que M: derivan de ella Todo esto. nos lleva• ptms.ar en el 

papel decisivo que juega el movimiento obrero en Ja vida economica. poht1ca '.'> social de los 

paises del orbe. independientemente de su fonna pohrica y de su (tT'ado de desarrollo y a 

reflexionar sobre el rumbo hacia el cual debe dirigirse el smdicahsmo para cumphr con sus 

g1"&0des objetivos 
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CAPITULO CUARTO: LA PARTICIPACION DE LOS TAABA.IADOIU:S EN LA.S 

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. FACTOR DE PRODUCTIVIDAD. 

l.- CONCEPTOS DOCTRINALES DE PARTICIPACION, UTILIDAD Y DE LA 

PARTICIPACION DE UTILIDADES 

La necesidad de la clase social que vive de su trabajo. de conquislar una mejor distribucion 

de Ja riqueza.. hace crear el derecho de los trabajadores a recibir un esrimulo ad1c1onal y 

participar en los beneficios econornicos que brinda • sus empleadores. el produClo de su 

esfuerzo. de su trabajo 

Los conceptos de Pa.nic:ipacion. Utilidad y Panicipacion de Utilidades. pueden ser muy 

variados Atendiendo a la naturaleza de su estudio. pueden ser etimolo(ricos. poluicos. 

filosóficos. soaolotcicos. economicos y jurídicos 

Anahcerno,. brneomentc cada uno de ellos 

Onde el pun1u drr 1uua CTIMOLOGlCO 

PARTIC"IP°'R 

Vtenr del latan - Pan1aparc - Teftef uno panc en una cosa. entrar con otros en la 

d1sa:nbuc1on dC' una cosa Se dice de cada uno dC' los que se benefician con el repano dr 

aJ(lUO. COSoll 

PARTICIPACION 

Viene del latin -Panicipa1io··. Accion y efecto de participar Ventaja economic.a que una 

pcraona concede a otra en sus negocios o ae11vidades 
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UTILIDAD: 

Es de origen latino y proviene de la palabra •t.rrr de "UTILIS"' que sil?nifica usar. servirse 

de algo o de alguien, denota propiedad de servir o de poder ser usado para al!Zo 

Desde el punto de vista POLITJCO 

PARTICIPACION.- Es un medio de aminorizar o anular la lucha de clases. se trata de un 

avance social, como medio de capitación de recursos economicos. de la masa trabajadora en 

previsión de que lo ha¡µan otras tendencias pohticas 

Desde el punto de vista FILOSOFICO 

PARTICIPACION - Es la panc del salario justo. que se debe estncta just1C'la al trabaJo y por 

la dignidad humana de la mano de ob..-a. equiparando su valor moral. con el capital 

Desde el punto de vista SOCIOLOGICO 

PARTICIPACION - U pan1clpacion es la compcns.acion de la unidad de empresa y de la 

cooperacion intriual de toda ella. y al mismo tiempo. un medio de formar en el trabajador un 

habi10 de ahorro ~ de responsabilidad 

Onde' el pum'" ck '-•Ma ECONOMIC"O 

l "TILID40 ª S111n1fica el rendimiento que queda en poder del productor. despues de que 

ese~ "-"·• dcduodo de lo~ 1n,pesos. el costo de los matenaJes empicados. los sueldos o 

..ian~ ~ ren~. los 1merescs normales del capital propio o •jcno y una cantad•d •dicional 

sufiarntc par• cubnr cualquier ncs1to o cventualid•d económica derivada de la produccion 

Ahora bien. indicar con precision de donde provienen los beneficios de la empres.a no resulta 

tan sencillo. porque la empresa. no solo coordina el capital y el trab•jo s1no que ca.si siempre. 

• ella conesponde encontrar mercado para sus productos. implantar nuevos sistemas de 
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r:rabajo. en Jos que se ahorre tiempo. esfuerzo y materia prima. obtener mejores condiciones 

para la adquisición de materias primas. etc 

En 9eneral. no se puede pensar que los beneficios pro\.'engan solo del capital, ni que se trata 

del legitimo producto de la actividad del empresario. ni tampoco. que el beneficio se obliene 

solamente por la explotación del trabajador. aJ que no se le paga el producto integro de su 

trabajo Es decir. los beneficios que puede obtener la empresa. no pueden atribuirse de 

maMra singular a ningiln elemento 

Por el contrario. Ja utilidad es el producto de una adecuada conjugación y apro\.'cchamjento 

de todas las actividades. procesos y recursos de la empresa. armonizando adccuadamen1e el 

capital con el trabajo. para obtener ingreso!. superiores a los gastos. hasta obtener un 

beneficio neto 

Desde el pun1o de vista contable. UTILIDADES. (l!anancias. beneficios. rendimientos y 

productos. son vocablos comúnmente us.ados para denornmar en tenrtinos generales a Ja 

diferalcia que resulta de comparar inpesos con Jos costos y gastos de una empresa. 

obtenidos Juqo de realiz.ada su actividad. para indicar el beneficio liquido producido en un 

periodo determinado 

Desde el punto de vista emmen1emen1e econorruco. Ja paniCJpacion es un medio para e>licitar 

el celo del trabajador. para forzar su produccion aumemando as1 el bcnefic10 marM!1nal del 

empreMrio. uhimo que en realidad Viene a percibir las u1il1dades de esta mayor 

productividad del obrero 

Desde el punto de vista marxista. en la famosa obra ·El Capital"". Carlos l\.farx. afirma que 

las utilidades represen1an la porcion no retribuida del trabajo del obrero Para CI no existe 

21~ 



mas que un faC1or de la producción: el trabajo Las utilidades son el rcsuhado de la 

producción y su origen esta en que el trab•jo de los obreros no se paga en su totalidad 

Por eso es anificial. vano e inútil el afán de los economistas burgueses de encontrar un 

f"•ctor para decir que la utilidad es su retribución Hay utilidades y las habr8 solo mientras 

prevalezca el regimen de propiedad privada. 

La teoría Margjnalista. sostiene que en la teoría económica el problema de las utilidades. es 

la distribución. Y el problema de la distribución. lo constituye la asignación de Jos productos 

de la cconornia a los factores que contribuyen a crearlo 

Antiguamente se hablaba de la distribución como un proceso distinto. diferente al de la 

producción Esta metodologia ha desaparecido Las teorías modernas de la distribución 

afinnan que esta depende del ritmo de crecimiento 

En el proceso de acumulación del capital esta imphcita una tcona de la distribucion Esta por 

lo tanto. no puede considerarse como panc separada de ese proceso de •cumulacion. es 

decir. est• tcona se encuentra supeditada aJ proceso de crecimiento y afirma que "'La clave 

de la fonnacion de los precios de los factores.. la proporc10na Ja teoría de Ja 

produccion· l 12
11 1 

AJ!fUnas leonas economicas mas modemas. hablan de los beneficios. que pueden concebirse 

de cuatro maneras 

i:s AL VJREZ FRJSCIONE ALFONSO LA PA.RTICIPACJON DE UTILIDADES EDITORIAL PORRUA 
MEXJCO 1976. PAG. 39 
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a) Como beneficio oTdinario - Cuando el empTesario que es duei\o de la empresa que dirige, 

calcula su ganancia Testando del ingTeso total que pc:Tcibe en un periodo determinado. los 

~asaos diTectos que hace en el mismo periodo. es decir. considera como beneficio la 

diferencia entre su ing¡-eso total y el total de sus gastos. si el resultado fuCTa negativo. habra 

sufrido una perdida 

b) Como beneficio del neg,ocio - Con la existencia de la Sociedades Anonimas (Sociedades 

MCTcantiles en general)~ caracteriza la vida ceonomica. moderna y modifico el concepto de 

beneficio. al dejar de coincidir la propiedad de la empresa con la d1reccion de la misma.. esta 

se encarga a administradores y gerentes. quienes reciben una retribucion ) en al11unas 

ocasiones les otorgan una gratificacion o panic1pacion segun las ganancias obtenidas durante 

un periodo de actividad Se designa como benéfico del negocio. a la diferencia entre el 

ingreso total y la 50ma de los costos directos e and1rectos originados por la actividad de la 

ernprcsa. excepto el intC'Tes 5ebre el capital suscrito y pagado por los accionistas o 

propietarios 

e) Como beneficio cconomico o necesario - A los factores de produccion que d1sun~1eron 

los econonust~ clas1cos trabajo. tierra y capital. factores a los que los economistas 

posteriores •[lTCpron uno mas el trabajo de ortta.nizacion y dtrcccion Este corTesponde al 

empresario. quien 1cndra a su cargo proyectar la cnipresa. contratar y pagar los recursos 

productivos. combinarlos adecuadamente. para sacar de ellos el rruvumo rend1m1ento. Vl!(ilar 

e1 funcionanuenlo del ncttoc1o ) asumir la responsabilidad de prever las circunstancias 

futuras capaces de origmar ttanancias o perdidas. por lo tanto su intehgcncia y capacidad. 

depende el ex.ita que lope la empres.a El residuo neto que M: obiienc de restar de los 

ingresos totales del periodo considerado. el costo total que implica el funcionamiento y 

mantenimiento de la empresa. debe atribuirK al servicio del empresario. )' este es el 

beneficio económico o necesario y es tambien su costo monetario o de oponunidad porque 
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si no Je percibient. Ja empresa no seria ningUn negocio. ni tendna razon de ser para el 

empresario. 

d) Como beneficio puro e innecesario - Este beneficio se obtiene considerando a la empresa 

como un todo. incluyendo en Jos costos el beneficio necesario. o sea. es Ja suma que se 

destina al pago de los sueldos de dirección. El costo total asi obten.ido. ~ deduce del an¡rrcso 

total y el residuo o diferencia. constituye el beneficio puro. que se atribuye a la empresa 

como conjunto ( 129 J 

En ocasiones esae beneficio puro 5C obtiene por causas eiic:tC'O\AS ~ accsdentah:s que 

favorecen a las empresas Estas ganancias extraordmanas que no 50n atnbuibl~ a la 

previsión. ni a las decisiones de Jos empresanos. se les denomina beneficios mesperados ) 

los principales pueden ser resultado de la elevacion general de Jos prec1o!I.. aumento de la 

demanda de una mcrcancia y variación de las condiciones naturales de Ja producc1on 

En las Soc:iedadn "-tercarniles y en especiaJ en las anonimas la difcrencaac1on entre Ja 

proptect.d de la emprcu y la funcion del empresario se encuentra mCJor defimda Las tareas 

que ar ~ propias del ernpresano. se encuentran rcpan1das entre drvcn.as 

peno~. ~n ~ nuembros del consejo de administracion. a cuvos lnEUC'SQs podna 

atribwnc la cahdad del beneficio economico necesario El beneficio del ncg.oeio. que se 

d1stnbu~ entre los ac:aonistas como olvidados. tendna que considerarse. no un ln!Ueso 

funcional. sano institueionaJ. originado por la propiedad En consecuencia. el beneficio 

estana fonnado en panc por Jos elementos de interes y riesgo correspondiente aJ c.pual 

invenido por los accionistas y en pane. por elementos de beneficios puros o inesperados 
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El beneficio en su mas amplio sentido. es decir, la panancia. monetaria. es el moti\·o 

conductor de la aaividad pr"'1uc1ora e-n las sociedades mercantiles C!'n dondC' pr~domina un 
orden económico basado en la t:mprcsa Privada 

Desde- el punro de vista JUIUDICO 

PAl<TICIPACION ·Es el sisrema esrablecidp por con.-.,,,;,, libre" P<>r im~ati•·o de la Ley. 

medi11nte el cual la. r'mprc:sa rnrrcp a sus trabajadores. adem4s del W~o lt:Jjl.a.J. una Pllrle de 

'"s beneficios económicos obtenidos. sin que pueda haecrlos pa.n1c:1pcs de Ja_ .. Pit:rdidJt$ 
sutHdu 

La Oficina lnt""111cionaJ d"I Tnobajo ( OIT ). define la Panicipac1on de las Utilnhdes •como 

e/ sistema de rtmuneou:ion par t:l QJaJ el t:mpleador da PAnic1pacion al C-On¡umo de sus 

t~•d"~ en los ~licios t'ielc.>s de Ja empresa_ ,.detnas de pallar/es el SllJa.no 
nonnaJ • ¡ uo J 

Al~o lJNl!tnAunu - •Es "' sisrerna de remu""'1tcion <:<>nJr•crwd o lepal, mt:dianrc el cual el 

l~ol' recibe un pon;.e-ntl&je dC' los benefic1os liquidos del empre$.1Ulo, sin P•nictpar en las 

,_.,¡,""5 y <:uyo m<>nro "'~ • - una •dicion a ,sus pr,,.tacioncs tu/ario ru/J. que 

.Umet:UuJ I• rtttnbucion 11 111 /ilcr;u de su trablljo dJ$mJrtuvendo Ja plu$val1a que percibe te/ 
c:ep1u11s:11 ... 

Victor lJohmerr - "E.s un metodo "" ~uni=r•cion que «>nrempla el ""1Mio tija, conwmido 

de comua M<:u4't"do. ron un ""Plem..,,to ev"nrual en relai::ion con ti próducro ""'º de I• 
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El beneficio en su mas amplio sentido. es decir. la ganancia. monetaria.. es el motivo 

conductor de la actividad productora en las sociedades mcrcamiles en donde predomina un 

orden económico basado en la empresa privada 

Desde el punto de vista. JURIDICO 

PARTICIPACION - Es el sistema establecido por convenio libre o por imperativo de la Ley. 

mediante el cual la empresa entrega a sus trabajadores. ademas del salario legal, una pane de 

los beneficios económicos obtenidos. sin que pueda hacerlos panicipes de las perdidas 

sufridas 

La Oficina Internacional del Trabajo ( OIT ). define la Paniopacion de las Utilidades "'como 

el Mstcrna de rcmuncracion por el cual el empleador da pan1opacion al con,unto de sus 

trabajadores en los beneficios netos de Ja empres.a.. ademas de pal(arles el salano 

nonnal ·1 1
.)0 1 

Otros estudiosos de la rnatena dan su concepto y a continuacion los transcribo 

Alberto Bremauntz - ·Es el sistema de rcrnuncracion contractual o le[t&l. mediante el cuaJ el 

trabajador recibe un porcentaje de los beneficios liquides del empresario. sin participar en I~ 

perdidas )' cuyo monto v.enc • 1CT una adición a sus prestaciones (s.a.lario real). que 

aumentan la rctribucion a la fuerza de su trabaJo d1snunuycndo la plusvaha que percibe el 

Vic:tor Bohmcn - "'Es un metodo de rcmunerac1on que contempla el salano fijo. convenido 

de comUn acuerdo. con un .uplcmcnto C'<>'entual en relacion con el producto neto de la 

empresa .. 
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Gcorgc: Bry - "Es una modalidad del contrato de trabajo. segUn la cual recibe cJ trabajador 

del patrón. •demás de su salario. una pane de Jos beneficios de Ja empresa.. no como 

asociado a cJJa.. sino como trabajador que coopera en la producción." 

Eugenio Pérez Botija.- "Es una forma especial de remuneración que entraila una acritud 

política-social, tendiente a resolver Ja lucha entre cJ capital y eJ trabajo. asociando al 

trabajador a la empresa. buscando su adhesión. su entusiasta cooperación y mas estricta 

fidelidad. s.irvícndo de .inceruivo aJ transito del contrato de trabajo aJ contrato de sociedad .. 

J\.tario de la Cueva - "La panicípación obrera en las Utilidades, es el derecho de la 

comunidad de trabajadores de una empresa a percibir una pane de Jos resultados del proceso 

económico de producción y distribución de bienes o servicios .. 

A"'- Burrit.- "'EJ momo de Jos pagos especiales que reciben Jos trabajadores dirccuunenre 

Jigados con Jas pnancias de Ja empresa en cada periodo de su función y sobre bases 

eStablecidas .. 

Jos.e Pérez Lei\cro.- •La participación es un medio de aminorar o anular la lucha de clases. 

es un avanCC' social, como medio de capiución de la masa trabajadora, en prevención de que 

lo ha[lan arras tendencias politicas .. 

Jaime Dominguez Orozco - "'La participación de Jos trabajadores en las utilidades de las 

empresas. es un sistema de remuneración a Ja c:onrribución deJ trabajador en Jas utilidades 

obrenídas por Ja empresa, independientemente deJ salario o sueldo fijado cJ cual puede :ser 

esrablecido JegaJmenre o mtdianre un acuerdo "'l 131 t 
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IL- ANTECEDENTES LEGALES. 

Brevemente hablaremos de los antecedentes históricos relativos al repano de utilidades. no 

obstante. que los datos y relatos coinciden en ocasiones con la historia general del derecho 

del trabajo. sin embargo. por tratarse de una conquista laboral. este aspecto resalta con 

particular imponancia. 

Sin duda alguna. el anhelo de todos los trabajadores a travCs de los siglos. es el obtener 

mejores condiciones de vida. mediante la mejor distribución de los beneficios obtenidos por 

la producción entre quienes concurren a formarla con su esfuerzo constante 

En nuestro pais, los conquistadores de l\tex.ico implantaron la injusticia económica_ dando 

lugar • una serie de desigualdades. que puede ser sintetizado fácilmente diciendo que los 

ricos fueron mas ricos y los pobre mas pobres Bajo estas condiciones, iniciadas alrededor 

del aAo de 1521. en donde Hcrnan ConCz tomo posesión de la Or-an Tenochtitlan en nombre 

de la Corona de Es.pal\&. prrvalccio en MC"ico la esclavitud como modo cconomico de 

producaon ) baJo el cual se estableció una inicua explotación de los aborigencs. quienes no 

pocban • cualqutcr profn..on o actividad. ni todos los trabajos les eran accesibles. 

conV1ntendOK" la eM:laV1tud en una institución perenc 

AltrUnos aft<» transcumeron y en el año de l SJ7. fueron realizados los primeros 

expenmentos maneros. Banolomc de l\.tcdina en la Mina La Purisima En 1 551 se iniciaron 

las explotaciones 50brc la veta El Ros.ario. en Real del Monte. Sierra de Pachuca A panir de 

este ai\o la explotación minera logró un auge constante hasta alcanzar un desarrollo de 

primera imponancia. obteniendo un ritmo acelerado en la explotación de metales precios.os. 

sin embargo. la condición de los trabajadores sufüa un nivel verdaderamente bajo. que 

ocasionó mühiplcs conflictos Estos problemas tuvieron una base de caril.cter económico y 
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se llego a tal grado que (segün el Boletín del Archivo General de la Nacion. Mexico, Tomo 

Vil). et 30 de julio de 1571. se dio mandamiento para que el Alcalde Mayor de las J'\.•mas de 

Plata de Taxco. a panir de ese momento y hasta que otra cosa se provea y mande. los 

diputados que se eligieron para dichas minas. sea el uno ntinero o el otro vectno que no las 

te:ng. y estos no reponan ninguna cosa si no fuere en presencia de dicho Alcalde Mayor y 

con su Licencia 1 132 1 

I>c la anterior disposición se puede deducir que por pnmera vez se creo una comisión 

tripartita para la distribución de la riqueza en las ntina..5o de es.e luJil&f y por ana.1o!Da SC" 

p~ que en otros luprcs con otros minCT8les actuaba una com1s1on similar. de lo que 

obtenernos el primCT' antecedente en la materia 

Los conflictos de orden económico por los salanos mcz.qutnos y el ntmo acelerado en la 

explotación de los metales preciosos. provocaron que los mineros de San Pedro. San Luis 

Potosi. declararan un tumulto amcnaz.ador invadiendo la capital de la provincia. con la 

finalidad de alcanzar la justicia que se les ncpba sistctnaucamcnte Sin que se tCn(l• noue1a 

exacta de su fecha. se implanto el sistema de "'Panido"" de que gozaban los trabajadores 

mineros. nu~o que al dejar de cump1irsc dio lupr a diversos amounanuento5o ~ en 

ocasiones huidas hacia los montes en actitud rebelde por panc de los trabajadore!io de las 

minas.. problema que se rcM>lvió hasta que fue rctmplantado el sistema de •panado"" 

Et "'Partido"" no fue un sobresueldo por tiempo CKtra Por lo ~cncral las altas autondadcs de 

la Nueva EspaAa no eran panidarias del traba.jo extra en las minas. en l~ Diecinueve 

Ordenanzas"' fonnuladas por Don Francisco Xavier de Gamboa. para re![ir en Pachuea ~ 

Real del Monte. se prohibia en absoluto dicho trabajo extra. al estatuir que el pueblo o landa 

entraria cada doce horas. sin que el barretC1"o o pcon del antecedente. pudiera 5C'!Wir. ni 
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continuar en Ja inmediata aunque pretexte no haber acabado Ja tarC.El Pero en Real acuerdo 

de 8 de junio de l 771. fue del sentir de los sei\ores ministros. *en consideracion de que es de 

inten!s panicular de los dueños y operarios•\ deb1a declararse que es1os eran libres para 

trabajar a •panido·. sin el. o a salario y *Panido" como a Ja presente sc acostumbra y que 

supuesta esta Jibenad y cuando no se trabaje a "Panido". debrran Jos duei"tos p.gar a los 

operarios por razón de jornal o de salario. aquella cantidad que con ellos concenaren o 

ajustaren.. con la calidad de que cumplido el tequio continuare s.acando mctaJcs al baJTetcro. 

se le ha de pasar en rea.les todo lo que mas sacare. conforme al jornaJ en que se convinieren 

por la tarea f uJ 1 

El trabajador m.inero duranle la Colonia no se contentaba. sino cxccpc1onaJmente. con ¡;ranar 

un simple jornal o saJario. o c,Ugia panir con el duci"to el mineral por el arrancado a las 

entraft&s de la tierra. o percibir ademas del salario por el tcqu10 o tarea que se Je fiJara. una 

pane. que iba de la sena a Ja nt.iud, del mineral que lograba obtener. una vez cumplida su 

larca dentro del termino de Ja jornada diaria lc[ital Por 1an10. el "Pan ido•. era una cspcCJe de 

panicipacion de utilidades, o ma.s bien. una panicipación en los frutos obterudos de la mina 

De lo anterior. se desprende que desde la epoca ColoniaJ se hablaba clara y 1cnrunan1emen1c 

de los derechos del trabajador minero a Ja pa.nicipacion en las utilidades. desde el ano de 

1776. paniculanncnte en las minas. tema que se establcaa rqrulado en diversas 

Ordenanzas Así. durante eJ transcurso de loa anos y hast• produC1rsc el movimiento de 

Independencia y muchos anos subsecuentes. las disposiciones en esta matcna fueron en 

tCrnUnos ~encrales. Jos mismos que durante la Colonia 

Durante el Congreso Constituyente de 1956-)957. se disculio el lenta de la Panic:1pac1on de 

Utilidades. Uno de Jos aspectos de nuestra realidad sociocconomica mas notable. por sus 
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dram&ticos caracteres. era la situación del trabajador de la ciudad y del campo Los 

trabajadores mexicanos de hace 140 anos. apenas vislumbraban la posibilidad de trasponer el 

regimen de encomienda. que en el matizado len!lll&je de una nueva estructura politica y 

económica. se denominaba hacienda o establecimiento fabril. sin que el cambio de nombre 

hubiera traido consigo el de esencia. En estas circunstancias. en las que surge la Cana 

Magna del S7. no puede responsabilizarse a los constituyentes el hecho de no rC[n11ar 

para.lelanM:nte las cuestiones de índole politica. con las del derecho laboral y el régimen 

a¡¡rario 

Ponciano Arriaga.. abordo el tema y problema el Campo que subsistia desde hac.a cien ai\os 

Al lado de Vallana y Arriaga. Ignacio R.anttrcz. El Ni1{1'omamc. alcanza a plantear el 

problema de los trabajadores. que en el momento en que vive. le impide resol .... cr Sin 

embargo. en sesión del 7 de julio de 1 856. aJ discutirse el proyecto de Constitucion. el dia 8 

del mismo mes. Ignacio R.anúrcz. impugna dicho proyecto porque conserva •1a servidumbre 

de los jornaleros•. hacen notar en el florido lenguaje de la epoca.. que la economía se logra a 

la inventiva de un reducido numero de sabios y a millones de Jornaleros. de donde se deduce 

que el verdadero problema social consiste en emancipar a los jornaleros de los capitalistas. 

para lo cual propone una solucion sencilla pan. el ·con .... enir el capital en trabajo"'. lo que 

~gurara al obrCTo el derecho a dividir proporcionalmente las 8&fUUlclas con todo 

empresa.no • f '~ 1 

Ignacio Ranurcz. tunbien sosterua .. . . los economis1as completaran su obra adclantandose 

a las aspiraciones del socialismo. el d1a que concedan los derechos incuestionables un redito 

a1 capital·trabajo • • ..... el verdadero problema social. es CTnancipar a los jomaleros de los 

capitalistas, la resolucion es muy sencilla. y se reduce a convenir en capital el trabajo Esta 

operación exigida imperiosamente por la justicia. asegurara al jornalero. no solamente el 
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salario que conviene a su subsistencia, sino a un derecho a d1.,,.id1r proporc1onaJmcn1c las 

ganancias con iodo empresario La escuela econom1ca uene razon al proclamar quc el 

e11pital en efec1os mercantiles y en bienes raices, los economistas comple1aran .u obra 

adelantandosc a las aspiraciones del socialismo, el d1a que concedan los. derechos 

incuestionables • un récfüo capi1al·trabajo .. e IJj ) 

En es1e pensam.icn10 revolucionario de la ideología precursora de Ranurcz.. se locahz.a el 

tema. de la Patticipacion de los 1rabajadorcs en las Utilidades. de las Empresa.s.. veh1culo para 

hacer efectiva la pane de la jus1icia social de la nacion que debc corrnpondcr a las el~ 

mas numerosas Cienarncnte. eslas aspiraciones no pudieron J.C"r ancorporadti al con1un10 dc 

disposiciones constitucionales y ello no puede considcr&nc' un fracaso. ya que 1uvo la 

excluyente de que csae genero de ideas no prosperaba en el pnmcr mtcnto. 'ª que las 

condiciones sociaJes no estaban preparadas para ello 

Los problemas sociales del campesino y del trabajador. socados en el C'on~cso de 18!1'6. 

habrían de resurgir en circunstancias distinta.s.. en el Constituyer11e dc 1910 San embar~o. 

entre ambos cuerpos legislativos no hubo una solucion de con11nu1dad Los problC'mas 

planteados no eran ni puramen1c juridicos. rU mcramen1e abstractos.. Mno real~ y 

apremiantes Por ello. las inquie1udes sembradas por Va.llana ) Ramarez fructificaron 

previansentc en in1en1os esporadicos. cuyos productos. por d~trr•aa. no alcanzaron 

madurez. ~ramentc por el ambiente social que imperaba en esa cpoea 

Para el periodo comprendido cnue los anos de 1903 y JQJJ. hubo d1venos. con~csos de 

grupos católicos. celebrados en Puebla.. Morclia. Gu.ad•lajara ,. Oax.aca.. en Jos que 5oC' 

abordaron cuestiones laborales y dentro de ellos, merece ser mencionada la llamada GTan 
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Dicta de la Corúcdcración Nacional de Circuitos Católicos de Obreros. reunida en Zamora. 

en enero de 1913. en ella se pugno en favor de los trabajadores 

• .. .la facultad de panicipar. en lo posible. en los beneficios y aun de la propiedad de las 

empresas que se presten a ello. por medio de acciones liberadas y por otros mCtodos de lacil 

aplicación ... {u• J 

A finales de 1914. apareció publicado en Mexico en un pequeño folleto del Señor Antonio 

Sarabia. titulado "'Problema Agrario y emancipacion del peon y proletarios mexicanos"'. que 

proponia como medio para aliviar las condiciones de 'láda de los trabajadores. promul!l,ar una 

ley reglamentaria del aniculo 5o de la Consutucion de 1857. que en esta materia señalaba 

•2.- En los negocios o empresas a que se refiere el p&rrafo anterior. hagas.e o no constar 

por escrito. queda perfectamente establecido por la Ley, que la mitad. o sea el cincuenta por 

ciento de las utilidades que produzcan. pennancceran y se dividiran anualmente entre los 

emplc.ados y trabajadores. sea cual fuere su catcf!lOna. en proporcion a sus sueldos o 

salarios y al numero de días que hayan trabajado o prestado sus servicios .. 

•3 - El cincuenta por ciento de las utilidades que produzcan los negoc10s expresados y 

que corresponden • los trabajadores. tcndni siempre el caracter de deposito. confidencial. y 

para el castigo de los fraudes que se cometan en ese deposito. habra accion 

popular • 11n 1 

Cicnamcnte no es posible afinnar categoncamen1e que esas ideas fueron fuente de 

inspiracion para el legislador de 1917. es indiscutible que esa idea fue acogida por el texto 

constitucional 
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Si es cieno que Ja Revolución de J 91 O. obedeció a una causa politica principalmente, 

tambiCn cieno cs. que en las entrai\as del sentimiento nacional. efcrvccian las inquietudes 

sociales. que aunque ocultas, eran en verdad mas intensas y de mayor imponancia que las 

meramente politicas. Por una panc. la necesidad de acaba.- con el feudalismo del porfiriato, 

mediante una rcfomta agraria constitucional y por otra. Ja de rescatar a los obreros de Jas 

terribles condiciones en las que se dcbatj~ fueron sin duda Jos móviles de la Revolución 

Mex.icana En tales circunstancias, Jos Constituyentes de 1916. se vieron abocados 

primordialmente a legislar sobre estas dos materias y bien sabido cs. que no fueron los 

juristas de ultranza los que impusieron sus criterios en los aspectos mas trascendentales que 

se pusieron a discusión en el seno del Congreso Constituyente de 1916-1917. sino por el 

contrario. fueron Jos hombres de escasa experiencia jurídica, pero gran sentido practico, que 

adquirieron con la panicipación del conflicto annado. Jos que incorporaron a la Constitución 

las reformas sociales consagradas en los anicu.los 27 y l.::?:3, relativos al aspecto agrario y 

laboral 

Durante las sesiones del Congreso Constituyente (1916-1917). relativas al proyecto del 

aniculo I 23 Consti1ucionaJ. se incluyó la panicipacion en las utilidades que tendría el 

obrero. en las negociaciones donde trabajara. Para Ja sesión del 23 de enero de 1917. 

nuevuncnte fue presentado el proyecto con diversas adiciones y modificaciones y en el 

dictamen de la Comision. deci• en su Exposición de Motivos 

•cn:cmos cqui1ativo que los nabajadorcs tensan una panicipacion en las utilidades de 

toda empresa en que presten sus servicios A pri.Jncra vista pareccril: esta una concesión 

cxa¡¡erada y ruinosa para Jos empresarios. pero estudiándola con detcnimicn10. se tendril que 

convenir en que es provechosa para ambas panes El trabajador dcsempei\ara sus labores 

con mas eficacia.. teniendo un interes personal en la prosperidad de la empresa. el capitalista 
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podrB disminuir el rigor de la vigilancia y desaparecerán Jos conflictos entre uno y otro con 

motivo de la cuantia del salario .. t 1~• l 

A este aspecto. la fracción V1 del proyecto del aniculo 123 quedó redactada de la si~iente 

manera: 

"En toda empresa agricola.. fabril. comercial o minera. los trabajadores tendran derecho a 

una participadón en las utilidades. que sera regulada como indica la fraccion lX .. 

En la sesión de la noche del propio 1 2 de enero de 1917 el proyecto del an1culo So 

reformado y el del l :?:3 fueron aprobados por mayona de 163 votos La conclusion a que s.c: 

llega. es que las adiciones se hicieron al proyecto en una discusion interna de la Comision. 

puesto que en el siguiente proyecto presentado el d1a 23 de enero de 1917. ya nada se 

discutió respecto del importante agregado. como lo era el derecho de los obreros a la 

panicipacion de los trabajadores en las utihdades de tas empres.as. 

En este s.enlido. es muy intCT"es.&nte ver que fue la voz de los obreros la que. hacicndose ceo 

en las de Ignacio R.arrurez en el Constituyente de 1856. pronunciaron durante los debates 

por pnmera vez las palabras. •REPARTO DE LrflLIDADES 00 El diputado Gracidas no se 

hmno a pedir el repano. smo que aun. hizo su defensa frente a quienes criticaban el sistema. 

saguiendo lu expencncias. de csic en Europa y vemos tamb1en de sus palabras. cuando hace 

referencia a la vatwcdad del anieulo So de la Constitucion de 1857, que el obrCT"o Gracidas. 

aeaurarnen1e sin saberlo. con1inuaba e1 pens&Jruento del constuucionalismo mex..icano en 

favor del rcpano de u1ilidades. exactamente donde lo hab1a dejado trunco la voz visionana 

de El Nigromante. Don lp.nacio Ramircz Hay pues. una sorprendente con1inuidad historie.a 

entre la pciicion fracasada de Ignacio R.anurez y la triunfante de Gracidas. en medio de las 
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cuales. toda una Cpoca. se habian desarrollado nada meno!> que la Gue1'Ta deo Refonna. la 

Guerra contra la Intervención Francesa y la Rcvolucion Pli.1e'IC.icana 11 
"• 1 

Desde luego. existen otros antecedentes en materia de reparto deo uühdade!o, antenores a la 

ConSlitución de t 91 7 y que con el Unico objeto de apuntalarlo!.. me hmnarcs urucamcntc a 

mencionarlos, toda vez.. que el tema se engrandeció en el momento en que K co~dero en 

el texto constitucional. como ya lo hemos estudiado 

"'a) Legislación de Trabajo del Estado de Coahuila. de :_7 de octubre de IQlb Estableo.a 

que los obreros no panicipanan de las perdidas. que la hquu:iac1on s.en21 anual. que los 

beneficios de un ai\o, no podrían ser objeto de compensac1on con las perdida!> de anos 

anteriores~ y que los obreros podnan designar a una persona que los. represente en el e1'.Amcn 

de los libros de esta para la fijacion de la utilidad repaniblc "' t ,., 1 

Así mismo. po11tcrior a la Constitución de 1917. continuo anal1z.a.ndo el tema. en diversos 

foros legislativos y son los que a continuación se mencionan 

"'al Proyecto de Ley para el Distrito y Territorios Federales deo 1Q1 Q 

El Constituyente de 1917 otorgo facultades para legislar en matcna del 1rabai10. tanto al 

Congreso de la Unión. como a las legislaturas de los Estados. en la orbn e de sus respccuvos 

jurisdicciones 

Salvo disposiciones fra¡tmentarias. el Con~cso de la Uruon nunca llqr.o a e-.pechr una 

Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios Federales. c1 cuaJ rcpmendo el te•to de lu 

fracciones V1 y IX de;I aniculo 1 :?3. consignaba el derecho de: los trabaJadores al rcpano de 
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utilidades de las empresas y la fonna de fijarlo, por conducto de las Comisiones Especiales 

del Salario Mínimo '' 

.. El sistema de repanición que consignaba este Ley. consisua en la fijacion de un 

porcentaje que oscilaba entre el 100/o y el 300/o sobre los beneficios líquidos de la empresa. 

distribuibles en proporción a los salarios El proyecto fue aprobado por la Ca.mara de 

Diputados. pero ni siquiera llegó a discutirse en la de Senadores .. 

"'b) Proyecto presentado a la Cámara en 19:?5 Suene semejante corrio un nue\lo 

proyecto aprobado por la Cá.Jnara de Diputados en 19:?5 y que pasó al Senado. en donde 

sufrió ciertas modificaciones, sin haberse aprobado tampoco 

En el aniculo 240 de este proyecto de la Ley reglamentaria del aniculo 1 :?J. se establece 

el derecho aJ repano de utilidades como un complemento del salario 

Otros preceptos del proyecto fijaban como utilidad repa.nible. una suma equivaleme al 

1 ~o de los s.alanos percibidos por Jos trabajadores •• 

-como puede '-'ef'SC. esta nonna des"1nuaba el sentido constitucional del repano de 

utilidad~ para con,..en1rto rn sobresueldo A mayor abundamiento. el PªEIº se hana en unos 

11mbre!> cnnudo~ por el Gobierno Federal que constituinan un fondo administrado por el 

propeo úobtcrno el cual Sie"no,na para prevenir los casos de incapacidad. decrepuud o muene 

de lo~ beneficaan<Ho de este repano sui 11cncris El proyecto de 19:?5 tend1a a resolver la 

1ns11tuC1on d~I reparto de utihdades con la del Se¡ruro Social. que entonces •un no se 

CTraba. am confilifllr&r definitivamente run!(Un.a de las dos Este intento de confusion entre 

repano de utilubdes y el Seguro Social. también se observa en el Proyecto de Cod1go 

Federal del Trab•jo de Pones Gil. prescnt•do en 19:?9, cuyo articulo Vll transitorio. 

establecaa que la panicipacion de utilidades se dcstinana una pane p&Ta cubrir la aponacion 

de los trabajadores a1 Seguro Social El porcentaje. siguiendo las lmcas del proyecto de 

19::?5, fijaba entre un ::?o/o y un 5~0 sobre el monto del salario. cometiendosc el mismo error 
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de convertir el beneficio de la panicipacion de una empresa en sobresueldo Este proyecto, 

tras duras criticas. fue retirado del Congreso •· 

.. E1 aniculo 242 del proyecto. establecia el derecho de los trabajadores. a nombrar una 

persona que investigará la administración de las empresas para tos fines del repano .. { 1•
1 J 

"c) Diversas Legislaciones Estatales 

Del an&lisis de los estudios presentados sobre las lel![islacioncs de los Estados de la 

RcpUblica.. que hasta antes de la federaHz.ación de la Leyes del Trabajo. promulgaron 

disposiciones reglamentarias del an1culo 1 ::,3. se desprende que ex.is ten cuatro tipo de 

situaciones a este respecto 

Al(fUnas Entidades Federativas no expidieron Leyes del trabajo o las que promulEtaron no 

hicieron referencia a la panicipacion de utilidades, o solamente la mencionaron Entre las 

Entidades clasificadas en el pnmer grupo, están los Estados de Marcios. Nuevo Leon. 

Tlaxcala y el Distrito y Temtorios Federales. que no llCllaTon a expechr leyes del Trabajo 

Dentro del mismo (UUpo se mencionan los Estados que expidieron Leyes reglamentanas del 

aniculo 1 ::J. pcT'O que no se refieren a la panicipacion de utilidades. o lo túCleron en forma 

enunciativa. y son los Estados de HidaJ!lo. GuCTTero. Mex.ico. San Luis Potosi. Ch.lapas y 

Duranpo 

El foCtNndO ¡aupo s.e clasifica aquellos Estados con re¡~Jarnentac1on incipiente. cuyas leyes 

laborales trataron el problen'l8 de la panicipacion de utilidades en fonna elemental Tabasco. 

Yucatan. Zacatecas. Sonora. Sinaloa. Queretaro. l\1ichoacan. Nayant. Puebla. Colima. 

Jalisco. Oaxac.a. Coahuila.. Chihuahua. Campeche. Tamaul1pas. A(Nascalientes. Guanajuato 

y Veraauz"' 1 ••i 1 
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Estos Uhimos Eslados. en tCnninos generales. en forma mas o meno!> ampha. llqiaron a 

determinar no ran solo el concepto de utilidad rcpaniblc. sino porcentaje fiJado para la 

panicipacion. ademas de otras norTn&S de gran imponancia como el derecho de los 

trabajadores a revisar la contabilidad de las empresas. las sanciones a los patrones renucnccs. 

la determinación del repano en proporción aJ salario del trabajador )' aJ 1iempo trabajado 

Estas legislaciones estatales. son antecedente directos e inapreciables de la Jnsti1uc1on de 

Panicip.ción de Utilidades, que ha evolucionado lentameme por dentro de Ja realidad 

nacional y cuyas soluciones. no han sido copiadas. ni imitadas. smo producto de las 

experiencias me'licanas .. f 1
'-' J 

•d) La Panidpacion de Utilidades en el Primer Con~reso Mexicano de Derecho 

Industrial de J 934 

En este Congreso se encuentran aJ~nos an1cccdemes 1mponan1es respecto de Ja 

participac:ion de utilidades Por ejemplo. Ja conferencia sus1entada por el L1cent;utdo Pnmo 

Vtlla Michel. haciendo referencia a Jos an1cccden1es historicos del rcpano. ub1candolos en la 

institución minera del •panido"". por medio del cual y 5e[IUO las ordenanzas de l 77ó. los 

trabajadores de Paciluc:a y Real del Monte tienen derecho aJ 500-o del metal cxrnudo en 

exceso en su tarea 

La conferencia del Licenciado Em.iho Pones Gil. por su panc. abo!lo por una 

~tacion a las fracciones V1 y IX del aniculo 1:!3 Constituc1on&J. considerando que 

fijara como base para deternunar la utilidad rcpaniblc. la manifcs1ac1on que las empresas 

hacen a la Secretaria de Hacienda y Cred1to Pubhco por concep10 del impuesto cspccaal 

sobre utilidades 

Por ultimo surgió la f"onnación de comisiones mi>etas de obreros y cmpresanos para 

verificar el momo de las utilidades .. 

1'-..mIDEM PAC. 2(•7 
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.. e) La Panicipacíon de Utilidades en el Contrrcso Mexicano de Derecho del Trabajo y 

Previsión Social de 1949. 

La Alianza de Uniones de Sindica1os de Anes Gra.ticas. demando ur[lememen1c. una 

reglamentación de las fracciones VI y JX del aniculo 123 ConstilucionaJ 

La Dirección del Sindica10 Industrial de Trabajadores Mineros y MetalUrgicos. solicito 

que dada la renuncia de los pa1roncs para aceptar- Ja investigacion de sus utilidades se 

determinara como sistema transi1orio el pa(to de un mes de salarios La Confederación 

Nacional de Trabajadores. propuso un proyecto de la Ley Rcglamentana de las fracciones 

V1 y IX del aniculo 123 Consti1ucional. cuyas nonnas principales eran las si(Nicntes 

a) Las empresas obli(ladas al rcpano dcberan panicipar a sus trabajadores el !\OO•o de sus 

utilidades 

b) La panicipacion nunca seria menor del :?~o del salario anual del 1rabajador 

e) Deben forrnanc comisiones especiales de obreros. patrones y rcpresemamcs del 

Gobierno para fijar las utilidades repartibles 

d) Las utilidades fiscales deben considerarse auJtiharcs de las comisiones 

La C"onfedrtacaon d~ Obreros y Campes.nos de Mcx1co. presento su proyecto. indu:ando 

que en runaiwn e&MJ el porceruajc rcpanible seria mferior al 1 Ql?.O de las utilidades de la 

empn:,. 

l..a Conícdrrac1on Nacional de Electricistas de la Rcpúbhca MeJticana. pid10 la refonna 

dc aa,. fraccmnn VI )' IX del an1culo 123. para que subsistiendo el derecho de los 

traba.JadOre:!li aJ re-pano. se confiara la fijacion del pora:ntaJe a l•s Secretanas del Trabajo y 

Prevision Social y de la Econonua Nacional Tambien solicitaron la rcglamcntacion del 

precepto constitucional en Ja Ley Federal del Trabajo 

Postcrionncn1e al Congreso MeJtica.no del Derecho del Trabajo y PreVJsion Social. 

celebrado en 1949. se presento en la Ca.mara de Diputados. un proyecto del Codigo 

Sustantivo del Trabajo durante el ai\o de l 9S 1. que en sus an1culos 1 O t al 103. se establece 
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a) Se cstara a lo dispuesto en los contratos de trabajo 

b) A f"aha de estipulación contractual. la panicipación min.ima M:rá del l~ó sobre las 

utilidades anuales del patrón. 

e) Se tomara como base para fijar la utilidad gravable las manifestaciones que para fines 

fiscales hagan las empresas ante la Secretaria de Hacienda y Crechto Publico .. I ,...,. } 

Muy interesantes son los planteanUentos presentados en estos Congresos desde t QJ4 hasta 

1951. de los que evdentetnenle se desprende una gran inquietud por hacer posble el rcpano 

de utilidades y asi mismo. los que orientaron hacia los medios fiscales. la fijación de la 

utilidad. influyeron a la nueva legislación en el camino. para detcnn.inarla.s. que una dccada 

despuCs capitalizaron sus esfuerzos en la reforma a Ja Cana Ma(ttla. como se sei\alara en el 

siguiente tema de estudio 
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111.- COMISIONES NACIONALES PARA LA PARTICIPACION DE LOS 

TRABA.IADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 

Antes de las rcfonnas que sufiió el a.n..iculo 123 Constitucional, contenidas en el dCCTcto 

publicado en el Diario Oficia) de la Federación. el 2 1 de noviembre de l 96Z. e 

independientemente de las ponencias y peticiones hecha!;, valer ante Jos Congresos de 

Derecho del Trabajo de 1934 y 1949. se llevaron a cabo gestiones distintas tendientes a 

reglamentar las fracciones VI y IX del mencionado precepto constitucional Asi, en el año 

de J 9S J. durante el ejer-cicio de la XLI Legislatura del Congreso de la Union. la diputación 

obrera penenecientc a la Confederación de Trabajadores de Mcxico ( CTJ\.1 ). presento 

proyectos de Códi8o Sustantivo del Trabajo. Código Procesal y Codigo Adrrunistra11vo. que 

en au anic:ulo 101 del primero de ellos. establccia 

•t... panicipacion de utilidades a que tienen derecho los t1·abaJadorcs. sera la que 

estabJez.can sus contralos de trabajo • 

Y el aniculo 1 o::. lueraJmente decaa 

•A falta de esnpulacion contractual. la panicipacion nunirna en las utilidades que deben 

percibir los trabajadores, .era la del diez por ciaito sobre el monto de las utilidades anuales 

del patrón· 

Además. en dicho proyecto se indicaba que se tomana como base pana calcular el momo de 

las utilidades en favor de los uabajadores, las manifestaciones anuales presentadas por los 

patrones y aprobadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico. en lo relativo al Pªllº 

de sus impueslos. 
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Por invitación de Ja Comisión de Estudios Legislativos de la C&mara de Diputados, las 

diversas agrupaciones patronales, sostuvieron que Ja panicipacion. segü.n reglamentaba el 

proyecto, no era mas que un nuevo suplemento aJ salario, ineficaz para lograr la annonia 

entre los factores de producción; que su aplicación gravitaria sobre los coS1os y originaria 

inflación~ que se trataba de algo innecesario. ya que existiendo en nuestro pa.is el derecho de 

revisión de los contratos colectivos de trabajo, aJ aumentarse periódicamente los salarios, iba 

implicita Ja posibilidad de utilidades repanibles, así como el consiguiente beneficio 

económico para el obrero_ TambiCn se argumentó que e,OS1ia el peligro de que los obreros 

intervinieran en Ja administración de Jos negocios. lesion&ndose con ello el derecho exclusivo 

a Ja propiedad privada { 14
' } 

Luego de diversos deba1es públicos y ponencias en distintos congresos y convenciones. el 

dia 26 de diciembre de 196 J, el Presidente de la República, Licenciado Adolfo Lópcz 

Mateos, dirigió a Ja C*1nara de Senadores del Congreso de la Unión. una iniciativa de 

ref"onnas a diversas fracciones del articulo 123 Constitucional, entre las cuaJes se proponía 

ref"orrnar la VI y IX, relativas al derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de 

las empresas 

•Como se explic.aba en las motivaciones iniciales del proyecto en cuestión. el Con¡¡rreso 

Constituyente de 1917, aJ acoger las ideas, pnncip1os e instituciones juridicas mas 

adelantadas de su época. demoS1ró su finne propósito de establecer un re{timcn de juslicia 

social con base en Jos derechos minimos que deben disfrutar los t.-abajadores y que consigno 

el aniculo 123 de la Constirución Genera! de la República Esta caracteristica de la 

Declaración de Derechos Sociales. hizo de ella una fuerza creadora que impone al poder 

publico el deber de superar constantemente su contenido. refonnando y completando las 

disposiciones al"ectadas por el transcurso del tiempo que ya no armonizan con las 
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condiciones sociales y económicas y las necesidades y aspiraciones de los trabajadores "' , ..... , 
En el considerando segundo del documento enviado a la Carnara de Senadores. el Presidente 

de la Rrpr.ibliea expreso que toda vez que el salario rrunimo y la panicipaoon de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas poseen caracteres propios. deben SCT" tratados 

en fonrua distinta.. por lo que se proponia que la fracción V1 del articulo 1 :?.3 ConstitucionaJ. 

se ocupara exclusivamente de la primera institucion y la fraCC1on IX mc1so "'A"' se refincra al 

reparto de utilidades 

Los considerandos qumto y sexto exphcaTon la necesidad de que la reEtlamcntacion del 

derecho de panicipacion obedeocra a determinados pnnc1p1os fundamentales ) en ellos se 

hizo mención al hecho de que una de las aspiraciones lcgiurna.s de la clase trabajadora es la 

de 1ener derecho a panicipar en las utilidades de las empresas y que la detCTTtUnac1on del 

porcentaje que haya de corTcsponder a los trabajadores debe h.accrst con un criterio 

unifonnc y previo un ~ud10 minucioso de las condiciones p:cnrralcs de la eeononúa 

nacional"' 

Con fecha 20 de noviembre de 196:? y previa la aprobacion de las Legislaturas de los 

Esiados. el Pres1dentc de la Rcpubhca Cllpidio el decreto que envio al Con(IT"eso de la Unión.. 

por el cual se declaraban rcfonnadas. entre otras fracciones del an1culo t :?.3 de la 

Constnucion. las VI y IX Y con fecha 20 de diciembre de 196:?.. el propio Presidente d1ngio 

a la Camara de Diputados la iniciativa de Rcíonna.s a la Ley Fcdttal del Trabajo. a fin de 

reglamentar el derecho de los trabajadores a paniopu en las utilidades de las empresas 



Las ideas y principios fundamentales que se contienen en el proyecto de Rcfonnas, a la Ley 

Federal del Trabajo que sometió el Licenciado Adolfo Lopcz l'\.tateos a la Cámara de 

Diputados. era el sis,uientc. 

l) Los uabajadorcs paniciparan en las utilidades de las empresas. en la proporción que 

determine la Comisión Nacional. 

:Z) La Comisión tiene el deber de practicar las investipciones y rcallzar los estudios 

necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economia nacional y la 

resolución que dicte ha de bajarse en los criterios generales cons•ti.nados en el inciso •A"' de 

la fracción IX del articulo 123 de la Const1tucion 

3) La Comisión Nacional podrir. revisar el porcentaje que fiJe como particípacion en las 

utilidadH.. cuando e,Ustan nuevas investigaciones que lo justifiquen 

4) El concepto de utilidad de las empresas se define como ta cantidad que sirve de base 

para la aplicacion de ta Ley del Impuesto Sobre la Renta 

S) Para respetaf' el pnnctpio de [Ull"ant1a de audiencia.. los trabajadores tendran derecho a 

conocer la dec.laracion anual que los patrones presenten a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico p&Ta el pa90 de Impuestos M>bre la renta a fin de que estén en posibilidad de 

fonnular ante dicha dependencia las observ&Cloncs que jUZ@:Ucn convenientes La resolueion 

dictada por dicha Secretaria. no podra ser recurrlda por los trabajadores. a fin de impedir la 

multiplicación de las controversias 

6) El reparto de utihdadcs dcbcra efectuarse dentro de los sesenta d1as siguientes a la 

fecha en que debe pa[r.MSC el impuesto anual y los trabajadores tcndran derecho a que se 

haga un reparto ad1ciona1 en caso de que la Sccretana de Hacienda y Cred1to PUbhco. al 

revisar una declaración. estime que hubo omisiones y que la utilidad gravable es mayor a la 

declarada 

7) El sistema que se considera mas justo para repanir las utilidades entre los trabajadores 

divide a esias en dos panes la primera. se distribuir.i por igual entre los trabajadores en 
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función del tiempo de servicios prestados independientemente del monto de los salarios. la 

SC8Unda. se rcpanirá en razón precisamente del monto de los emolumentos devengados por 

cada trabajador. 

8) No parece adecuado el concepto (lcneral de salario para utih.zarlo como base a efecto 

de fijar la cantidad que debe corresponder a cada trabajado..-. po..- lo que se estimo como 

ulario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diana. sin tomar en 

cuenta las sratificaciones. percepciones y demás prestaciones sci\aJadas en el an1culo 86 de 

la Ley. En vinud de que las cantidades deventcadas por concepto de trabajo eJ1C1.raordinario 

son variables. no se hicieron contener dentro del concepto de salario 

9) Se establecen distintos tipos. de excepciones a fin de que determinadas empresas. 

industrias. instituciones y patrones quedan eximidos. en fonna temporal o permanente, de la 

oblipc:ión de participar utilidades 

10) Se excluye a los directores. administradores y (lerentcs (lencrales del dertcho a 

panicipar en las utilidades 

1 1) El monto de- la pan1opacion de los trabaJadores al servicio de los patronC!. cuyo 

ln¡ues.o denva C"W.dusavarnnnc de su trabajo en el c:ua1 no hay uti1i.z.acion de un capital. se 

hmuo al impone- • un ~ de lo&lano como ma:iumo 

1: 1 ~ m.df'C" uabatadoras durante los periodos pre y postnatal y los traba1adores 

WM:tllnalo ck ""' ~u ck trabaJo. durante el periodo de incapacidad temporal. se consideran.. 

pot' un pn..::.p1u ck' .uuadad. como trabajadores en .ervicio activo a fin de que tomen pane 

en el reparto ck uuh~ 

1 l) Los trabe.1adorn eventuales tienen derecho a participar en las utilidades. siempre que 

hayan uaba1ado. por lo menos. 9C:Rllta chas duran1c e1 a.t\o 

14) Los trabajadores de la industria de la construcción tienen derecho a panicípar en las 

utilidades y ser&n ci~os. para recibir ~ cantidades que les corresponden, en terminas de 

Ley. 
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1 S) Los aprendices y trabajadores domesticos carecen de derecho al repano de utilidades. 

por que los primeros tratan de obtener una preparación profesional y los segundos. en vinud 

de que prestan sus servicios en el hogar. el cual no produce utilidades 

16) Los patrones no podr&n hacer compensaciones de los anos de perdida con los de 

pnancias. principio que tiende a proteger el derecho de los trabajadores 

17) La participación en las utilidades no se computara como pane del salario para los 

efectos de las indemnizaciones que deben pagarse a los trabajadores. toda vez que dicha 

institución. si bien constituye un derecho que se deriva de la prestación misma de los 

servicios. tiene un fundamento distinto al salario 

18) El derecho a panicipar en las utilid.dcs no implica. poi" si mismo. la facultad de 

intcrvenil" en la dircccion y adnunistracion de la empl"csa 

Poi" lo que respecta a la integración y funcionamiento de la Comision Nacional para la 

panicipacion de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. la Iniciativa PrcsidenClal 

propuso su rC(tlamentación en los termines del Tnulo octavo . Capitulo IX-3. an1culos 428-1 

a428-Y. 

Poi" Ulumo. en el an1culo sexto trans11orio. la lniciahva establccio que el repano de 

utilidades ac hana en el ai\o de 1966 y corTcspondena aJ ejercicio fiscal de 1%5 y en el 

aruculo srpurno transnorio dispuso que al entrar en vi(lOI" los preceptos legales en cuestion. 

las ern~ que estuvieTa.n ~aniendo utilidades a los trabajadores pc.><inan des.contarlas 

de las cantidades que debieran repanir de confonnidad con las d1sposic1ones legales. pero si 

el nlOnto fuera menor. continuarian pae.ando la diferencia que resultara a favor de los 

trabajadores 

En la -.esión de la Cilmara de Diputados efectuada el 23 de diciembre de 196:?. se discutió el 

dictamen y el Diputado Joaquin Gamboa Pa.scoc. se expreso en los siguientes terminas 
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"'Se estil consumando la segunda imponantisima etapa del acontecimiento más 

impon.ante que se ha presentado en la Legislacion labora) desde la creación del aniculo 123 

Constitucional en 1917. Se viene a crear la reglamentación a las reformas constitucionales 

que. con jübilo para el proletariado. fueron presentadas a iniciativa presidencial hace un ai"lo 

apenas Estas ref'ormas, que corresponden a aspectos de anhelos e"traordinarios de la clase 

trabajadora. merecieron el aplauso y reconocimiento por el acto generoso presidencial. y a 

nosotros toca venir ahora a reiterar ese reconocimiento a nombre de la d1putacion cetcrnista 

en esta C&mara . La Participación de las Utilidades viene a ser objeto, ahora... de 

Teglmnemación Tolerante con las necesidades de los fomentos industriales y de los encauces 

del dcsanollo industnal del pa.is. señala c"cepciones que nos.otros. para esos propositos y 

para esos fines. atendemos y comprendemos y que nos csttmulan a una lucha. cada dia 

mayor, para el mejor pro(tl"cso. tambien. de las conquistas proletanas "'t 10 1 

En este Kntido. el Dlputado Joaquin Gamboa Pa.scoc. t.ambien propuso a nombre de la 

representacion CC1emista.. un proyecto del articulo 4:?8-U. en que se aconan los plazos de la 

sig;uiente fonna En lu[l&f de seis meses que señala el proyecto para la inte¡rración de la 

Comision. estamos proponiendo un tennino de ues meses En lugar de un ai\o para que se 

presente el plan de trabajo aprobado por el Consejo de rcprC511Cntantcs. proponemos que se 

daspondra de un tenruno de ocho meses Por cuanto hace a los doo; meses que sci\ala e1 

proyecto para que el Consejo de Representantes dicte la Rcsolue1on. nuestra proposicion lo 

reduce a un mes l as.i mismo. que la Comision quedara mstalada en el curso del mes de 

febrero y en 1upr de que la panicipación de utihdadcs se empezara a pa[ULr en 1966, 

tornando en cuenta el ejercicio fiscal de 1965. se cubriera en 1964, en rclacion con el 

ejercicio fiscal de 1963 
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Estas reformas sugeridas por- la dipu1ación cctem.is1a fuer-en apr-obadas por unanimidad de 

votos. quedando en consecuencia. aconados los plazos que se mencionaban en la Iniciativa 

Presidencial. de acuerdo con las razones y fundamcn1os que se hicieron vaJer en Ja Cámara 

de Diputados. habiendo sido discutido y apr-obado el dictamen de las Comisiones 

mencionadas. se tumo el mismo a la C&rnara de Senadores. la cual. a su vez., conoció y 

aprobó el correspondiente dictamen fonnulado por- las Comisiones unidas. setnmda de 

trabajo y de estudios legislativos 

DespuCs de h&bcr- sido aprobado el dictamen por unanimidad. en lo scneral. no hubo 

discusión en lo panicular. por- lo que la Camara de Senadores dispuso se pasara el proyecto 

aJ Ejecutivo de la Nación para los efectos constnucionales de su promuls,acion 

El Presidcn1c de la RrpUblica. Licenciado Adolfo Lópcz Mateas. expidio el decreto 

respectivo de J 96:?, el cual fue publicado dos d1as despues, quedando r-efonnada ) 

adicionada la Ley FeduaJ del Trabajo 

Corno lo ordenaba la U) Federal del TrabaJO en sus aniculos 428-1\.f fraccion 11 ~ 6o 

Transitono. el Secf'ftano del Trabajo y Prevision Social expidió el 2Q de enero de 1963. la 

Convocatona a q~ w refieren los pr~tos an1es mencionados, misma que fue publicada 

en el DI.ano Ofiaa.I de Ni Federacion el dui JO del nusmo mes y ai"lo Fueron recurridos los 

trabe1adorh ~ panones &1nd1c.abz.ados y los patrones indepcnd1en1es para que por medio de 

Delq¡ados nombrados corúorme a Ja Le)·. concurrieran el 20 de fcbr-cro de ese ano a la 

Sccretana del Trabajo y Prevision Soctal. a la Convención para elegir a los cinco 

Representantes de los trabajadores. cinco de los patrones. asi como • sus respectivos 

suplentes. que con Jos Rcprescn1-11tes del Gobierno. impctranan el Consejo de 

Representantes de la Comision NacionaJ para la Panicipación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas. que por acuerdo del Sccre1ario del Trabajo y PTevision Social, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de J 963. se amplio el plazo o 

rCnninos para celebrar dicha Convención. hasta el 23 del mismo mes y ai\o 

Posteriormente quedó Jesalrnente integrada Ja Primer Comision N•cional para Ja 

Panici~cion de Jos Trabajadores en Jas Urilidades de las Empres.as. con un Presidente de la 

Comisión Nacional. un Director Tecnico, dos Asesores Represenrantes del Gobierno y dos 

Asesores de Ja Dirección TC:crUca.. desde Juego ademas de los 5 rcpresentames obreros y 

pa.rronales ri1ulares. con sus respectivos suplentes. asi como dos rcpr~tantcs obreros y 

patronales. c:omo Asesores de la Dirección TCcnica. mas seis asesores tecn.icos y dos 

secretarios de la Presidencia y dos de la Dirección Tccnica t ••• 1 

En Ja primera Junta del Consejo de Reprcsentamcs celebrada el Jo de marzo de J 963. el 

Pt-esidentc de Ja Comisión. en cumplimiento • la fracción 1 del aniculo 4::?8·L. sometió aJ 

Consejo el Plan de Trabajo de la Dirección Tecnit;.A. que fue aprobado en la :?.a Scsion 

celebrada el J 5 del mismo mes y ano. que constaba de JO remas 

J - Ana.lisis de Ja siruación económica nacional 

11 - Medidas para el fomento y desatTollo economico del pa.JS 

01 - Normas P&S'a detenninar el capil&I en Jas empresas y fiJacion del inl eres razonable del 

eapita.I que reconoec la Ley. 

IV -Nonna.s aplicables a la reinversion de uriJidades en las empres.as 

V - Fijación del concepto de uriJidad gr11vat>le para efectos de la pan1crpac1on d~ utihdades 

a Jos s:rabajadores 

VI - Causas que pueden dar Jugar a Ja revisión de las utilidades de Jas empresas 

VII - Clasificación de las actividades econom..ica.s por ramas afines 
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VJJI.- Estudios sobre los sistemas de •plicación del porcenl•je para la panicipacion de 

u1ilidades en f'avor de Jos trabajadores. 

IX.- Causas que permiten la revisión del coeficiente fijado para el repano de utilidades y 

esrudios que la justifiquen 

X.- Antecedentes legales. nacionaJes y extranjeros 

El dia 3 1 de octubre de 1963, terntinó el periodo de investitiaciones y estudios scilalados 

por bi Ley y se dio por desarrollado el Plan de Trabajo aprobado Por el Consejo de 

Representantes. ses&Jn lo ordenan los aniculos 428-U. fracción 11 y bo rransi1ono OespuCs 

del periodo resolutivo. fijado por la fraccion 111 del articulo 428-L'. el ConSCJo de 

Represen1antes dicto rcsolucion. una vez de haber aceptado incorporar Ja rn.f'onnacion de Ja 

Dircc:ción TCc:n.ic.a ( a que se refiere el articulo 428-S. frac:cion \' de la Le,. Federal del 

Trabajo ). que en tenninos sencraJcs. se refiere a que la Secrerana del Traba.Jo y Prevision 

Social fija el capiW minimo de las empresas. asi como las e>lcepciones de repan1r utilidades 

Die esta rnancrai esta printer Comision Nacional resolvió Ja rara encomendada de acuerdo a 

Jos siguientes puntos resolutivos 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

"' Aniculo Jo - Los trabajadores paniciparan en las utilidades de las empresas donde 

laboran. en un 2°"D de Ja utilidad repaniblc neta 

An..iculo 2o - Para detenninar Ja utilida.d repanible neta se tomara c:omo base Ja renta 

gnivable confomle a Ja Ley del Impuesto sobre Ja Renta.. de acuerdo con Ja acuvidad que 

desarrolle el sujeto aJ reparto y Jas modificaciones sci\aladas para cada caso en panicular en 
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Jos capitulos JJ aJ IX de esta Resolución En la determinacion de la utilidad repanible. no es 

deducible la crcacion de pasivos ni los pasos hechos por concepto de panicipación de 

utilidades con cargo a Jos costos o gastos del ejercicio En las situaciones anteriores a la 

refonna. se estani. a Jo dispuesto por el aniculo septimo transitorio del Decreto de Refomias 

y Adiciones a la Ley Federal del Trabajo de :?9 de diciembre de l 96Z 

Aniculo 3o - Para obtener el factor de relaciones entre el capital invenido y Ja fuerza de 

trabajo empleada a que se refiere la tarifa consignada en el aniculo So • se tornara como 

concepto de capital el de eapttal en giro, aJ que se alude en los an1culos l 8b a 1 90 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta 

Aniculo 4o - Pan valorar Ja fuerza de trabaJo empicada. referida en la tanfa del 

aniculo So. se deber-a considerar Ja suma de 1odas las erog.aciones anuales de Ja empresa 

que causen Ja Cedula IV. aumentada con los sueldos inferiores aJ nurumo !UJIV&do por Ja ley 

Articulo ~o· Uru vez det:emunmdo el factor que corresponda a Ja rclacion capual y 

fueorza de r,..N10. w ob1irndra un por ciento de deduccion confonne a la srguieme 

TARIFA 

FAC"TOR DE C"OMPARAC"ION 

E"°TRE EL C"APITAL Y LA 

FUERZA 

Limi1e 

Inferior. 

DE TRABAJO 

Llmi1e 

Superior 

POR CIENTO DE OEDUC"CION 

APLICABLE A LA UTILIDAD 

REPARTIBLE 

Por ciento fijo 

aplicable al 

limite inferior 

2•2 

Cifra aplieable sobre 

el cxccden1c del 

limite hasla ., 



supcnor 

Hasta 2 10 

De 2 :?.9 10 so 

3 3.9 15 so 
4 4.9 20 50 

s 5.9 :?5 so 
6 6.9 30 so 
7 7.9 35 so 
8 89 40 50 

9 99 45 50 

10 J 1.9 50 :: 5 

12 13.9 55 :? 5 

14 15 Q 60 :: 5 

16 • 199 65 1.2 

20 24 9 70 1 o 
:?5 • ;!9Q 75 JO 

- 30 en adeJante 80 

El por cicn10 de dcduccion obtenido se aphcara sobre la utilida.d repanible y el resuh•do se 

res1aN1 de du:fui u1ilidad. para obtener la utibdad repaniblc neta 

CAPITULO 11 

DE LAS PERSONAS MORALES 
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Aniculo 60 - La base de la panicipación de los trabajadores en las utilidades. trat&ndosc 

de personas morales. serán Ja ganancia distribuible gravable en Ja Cédula VU de Ja Ley del 

Jmpuesto sobre Ja Renta. determinada de Ja siguiente manera 

t A la utilidad contable se le ha.nin Jos aumentos a que se refieren los distintos incisos de 

Ja fi"Kción 1 del articulo 1 51 de la Ley del lmpuesto sobre Ja Renta. y de esa suma se 

deducirán Jos pa¡Jos de impuesto y diferencias_ en pagos de impuestos a que se refieren los 

incisos a). b) e) y d) de Ja fracción 11 del mismo aniculo 

JI. Del resultado que se obtenga confonne a Ja fracción anterior. se deducir& la suma que 

resulle de aplicarle el J°"ó· para efectos de fomento a la rein\fersión de capitales e interesal 

capital invertido. 

Aniculo 7o - Sobre Ja urilidad repartible determinada confonne aJ aniculo anterior. se 

aplie&r11 el por ciento de deducción de la tarifa insena en el anicuJo So 

La cifra que resulte de Ja aplicación del por ciento antes referido. se deducirá de la 

utilidad rcpanible 

Aniculo 80 - Una vez hechas las operaciones consignadas en Jos aniculos 6o y 7o., se 

habra determinado la utilidad repartible neta. sobre Ja cual se debeni aplicar el porceni.je 

establecido en el aniculo Jo de esta Resolución 

Articulo 9o - Las per-sona.s morales sujcr.as aJ repano que no declaran su ganancia 

distribuible para efectos de la CCdula VII. deaenninarin el monto de Ja panicipacion de los 

trabajadores en sus utilidades. de acuerdo con lo establecido en el capitulo JU, si se trata de 

causantes mayores. o en el capituJo IV. si se trata de causantes menores 



CAPITIJLO 111 

DE LAS PERSONAS FISICAS CON INGRESOS MAYORES 

DE $300.000 00 ANUALES 

Articulo 1 O - La t>.sc de la participación de los trabajadores en las utilidades. tratandose 

de personas lisie.as contribuyentes en las CCdulas J. 11 o 111. con ingresos mayores de 

SJ00.000.00 anuales. sera la renta gravable. o sea la diferencia que resulta entre el ingreso 

que percibe el contribuyen1e durante un ejercicio y las deducciones autorizadas por Jos 

aniculos 29. JO. 31. 75. 89. 90. 9 t y dcmas Tclalivos de Ja Ley del Impuesto sobre Ja Renta 

Aniculo 1 1 - AJ resultado obtenido conforme a lo dispuesto por el an1culo amcnor. se 

podran deducir el impuesto que concsponda a Ja utihdad del ejercicio en las Cedula..!o J. 11 o 

DI y en la Tu. sobre Utilidades Excedentes 

Del mon10 as1 ob1enido. se ~ara la cantidad que resulle de aplicarle el J~. para 

efeaos de la rernvers.ion e lntercs de capitales 

Deo esaa rnanrr. ac habra obrenido la utilidad repaniblc sobre la cuaJ se dcbcra aplicar el 

por aemo ck drducaon dr lll tanfa inserta en el an1culo So • c:uyo resultado se- restara 

d1cn. utilidad 

AnM:Uk> IZ • La afn resuhanrc de las operaciones consignad.as en el anu:ulo anrenor. 

acra l.a utihded repa.niblc neu sobre la cual dcberai aplie&r5C el porcentaje establcc:ido en el 

an1culo 1 o d~ esta Resolución 

CAPITIJLO IV 

DE LAS PERSONAS FISICAS CON INGRESOS MENORES 

DE $300.000 00 ANUALES 
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Aniculo 13 - La base de la panicipación de los trabajadores en las utilidades de las 

personas fisicas con ingresos menores de $300.000 OO. pero mayores de $120.000 00 al ano. 

causantes en las Cédulas l. 11 o n1. sera el l '1°/o sobre sus ingresos brutos. que es el 

porcentaje de utilid•d teórica promedio. resultante de la tabla que aparece en el aniculo :?09 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Aniculo 14 - Estos sujetos deduciran el momo del impuesto sobre la renta que 

corresponda • Jos ingresos totales del ejercicio OcJ total asi obtenido se restara la cantidad 

que resulte de apliC&Tle el 300/o para efectos de la rcin..,ers.ion e intcrcs de capnales 

Articulo 1 S - Efectuadas las operaciones consignadas. en el an1culo antcnor. se tcndra la 

utilidad rcpanible neta. sobre la cual dcbcra. aplicarse el porcentaje establecido en el aniculo 

lo 

CAPITULO V 

DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

QUE OPERAN SIN CAPITAL PROPIO 

Aniculo 16 - La base de la panic1pacion de Jos trab•jadorcs en las utilid•des de la.s 

sucun.aJes y agencias de empresas extranjcna.s que operen sin capital propio. es la scñal•da 

en el Capitulo JI de esta Resolucion Para determinar la utilidad rcpanible neta. se S.C!Nira el 

procedimiento establecido en dicho capitulo 

Aniculo 17 - Para los efectos de la tarifa contenida en el an1culo So .. el capital sera el 

40-/o del nwnto de su activo en libros. que se determinara de acuerdo con lo establecido en 

la fraccion 1 del aniculo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
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CAPITULO VI 

DE LOS PROFESIONISTAS. TECNICOS. ARTESANOS Y ARTISTAS 

Aniculo J 8 - Los causantes en Cedula V pagaran una panicipación sobre Ja renta 

gravable establecida en los aniculos 19 y 20, pero el monto de la panicipación no podré 

exceder el impone de un mes de salario, de acuerdo con lo dispuesto por el aniculo 100-Q. 

fracción 11, de Ja Ley Federal del Trabajo. 

Aniculo 19 .• La base de la panicipación de los trabajadores en las utilidades de los 

sujetos al repano. causantes en Cedula V, que no se acojan al regimcn de clasiñcación. sc-ra 
Ja renta !Ef"8vable. o sea. la difcrencia que resulta entre los ingresos que perciben y las 

deducciones autorizadas por los aniculos 118 y 119 de la Ley del Impuesto sobre Ja Renta 

Al resultado obten.ido, se podni hacn la deduccion del impuesto en esta cCdula que 

con-esponde a la utilidad del ejercicio. con lo que se dctcnnina la utilidad neta. de Ja que 

paniciparan los trabajadores en el porcentaje establecido en el articulo 1 o 

Aniculo 20 • La base de la panicipacion de los trabajadores en las utilidades de los 

sujetos al reparto. contribuyenles en Cédula V. que declaren conf'onne al sistema de 

clasificación • .era el 7S"á sobre sus ingresos brutos utilidad tcorica obtenida de Ja tabla de 

clasificacion a que se refiere el aniculo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. a Ja que 

podra deducirse el impuesto correspondiente a dicha cedula. para llepr a la utilidad 

repartible neta. sobre la cuaJ se aplica el por ciento de panicipación del aniculo 1 o 

CAPITULO VII 

DEL CONVENIO Y LA ESTIMATIVA. 



Articulo 21.- Para Jos causantes que celebren convenio c:.on la Secretaria de Hacienda y 

Credno PUblico en Jos tenninos del aniculo 28 de la Ley del Impuesto sobrC' Ja Renta. Ja 

base de Ja participación a Jos trat>.jadores sera Ja utilidad establecida en el convenio. con las 

modificaciones sei\a..ladas en Jos capitulas U a Vl de esta Resolución. scgün corresponda 

Aniculo :?;? - En Jos casos en que la Secretaria de Hacienda y CrCcfüo PUblico determine 

estimativamente el ingreso gravable. por alguna de las causas a que se refiere el aniculo 2 JO 

de la Ley del lmpues10 M>bre Ja Renta. ese UJsreso gravable sera la base de Ja participacion 

sobre Ja cual debe dctenninane la u1ilidad repartible nela. aplicando las rcsJas establecidas 

en Jos capilulos 11 a VI de esta ResoJucion. .seglan proceda 

CAPITULO VIII 

DE LOS EJERCICIOS IRREGULARES Y LAS EXCEPCIO,..,'ES 

Articulo 23 - Las empresas cuyo ejercicio fiscal abarque pane del ano de 196.:" y 1963. 

w sujetaran al regamen establecido en eJ •ruculo :.?S de esta Resolución 

Anicu.lo 24 - Las empresas ex;ceptuadas de Ja oblipción de rcpanir ulilidadcs al amparo 

de las fracciones 1 y 11 del aniculo 100-P de Ja Ley Federal del Trabajo. cuando el 

vencimienlo de la franquicia no coincida con el cierre del e-jcrcicio fiseaJ. se sujetaran aJ 

proced1mien10 setlalado por el mismo aniculo :.?5 

Aniculo :.?5 - Las ctnpr~ que se encuentren en los casos previstos por los aniculos 23 

y 24. dctenninanin Ja utilidad repaniblc neta proporcional. conforme a1 siguiente 

procedimien10. 

... 



J. Calcularan la utilidad rcpanible net.a de acuerdo con los capitulos JI a Vl. según sea el 

caso 

11. La utilidad repanible neta se dividira entre 365 o el numero de d1as que abarque el 

ejercicio fiscal. a fin de determ.inar Ja utilidad repartible neta diaria 

Jll. El reaul1ado anterior debcrA multiplicarse por el numero de daas comprendidos dentro 

del lap!i<> de Ja obligación al ..-epano 

IV. La cantidad a.si detcnninada es la utilidad repanible neta proporcional y a ella se 

aplic.anl el porcentaje establecido en el aniculo 1 o 

Aniculo 26 - Las cmpl'"csas e11:ceptuadas de la obligacion de rcpanir utilidades en los 

términos de la fracción 11 del anicuJo 100-P de la Ley Federal del Trabajo. una vez 

concluida la vigencia de la exccpcion prevista en la fraccion 1 del mismo an1culo. 

dctcnninaran Ja utilidad repartible a quc sc refieren Jos capítulos IJ a V1 de csta Resolución. 

siguiendo el criterio establccido por el p&rrafo tercero del aniculo 17 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta 

CAPITULO IX 

DE LOS CASOS NO COMPRENDIDOS EN LOS CAPITULOS ANTERIORES 

Anicu.lo 27 • Todos aquellos sujetos obhpdos al repano que no queden comprend1do!. 

en los c:asos sci\alados en Jos capnuJos 11 a VIII que anteceden. determinaran Ja utilidad 

repartible. deduciendo la utilidad contenida en Ja dcclaracion prescnta.da a la Secretaria de 

Hacienda y Crcdito Público. el mon10 del impuesto sobre la renta corTespondiente a Ja 

misma utilidad 
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Aniculo 28 - Las empresas eJCentas del pago del impuesro sobre Ja renra sujcras al 

rq>ano de urilidadcs. debcran precisar su utilidad repartibJc neta siguiendo eJ procedimiento 

estabJecido para Jos causa.mes que no p:ozan de esa franquicia fiscal y rendran derecho a 

deducir eJ monto del impuesto no pagado por vinud de la e.tlencion 

Articulo 29. - En Jos casos a que se refiere este capitulo en que pueda dclcnninarse el 

capital en giro, se aplicara Ja deducción a que se refiere Ja tarifa del articulo So 

Cuando no se opere con capital en (tiro. se fünitara Ja panicipacion obrera en la utilidad 

al monto de un mes de salario. eomo es1ablece el ar11culo J 00-Q. fraccion J 1 de Ja Ley 

Federal del Trabajo 

Articulo JO - Sobre Ja utilidad rtpanible ncra deccnninada conforme a Jo~ an1culos 

anreriores. se aplicara el porcentaje establecido en el aniculo Jo 

Asi Jo nesoJVJcron )" firmaron. en cumphmirnro de Jos art1culos 428-H. tTaccion lJ J. 

428-P. tr.ecion IX. ) 4:!8-L'. tTaccion 111. de la Le:, Federal del Trabajo. en SC5ion 

pennanernr in.o.ad.a el d141 b de d1cu~mbre de J 96J. proseguida Jos di.as 1 O y J J )' rernunada 

d daa J ~. dr c-w propo mes. ~ ano. Jos rruembros que inte(Uall el Consejo de Represemanrcs 

dr la Conuuott Plirtiac:aona.I para la. P.an1cip.ecion de los Trabajadores en •~ Urih~cs de las 

Emprru.s. por unarunudad dr voros t , .... I 

EJ pnmrr ttpano de utihd.ades. corúorn'JC' a Ja Resolucion mencionada. se llevo a c:.abo en 

1964. con el impone dd :?°"• de Ja utibdad repanibJc ncra y duranre los siguicn1es ai\os Jos 

trabajadores paniciparon en las u1ilidades de las tmpresa.s en 1erm.inos de dicha resolucion. 

hasia el J 4 de octubre de 1974, fecha en Ja que se pubhco un.a nueva Resolucion en el Diario 

Oficial de la F«.'de..-ación 

''"IBIDEM. PAOS Jl6-32J. 



La resolución dictada por Ja Primera Comisión Nacional. se apovo en la Ley Federal del 

Trabajo (dero{lada) y en las disposiciones de la Le~· del Impuesto sobre la Renta tdero!itada 

tambien, por Ja publicada et 3 J de septiembre de 1964 ). as1 como por los cambios sufridos 

en la econom.ia nacional. que ya no se ajustaban a la rca.lidad legal ) econom1ca y que hizo 

necesario su revisión para adecuarla a tas nuevas exi(tenc1as sociales. cconom1ca.s y 1undicas 

Por ello. se justificó la necesidad de reunir a la Comisión Nacional para Ja Panic1pacion de 

los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 

Por tal motivo, el Secretario del Trabajo y Prcvision Social. lu:enc1ado Perlino Mui\oz 

Ledo, con fecha 13 de julio de 1973, convocó a los trabajadores smd1ca.hzados y patrones. 

para elegir a sus representantes que en numero de 5 por cada sector. con MJS rcspecuvos 

suplentes. integraran el Consejo de Reprcsentanres de la C'om1s1on Nacional para la 

Pan.icipacion de Jos Trabajadores en las Utilidades de la.5 Empresas J.....as convenciones. 

ahora. tambien tuvieron lugar en la Secretaria del Trabajo y Prcvtsion Social el d1a .:?~ de 

a~oao de 1973 

El Presiden1c de a. RcpUblica • Licenciado Luis Echevcma Alvarcz. en CJC'rC1c10 de la 

f"acultad que le otorgaba el aniculo 577 de la Ley Federal del Traba10. des1~mo al Presidente 

de la Sqrunda Conúsion Nacional. que luc¡r.o de su inte!tJ"ac1on y con la insi&lacion del 

Cornejo de Representantes irucio sus actividades el :?J de NoV1embre de 1 973 Luego en 

sesión de 11 de enero de 1974. se sometio al ConSiCJO el proyec1o de rq¡r.lamento M>bre los 

planes de trabajo. que tras de algunas discusiones y modificaciones. fue aprobado dicho plan 

de trabajo de la Direccion Tecn.ica.. que se subdivid1a en canco panes 

1 - Rcvision conforme• la Constitución y a Ja Ley Federal del TrabaJo 

JI - Revision conforme a la Constitucion y la Ley del Impuesto sobre la Renta 

111 - Otras consideraciones de orden tCcnico 
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l V.- lnfoFTTiación tCc:nico-juridica sobre la resolución de 1963. con el fin de ajustarla a las 

leyes vigentes. 

V. - tnfonne de la Dirección T Ccnica 

SEGUNDA COMISION NACIONAL. PARA LA PARTICIPACION DE LOS 

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

Con fecha 14 de octUbre de 1974. fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion la 

Resolución de la SC[Nnda Comisión Nacional para la Panicipación de los Trabajadores en 

las Utilidades de las Empresas. que en sus puntos Resolutivos dtcc 

.. Aniculo 1 o - Los trabajadores participaran en un 8°/o de las utilidades de las empresas a 

las que presten sus ICf'Vi.cios De acuerdo con lo establecido en el parrafo segundo del 

anic:ulo 120 de la Ley Federal del Trabajo. se considera utilidad. para los efectos de esta 

Resolucion. la rrnta 1P"9vablc determinada de conformidad con las normas de la Ley del 

lmpun.o M.1brr l.a llcnta 

Et pon:::en&atc' de pan1capacion se aphc.ara sobre la renta lV•"able sin hacer ninguna 

deduc.c.on. n1 esaablece-r diferencias entre las empresas. como lo dispone la fraccion V del 

ante:ulo ~Be> de la propia ~Federal del T.-abajo • 

• A.ruculo 2o - Son sujetos oblipdos a panicipar utilidades, todas las unidades 

economicas de p'íoduccion o distribucion de bienes o servicios. de acue'ído con la Ley 

Federal del Trabajo, y en general. todas los causantes. personas fisic:os o morales. que 

tengan uabajadO'ícs a su sct'Vlcio • 



•Aniculo 3o.- Tratándose de personas fisicas o morales dedicadas a actividades 

comerciales, industriales, asficolas. ganaderas o de pesca. la base de panicipacion de Jos 

trab.jadores en Jas uriJidades sera del ingreso e;ravabJe de las empresas de1enninado de 

conformidad con Ja Ley del Impuesto sobre Ja Renta • 

•Articulo 4o - Las asociaciones o sociedades civiles que realicen actos accidentales de 

comercio, o que lleven a cabo habitualmente actividades mercantiles. detenninaran respecto 

de éstos ingresos Ja utilidad de Ja que paniciparán a sus trabajadores. en Jos m.ismos 

tenninos que Jo hacen Jos causantes del Impuesto Global de J8$ Empresas .. 

• Anicu.Jo So - En el caso de las personas fisicas. causantes mayores. que de conformidad 

con el anicuJo 18 de Ja Ley del Impuesto sobre la Renta pueden oprar por un coefic1enlC' 

paNI la detenn.inacion estrrnativa de ~ in(trCSO [Uavablc. CSIC' .sera Ja utilidad de Ja que 

paniciparan Jos trabaJadores • 

• Anu:ufo 6o - 1..as empres.as obhpdas a repanir utilidades entre sus trabajadores. sujetas 

a ba:M"S espeaa.le-s dr tnbutaClOn o que opten por eUas, procedcran en la si~1en1e fonna 

1 - Si w .... rrnuna un rn~ pavable para cf'cctos fiscales. C'$1c sera Ja utihdad de la 

que- piAnac:tparan lo• 1raba1adores 

11 ...Cuando no 1e de"ternune mgreso ttravable por que los causantes estcn SUJC'tOS a una 

Q.lota espeafica de unpuesio. o cuando este se drrenn.ine conforme a Jas bases especiales de 

tribut&cion. a. u1ihdad para efectos del repano sera el ingreso ttJ'llVable que con-esponda • 

d'cho impuesto, de acUft"do con Ja rarifa del anicuJo 34 de Ja 1....ey del Impuesto sobre la 

Renta De oblenenc 01ros ingresos no comprendidos en Jas base5 especiales de 1ributacion. 

el ingreso gravable sen el que se determ.ine para efectos fiscales .. 
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.. AnicuJo 7o - Los causantes del Impuesto Al lntucso de las Personas Ftsicas a que se 

refiere cf Titulo lll de Ja Ley del Impuesto sobre Ja Rc:nta. así como las asoctacioncs y 

sociedadc:s de carácter civil que ~rciban productos o rcndimicm1os de capital de Jos 

comprendidos en cJ Capitulo U de dicho Título. determinaran su in¡treso 1tra"·able de 

confonnidad ~on lo establecido en el TituJo lll de Ja misma Ley Este in(Ueso ¡travablc seril 

la utilidad de Ja que paníciparán los trabajadores. 

El monto de Ja pan:icipac:ión de Jos trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos 

deriven exclusivamente de su trabajo. y el de los que se dediquen aJ cuidado de bienes que 

produzcan rentas o aJ cobro de crCditos y sus intereses, no podra e"ccder de un mes de 

salario. de acuerdo con Ja fracción JJl del artjcuJo 127 de la Ley FedCTaJ deJ T'abajo .. 

"Articulo 80 - L.a.s agrupaciones profesionales. asociaciones. SOC:Jedadcs de caractcr 

civil. a que se refiere el segundo parnúo de Ja 6--.ccion J1 del an1et.do 4Q de la Ley del 

Impuesto sobre Ja Renta. deberan sumar el ingreso grava.ble de cada uno de los m.iembros. 

,,.,-a decenninar ta utilidad de la que participaran sus rrab&jadores 

Es aplicable a J.e.s situaciones comprendidas en el panaío anterior, Jo esiabfccido en la 

fracción 111 del artfouJo 127 de Ja Ley Federal del Tr-abajo .. 

• A.nicuJo 9o - Cuando por cualquier causa Ja Secretaria de Hacienda y C'cduo PUbhco 

dct~ne es1immtivanlef11c cJ ingreso tu•vabJe de Jos sujetos obJi~•dos a particfpv 

utilidades. ese fogreso tuavable sen. Ja utilidad sujeta a pan.icip.acion entre los trabajadores .. 

•Attjculo IOo - Para determinar la utilidad de las empresas para efecros de participacion. 

no se batan com,x:nsaciones de los aftas de ptrWda con los de ganancia.. de acuerdo con cJ 

articulo J 28 de la 1..ey Federal del Trabajo. por Jo que Ja amortizacion por perdidas de 

ejercicios •m:eriores. no deberá afectar la cantidad que corresponda a Jos trabajadores "' 



"Articulo 1 lo - Para todos aquellos sujetos obli(lados al repano que cs1en cxen1os del 

paso del Impuesto sobre la Renta. la utilidad de la que paniciparan a los trabajadores sera el 

ingreso gravable, o en su caso, la diferencia entre los in(lresos y los (lastos que arroje la 

declaración que deben presentar de conFonnidad con lo dispuesto por el articulo So de la 

Ley de la materia "' 

"'Articulo 12 - Solo las empresas a las que se refiere el aniculo 126 de la Ley Federal del 

Trabajo y aquellas que comprenda la resolución que expida la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, con fundamento en la fracci6n VJ del aruculo antes mencionado. quedaran 

exentas de panicipa.r utilidades a sus trabajadores Cuando estos sujetos dejen de estar 

exentos de panicipar utilidades entre sus trabajadores. debeTan determinar su utihdad de 

confonnidad con lo establecido en esta Resolución .. 

'"Aniculo 13 - Para efec1os de Panicipacion de Utilidades. en aquellos casos en que el 

ejercicio fiscal de Jos causantes comprenda un periodo menor de doce meses. se cstara a Jo 

dispuesto en el articulo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta .. 

"'Articulo 14 - Cuando la Secretaria de Hacienda y CTedito Pubhco dicte rcsolucion o 

liquidación que aumente el ingreso gravable, una vez que quede finne. dcbera comunicarse 

la panicipacion adicional tanto al sujeto obli(lado a panic1par como al sindicato o 

rcpresernacion de los trabajadores para los cfCC1os a que se refiere el pnmer parrafo del 

articulo 122 de Ja Ley Federal del Trabajo Se considera que la rcsolucion o hquidacion es 

finne. cuando no se hubiere promovido recurso o juicio en su contra. o bien. cuando estos 

se resuelvan en definitiva 

En Jos casos de inconFormidad con la resolución o Jiquidacion por cualquier medio de 

defensa que se hiciere valer, se suspcnderA el pago del repano adic1onaJ en tanto que se dicte 



resolución definitiva. siempre que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público suspenda el 

cobró del crt~dito fiscal o éste. se pague bajo protesta .. 

En relación a esta resolución. el Sector Obrero lo justifico diciendo que "El porcentaje 

que fue fijado con sentido de responsabilidad. consideramos que es un porcentaje que. si no 

lleva las aspiraciones de los trabajadores. si pcnnite el das.arTollo de la industria. si permite 

una paz social. "' ( no J 

TERCERA COMISION NACIONAL PARA LA PARTICIPACION DE LOS 

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

Con fecha 4 de mano de 1 984. fue publicado en el diario oficial de la federacion la 

resolución de esta tercera Contision Nacional. por la que se dio cumphmiento a la fraccion 

VI del an. 126 de la Ley Federal del Trabajo 

-ARTICULO 1 Los trabajadores panic1paran en un 1 O por ciento de las utilihdades de las 

empresas a las que presten sus servicios 

De •cuerdo con lo establecido en el parrafo SC![Undo del an 120 de la L~ Federal del 

Trabajo. se considera utililtdad para los efectos de esta Resolución. la renta [rravable 

determinada de confornudad con las nonnas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

El porcentaJe de pan1cipación s.c aphcara sobre la renta gravablc sin hacer mnguna 

dcduccion ni establece-r diferencias entre las empres&:!.. como lo dispone la fracc1on "\' del an 

586 de la Ley Federal del Trabajo •· 

.. ARTICULO :? Son sujetos obh!lado~ a panic1par utilihdades. todas las unidades 

econOmcas de produccion o disuibucion de bienes o servicios. de acuerdo con el an 16 de 

la Ley Federal del Trabajo. y en (lcneral las personas fisicas o morales que siendo 

contribuyentes del impuesto 50bre la renta tcn(lan trabajadores a su servicio •· 



IV.- ANA LISIS .JVRIDICO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABA.JO. 

De acuerdo a un elemental orden jerárquico de leyes. es prccisc sei\aJar que. la Constitucion 

PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en su aniculo J :?3. apanado .. A ... fracc1on IX. le 

da lc!l&.lidad a la Panicipacion de los Trabajadores en las U1ilidadcs de las Empresas y en tal 

sentido. textualmente señala 

•rx Los trabajadores tendriln derecho a una panicipacion nl las utilidades de las 

empres.as. regulada de confonn.idad con las siguientes normas 

a) Una Comisión Nacional . integrada con representantes de lo!. Traba1adorcs. de los 

Pa1ronos y del Gobierno. fijara el porcentaje de utilidades que deba rcpan1rse entre Jos 

trabajadores 

b) La ComisiOn Nacional practicará las investigaciones y reahz.a.ra los estudios necesarios 

y apropiados para conocer las condiciones g;encraJes de Ja cconom1a nacmnal Tomara.. 

asimismo. en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industnal del pais. el 

interes razonable que debe percibir el capital y Ja necesaria retnvcrsion de capnaJes 

e) La Comision podra revisar el porcentaje fijado cuando eXJstan nuevos estudios e 

invcslifl&cloncs que Jos justifiquen 

d) La Ley podra exceptuar de la obli11-ación de rcpanir utilidades a las empresa!i. de nueva 

creacion duran1e un numero dc1enninado y limitado de anos a los trabaJadore~ de 

exploracion y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y cond1cion~ 

panicular~ 

e) Para de1crtninar el monto de las utilidades de cada empr~ como base en la renta 

gn1vable de conformidad con las disposiciones de Ja Ley del Impuesto sobre la Renta Lo:!> 

trabajadores podnln formular ante Ja oficina correspondiente de Ja Sccrc1aria de Hacienda y 

CrC:cbto Público las objeciones que juzguen convenientes. ajustandose al proccchrrucnto que 

detcrm.ine Ja Ley 
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O El derecho de Jos trabajadores a panicipar en las utilidades no implica la facuhad de 

intervenir en la dirección o administración de Jas empresas .. f 15 1 1 

Por su parte. Ja Ley Reglamentaria del articulo 1:?3. Apanado .. A .. Constitucional, la Federal 

del Trabajo, en su Titulo Tercet'o, Capitulo VUJ. denominado PARTJCIPACION DE LOS 

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. resJamen1a el tema. de 

la siauienle manera. 

•Articulo J J 7 - Los trabajadores paniciparan en las utilidades de Jas empresas. de 

conf'ormid~ con el porcentaje que detennine la Comision Nacional para la Part1c1pacion de 

los Trabajadores en las Utilidades de las EmpreMS .. 

•An.iculo 118 - Para determinar el porcentaje• que se refiere eJ aniculo anterior. Ja 

Comisión Nacional pracucara las i~1ipciones y realizara Jos estudios nccesanos y 

apropiados pan conocer !as condiciones s:eneraJes de Ja econonua nacional y 1omara en 

c:onsidrrac:ion la necesidad de fomentar el deYrTollo industrial del pais. el derecho del capital 

a obltMer m1erb raLonable y la necesaria relnversion de capitales "' 

• Anaculo J 1 Q - U C-onus10n Nacional podra revisar el porcentaje que hubiese fiJado. de 

confot"n11dad con lo dtspuesto en el an1culo 587 y s1suiemes "' 

• A.n1culo J 20 - El porcentaje fijado por Ja Comisión constituye la panicipacion que 

con-esponden a los trabajadores en las utilidades de e.da empresa 

Para efectos de esta Ley. se consident utilidad en e.da empresa Ja renla gravablc. de 

confonnidad con las nonnas de Ja Ley del Impuesto sobre Ja Renta "' 

1 ' 1 CONSTJTUCION POLmCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEJCICANOS. EDITORJAL PORRUA 
MEXICO 1995. PAC 43. ,,. 



"'Aniculo 121.- El derecho de los trabajadores para fonnular objeciones a la declaración 

que presente el patron a la Secretaria de Hacienda y Crcdito PUbhco. se ajustar& a las 

nonnas siguientes 

1 El patron. dentro de un tennino de diez dias contado a panir de la fecha de la 

presentación de su declaración anual. enu-egara a los trabaJado..-es copia de la misma Los 

anexos que de confomlidad con las disposiciones fiscales debe presentarse a la Secretaria de 

Hacienda y CrCdito PUblico quedaran a disposición de los trabajado..-cs durante un término 

de treinta dias en las oficinas de la empresa y en la propia Scc..-etaria 

Los trabajadores no podr&n poner en conocimiento de terceras personas los datos 

contenidos en la declaracion y en sus anexos 

11 Dentro de los treinta d1as si(lUientes. el Smdica10 titular del conll'"ato colccuvo o la 

nwyoria de los trabaJadol"Cs de la empresa. podni. formular ante la Scc..-ctaria de Hacienda y 

Crédito PUblico Jas observaciones que juziNc conveniente, y 

111 t.. resolucion definitiva dictada por la misma Secretaria no podra ser recurrida por 

los trabajadores 

IV Dentro de los treinta daas s.i(Nientcs a la rcsolucion dictada por Ja Secretaria de 

Hacienda y Cred.no Publico. el pall'"on dara cumplimiento a la misma. independ1cntcmcn1c de 

que la impu(UIC Si como resultado de la impu¡uuacion vanara a su favor el scnudo de la 

raolucion. los pa(IOS hechos podran dcducin;.c de las utilidades corrcspond1en1es a los 

trabajado~ en el 5ÍtNicntc qcrcicio • 

"'Anic:ulo 1.::.:? • El reparto de utilidades entre los trabajadores deber& efectuarse dentro 

de los sesenta d1as SllflJlentcs a la fecha en que deba pasarse el impuesto anual. aun cuando 

este en tramite objeción de los trabajadores 

Cuando la Secretaria de Hacienda y Credito Püblico aumente el mon10 de Ja utilidad 

gravable. sin habC'r mediado objecion de los trabajadores o haber sido esta resucita. el 

reparto adicional se hará dentro de Jos sesenta d1as siguientes a la fecha en que se notifique 
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la resolución Solo en e) caso. de que este fuera impugnada por el pturón, se suspcnderi el 

pago del rcpano adicionaJ hasta que la resolución quede firme. garamizandose el intcrcs de 

los trabajadores 

El impone de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles. se agregará a 

la utilidad repartible del afio siguiente .. 

.. Articulo 123 - La utilidad repanible se dividir.a. en dos panes iguales la primera se 

repanini. por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideracion el numero de dias 

trabajados por cada uno en el ano. independientemente del monto de lo!i. salarios La 

segunda se repanini en proporcion al monto de los s.alanos devcn(lados por el trabajo 

prestado durante el ai'io • 

•Articulo 124 - Para los efectos de este capitulo. se entiende por salario la cantidad que 

perciba c:ada trabajador en efectivo por cuota diaria No se consideraran como pane de CI las 

iuatificaciones. pcrc:epciones y demas prestaciones a que se refiere el aniculo 84. ni las 

sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario 

En los casos de salario por unidad de obra y en general. cuando la rctribucion se.a 

variable. se tomara como s.alario d1ano el promedio de las percepciones obtenidas en el ano -

• An1culo l :?.S • Para dctenmnar la panicipacion de cada trabajador se obsen.·aran las 

nonnas siguientes 

l Una c.omasion intqtrada. por 1¡rual numero de representantes de los trabajadores y del 

patrón formularan un proyecto. que dctcnninc la panicipacion de cada trabajador y lo fijaran 

en lugar visible del establecimiento A este fin. el patron pondra a d1sposicion de la Comislon 

la lista. de asistencia y de raya de los trabajadores y los dcmas elementos de que dispon@.a. 

U. Si los representantes de los trabajadores y del patron no se ponen de acuerdo. dccidira 

el Inspector del Trabajo. 

260 



UJ. Los trabajadores podnln hacer Jas observaciones que juz!llJen conveniente. dentro de 

un 1erm;no de quince días. y 

IV. Si se ronnulacen objeciones. u:rin resueltas por Ja misma. com1sion a que se refiere Ja 

úacc:ion l. denrro de un termino de quince dias .. 

•A.njcufo 126.- Quedan exceptuadas de Ja obJigacion de repartir utilidades· 

l. Las empresas de nueva creación. durante el primer ailo de funcionamiento, 

11 Las empresas de nueva creación, dedicadas a fa elaboracion de un producto nuevo, 

durante Jos dos primeros ai\os de funcionamtenro L.a detenn.inacion de la novedad del 

producto se •jusrara a lo que dispong:an las leyes para fomento de industrias nuevas. 

JU Las empresas de industria extractiva, de nueva crcacion. durante el periodo de 

exploración. 

JV. l.As instituciones de asistencia privada. reconocidas por las leyes, que con bienes de 

propi~es. panicuJar ejccuren actos con fines hunu.nirarios de asislencia. sin propósiros de 

lucro y sin desip¡ar individuaJmenre a Jos beneficiarios. 

V El Jnsutu10 Mexicano del Seiiuro Social )' las insriruciones pUblicas descentralizadas 

c:on fines cuhuralcs.. as1stenciales o de beneficencia. y 

VJ l..&s empresas que rengan un capital menor del que fi1e Ja Sccrcraria del Tn1ba10 y 

Prevision Social por ramas de Ja industria. prevta consulla con Ja SCCTeraria de Industria y 

Comercio i.. resolucion podra rrvisarse 1otal o parcaaJmente. cuando e:ic1st•n cm:unsrancias 

econonUcas imponantes que lo justifiquen .. 

• Aniculo J :?7 - El derecho de los trabajadores • panicipar- en el repano de urilidades se 

.;ustara a Jas normas siguientes 

J Los directores. administradores y (lercnres generales de Jas empresas no participaran en 

las u1ilidadcs. 
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JI. Los demás trabajadores de confianza paniciparán en las utilidades de Jas empresas. 

pero si el salario que perciban es mayor del que co1Tcsponda aJ trabajador sindicaJizado de 

mas alto salario dentro de Ja empresa. o a falta de esle al trabajador de planta con Ja misma 

caracteristi~ se considerara este salario aumentado en un veinte por ciento. como salario 

maximo. 

JU. El monto de la panicipación de Jos trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos 

deriven exclusivamente de trabajo. y de los que se dediquen al cuidado de bienes que 

proda.azcan rentas o al cobro de crc~ditos y sus in1erescs. no podr3. exceder de un mes de 

salario~ 

IV. Las madres trabajadoras. durante los periodos de pre y post natales, y los trabajadores 

victimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporaJ, seran 

considerados como trabajadores en servicio activo. 

V En la industria de la construcción. después de determinar que 1rabajadores tienen 

derecho a panicipar del repano. la Comisión a que se refiere el articulo 1 :?S adoptara las 

medidas que jUZ@Ue conveniente para su citación. 

VJ. Los trabajadores domésticos no panicipar&n en el repano de utilidades. y 

VJJ Los trabajadores eventuales tendran derecho a panicipar en las utilidades de Ja 

empresa cuando hayan trabajado sesenta dias durante el ar.o. por lo menos "' 

• AnicuJo 128 - No se harán compensaciones de los años de perdida con Jos de 

ganancia .. 

•Aniculo 129 - La panicipación en las utilidades a que se refiere este capitulo no se 

compuuua como pane del salario. para los efectos de las indcnutiz.aciones que deban 

pagan.e a los trabajadores "' 
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"Articulo 130 .. Las cantidades que corTespondan a lo~ trabajadore!. por concepto de 

utilidades quedan protegidas por las nonnas contenidas en los an1culos Q8 '' S1!f.u1entc!-.. 

"Articulo 131 - El derecho de los trabajadores a panicipar en la!. utilidades no 1mphca la 

facultad de intervenir en la dirección o adm.inistracion de las empre§.B!i "l n: 1 

De esta manera se encuentra regulada en nuestra lcgislacion laboral la Panu:1pacion de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. que como puede aprcc1ars.c delimita bien el 

alcance de la prestación económica y en esencia contempla adecuadamente todos sus 

aspectos 

Como fuente del derecho en esta matcna. encontramos la Test!> de Junsprudenc1a emitida 

por la Cuana Sala de la Suprema Cene de Justicia de la Nac1on. V1S1ble en la pa~ma ~o de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Fedcracion 8a Epoca. del S1J!.CU1Cn1c tenor 

- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E1' LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS CARGA DE LA PRUEBA 

Los ani·culos 1:?3. fracción IX. de la Constitucion Federal :'t" 117 al 1~7 v demas relah·os de 

la Ley- Federal del Trabajo. establecen la obligacion patronal de pan1c1par utilidades a lo!. 

trabajadores y el procechnúento correspondiente. dentro del cual mtervu!nen vanas 

enudades. conusiones y personas conforme a diversos tramite!. haccndanos. y adm1rustrat1vos 

que culminan.. dentro de cada empresa. con la integracion de una com1s1on de representantes 

del patron y de los trabajadore!. que deben ponen.e de acuerdo sobre el proyecto de repano 

de utihdadcs. en el entendido de que si no se ponen de acuerdo dcc1d1ra el inspector del 

trabajo. dicho proyecto se fijara en lugar visible del estabtcc1m1ento para que en el termino 

de quince días los trabajadores puedan hacCf' observaciones que seran resucitas por la propia 

comisión. y pasado el termino indicado o resucitas. la detennin.acion de la comision o del 
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inspector sera definitiva y sólo hasta entonces nace para el patron la oblip.ación de pa!{ar a 

cada trabajador el monto especifico por concepto de participacion de utilidades. por lo 

tanto. si en el procedinticnto aludido no todos los aspectos se rigen por disposiciones 

laborales y. asimismo. no en todos los trámites inten."iene el patron con facultades 

autónomas y decisorias. puesto que lo que fundamentalmente queda bajo la responsabilidad 

directa del patrón frente a cada trabajador es el monto del pago fijado en definniva por la 

Contisión Mixta o por el inspector del trabajo. ha de considerarse que confonnc a las rettJas 

de las cargas probatorias que establece el articulo 784 de la Ley Federal del Trabajo. hay 

que distin{nlir. por una panc. Ja detemt.inacion en cantidad liquida y definitiva del momo que 

COITCSpondc al trabajador en concepto de panicipacion de utilidade:.. cuya cartw debe 

corresponder al trabajador. sm que baste para ello su simple afinnacion. en vinud de que tal 

com.isión o autoridad y no el patron. son los que tienen los elementos que sirvieron de base 

para la fijacion de la cantidad hquida rcpaniblc o los comprobantes de su definitividad 

cuando haya habido objeciones. por otra pane ya demostrada la cantidad liquida y dcfiniuva. 

toca aJ patron la carttm de la prueba del pago de ese monto. como Jo establece el aniculo 784 

fraccion XIII. con~entc con el aniculo 804 fracción IV. ambos de Ja Ley FcdCTal del 

TrabaJo-

Con1rad1caon de IC'Wt> •QIQJ Entre el Sepumo Tribunal Cole(tiado en Matena de Trabajo 

del Pnme-r Carcun<"'" el Ta-c:cr Tribunal Coleg1ado del Segundo Circuito 7 de noviembre de 

JQQ...I Cinco wolo~ Ponente Carlos G&l'"cia Vazquez Sccretano Ernesto A~ilar Gut1crrez 

TCM~ de Junsprudcnaa S:?JQ.4 Aprobada por la Cuana Sala de este alto Tribunal en scs1on 

pnvada del d1a wrinuuno de noviembre de mil no..,cc1cntos noventa y cuatro. por unanimidad 

de cuatro votos de Jos sei\ores Ministros Presidente Ignacio Magai\a Cardenas. Juan D1az 

Romero. Felipe Lopcz Contreras y Carlos García Vazquez Ausente el M1mstro Jos.C 

Antonio Llanos Duane. previo aviso 

Sin embargo. en la práctica se antojan muchas deficiencias en su materializacion y de ello se 

hace responsable • las autoridades encargadas de su observancia y estricta aplicacion 
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'\'.- LAS AUTORIDADES LABORALES MEXICANAS. EN MATERIA DE 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS. 

Confonnc al aniculo 5:?3 del te-xto de la Ley Federal del Trabajo Vigente. son autoridades en 

esta materia. las sigucntcs 

l. La Secretaria del Tr:Wajo y Prcvision Social 

11 La Secretaria de Hacienda y Crcd110 PUblico 

111 Las Direcciones o Dcpanamcntos del Trabajo de las Enudadcs Fcdcrauavas 

JV. La Procur.Suria de la Defensa del Trabajo 

V La lnspcccion del Trabajo 

Vl La Com.ision Nacional para la Panic1pac1on de los Trubajadorcs en las Utilidades de 

lasEmpr~ 

Vil Las Juntas Federales y Locales de Concihacion 

Vlll La Junta federal de ConciliaciOn y Al"bitrajc 

lX ~ Juntas Locales de Concihacion y ArlmraJc 

En tenrunos ~eneralcs. podemos decir que estas autoridades enumeradas. ~ pueden 

clasificar en dos upos con exccpcion de la Sccreiana de Hacienda ~ Crcd1to Publico. las 

pnrneras siete son de carac:tcr C1TUOtnterncnlc admimstrauvo. ya que en pnmcr luµr 

dependen del Poder Ejecutivo Federal o del Gobierno de lo!. Estados y fundamentalmente 

tienen la oblipcion de vttrilar la aphcación de la!> nonna.s de trabajo. ya sea en el ambito 

federal o local y las dos Ultimas de caracter juris.d1cc1onal. ya que ante ellas se debe rcsolvCT 

lo relativo a la panicipacion de utilidades. en tamo que ante ellas se resuelven los conn1ctos. 

derivados de las relaciones de trabajo o de hechos inumamcnte relacionados con ellas. 



Vale la pena mencionar. que no obstante. que la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, 

es una Autoridad de caracter administrativo. en materia de Participacion de Utilidades tiene 

un caracter especial en vinud. de que existiendo objeciones a la declaración del Impuesto 

sobre la Renta. dicha Secretaria debe emitir una Resolucion definitiva que no podrá ser 

recurrida De lo anterior. se desprende una especie de conflicto de competencias y al que me 

referiré. Unicamente sosteniéndo. que las Juntas de Conciliacion y Arbitraje deben ser 

exclusivamente las que deberian conocer de los litigios en esta materia 

~sde mi punto de vista. las autoridades del Trabajo debcrian hacer cumplir. a todas las 

empresas o en general personas fisicas o morales responsables de repanir utilidades a sus 

trabajadores. las disposiciones aplicables. es decir. vigilar responsablemente la integracion de 

Ja com.isión respectiva. a que se refiere el an1culo 1 :!5 de la Ley Federal del Trabajo y en 

segundo lugar. acreditar fehacientemente que fue reahzado el pago correspondiente 

Por otro lado y sin lugar a dudas. la Autoridad que con mayor ener~a deberla intervenir en 

la materia. es precisamente en el ambito de su competencia.. las Juntas de Conciliacion y 

Arbitraje. interion.z.andose en el conocimiento de esta rcclamacion. como si se tratara de 

cualquiei- otr• reclamacion derivada de una rel•ción de trabajo 

Lo antenor es asi. porque con fundatnento en Jo que disponen los art1culos :? y 3 de la Ley 

Federal del Trabajo. ·1as normas de trabajo tienden .¡i conseguir el equilibrio y la justicia 

social en la!. rclacion~ entre trabajadores y p•troncs.. "'El trabajo es un derecho y un deber 

sociales No es un aniculo de comercio. exige respeto para las libcnades y dignidad de 

quien lo presta y debe de efectuarse en condiciones que aseguren la vida. la salud y un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia.. Por otra pane el an1culo 604 y 6:? 1 

del ntismo ordenamiento 1cg;aJ. sostienen que corresponde a las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje de acuerdo a su competencia.. conocer y resolver los conflictos de trabajo que se 
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susciten entre trabajadores y patrones. sólo entre aquellos o s.ólo entre estos. derivados de 

las relaciones de trabajo o de hechos intimamente relacionados con ellas Por otro lado. los 

anículos 782 y 783. ·dicen que la Junta podra ordenar con citacion de las panes. el examen 

de los documentos. su reconocimiento por actuarios o peritos y. en (l.eneral. practicar las 

diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad ,.. requcrirB a las 

panes para que exhiban los documentos de que se trate Y que toda autoridad o persona 

ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan 

contribuir aJ esclarecimiento de la verdad. está obligada a apanaf"los. cuando sea requerida 

por la Junta de Conciliación o de Concihacion y Arbitraje Por su pane el an 784 fraccion 

VIII. exime de la e&r(la de la prueba al trabajador. cuando haya controversia respecto de esta 

prestación y hace recaer en el patrón la comprobacion de su pago y el an 804 fraccion VI. 

complementa la obligación procesal de la carga de la prueba al obli(l.ar al patron a e""hibir en 

juicio los comprobantes del pago de la panic1pac1on de utilidades 

De este esquema legal no existe duda que cualquier trabajador esta en cond1c1ones de 

ejercitar acc1on en comra de aquel patron que no le hubiese pagado mte!tf'•mcnte 

par11c1paaon dC' uuhdades ,. la Autoridad del conocimiento. esta oblil!f,ada a m\leSUltar y 

reMll"rr de- fondo dicha reclamacion Pero no puede eludir su obh(Z.acion de Admmistar 

Juate&&.. driando • ul"o lo!. derechos del reclamante para que los ejercite en la via y fonna 

que lo JUztlUC conveniente. o ante otra Autondad. por que una resolucion de esta naturalcz.a... 

carece dC' todo fundanlren10 le}!lal. es decir. sena .. ,oladora de las Garanuas Const1tuc1onales 

de Lephdad y Aud1cnc1a a que se refieren los an1culos 14 y ló de la Constitucion Pohtica 

de los Estados Unidos Me""ieanos y mas aun. pnnc1palmcnte al derecho de la Administarcion 

de Justicia.. al que 1C refiere el an 17 dC' la rrusma Ley Suprema.. al pnvar a un ciudadano 

(trabajador). del derecho a que le sea 1mpanida justicia 
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V. PRODUCTIVIDAD 

Productividad es por definición de acuerdo al diccionario Ja calidad de productr"'º· es la 

capacidad o grado de producción por unidad de trabajo Por otro lado. la produccion se 

refiere a Ja cantidad de productos producidos en un tiempo de1erminado A diferencia de Ja 

productividad. esta es la resultante de lo producido y los recursos humanos '."'' ma1eriaJes 

urilizados para Ja producción 

En esrc sentido, podemos definir a la productividad como el resuhado del numero de 

producros. bienes o servivios obrenidos entre el número de msumo!. requendo!. De Jo 

anterior se desprende que un aumento en Ja produccion no ncccsanamcnte supone un 

aumento en Ja productividad. ya que si se incorporan recursos en una proporc1on 1p:uaJ a la 

de la produccion. Ja productividad no varia es dec1r, que para elevar Ja product1",dad. se 

hace indispensable reducir o aprovechar de la mejor manera el numero de lo~ insumos 

necesarios para la produecion Asi. si ~ incrementa el consumo de lo!. rnsumos para Ja 

producción se obtcndra como rcsuhado una disminucion en Ja product1"·1dad que siempre se 

refiere al uso cfictente de los clcmernos que imervienen en el proceso producuvo. lo que 

necesariamen1e CJÜ!f:e Ja aplicación de un principio econonuco. que cons1s1e en as1~nar una 

misma dosis de recursos. para obtener el mayor numero de productos. o en su ca!i-0. aplicar 

inenos recursos para obtener i~ o niayor produccion 

Logicamcnte, para aJcanz.ar allos niveles de productividad. seo hace nccesana Ja calidad. tanto 

de Jos recursos humanos. como de Jos recursos materiales que mtcrv1cnen en el pr~ 

produvtivo Los primeros exigen capacitacion para obtener de ellos. su ma.-Umo 

aprovechamiento y la mejor aplicacion de sus capacidades en el proceso produc11vo y los 

segundos. por que de ellos depende en buena medida la ca.Jidad del producto tinaJ 
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En conclusión. Ja productividad es Ja conjunción de Jos elementos cuantitativos y 

cualitativos en el proceso de producción. o de prestación de servicios. es algo asi como 

hacer mas y mejor las cosas y ello se antoja como una condición indispensable para alean.zar 

eJ dcsanolJo económico que exige Ja libre competencia comercial, que segurama.nte 

requerir-a de Ja inversión de capitales. pero tambien. del esfuerzo adicional del empresario y 

del trabajador. entre otros elementos inherentes aJ proceso de producción 



VII.- LA PARTICIPACION DE LOS TRADA.IADORES EN LAS UTILIDADES DE 

LAS EMPRESAS. FACTOR DE PRODUCTIVIDAD. 

La panicipaci6n de los 1rabajadorcs en las utilidades de las empresas. es sin duda alguna una 

desesperada exigencia de justicia social aplicada a la rclacion juMdica cconomica que se 

genera en el seno de la empresa y debe y puede convenirse en un eslabon cla"Vc de la cadena 

de un nuevo sistema económico 

La estricta observancia de las normas legales en materia de panictpacion de ulilidadcs debe 

ser un asunto de ética. tan10 del rmprcsario como de los 1rabaJadorcs El pnmero porque 

debe de adop1ar una actitud honesta desde el punto de vista financiero de la empres.a.. para 

distribuir entre sus trabajadores las utilidades que cfcctivarnemc le corresponden. sin buscar 

U.ctieas tendientes a evadir este compromiso legal Por su pane. los trabajadores deben tener 

un verdadero compromiso con la produccion. con el trabajo en !tencraJ. es decir. dcbcran ser 

lo mas productivos posible y si cfCC1ivasncn1c empresarios y trabajadores llevan a cabo una 

actitud honesta dentro de este marco que los asocia. scp:uramerne la panic1pacion de los 

trabajadores sera un verdadero factor de produC1iv1dad. de superacion rcaJ y efectiva tanto 

del empresario como de todos los elementos humanos de la empresa. para obtener el e,010 

economico y penonaJ 

En este tentido. esta institucion contribuye a que el traba1ador sea au1omaticameme 

recompensado por su esfuerzo El trabajador en tanto que un ser humano. debe ser 

considerado como una pane intC(U&nle de la empresa que funciona sólo por la a.soc1acion de 

los esfuerzos fisicos y anmticos de sus componentes humanos. de una identificacion comun 

de propósitos y objetivos y es a1 iguaJ un asunto de etica 
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Así pues. la participación de utilidades debe ser una institución creadora. motivadora. 

estimulante y tendiente a obtener el C>cito tCcnico y economico de la empresa en beneficios 

tanto individuales como colectivos, que haga del esfuerzo maximo y de la calidad en el 

trabajo una nonna de conducta natural. ordinaria. 

Si es cieno que nuestro pais planea un nuevo y verdadero des.arrollo y pro~reso econom.ico 

y M>Cial. entonces se ex..ige la preservación de la convivencia pacifica de los factores de la 

producción y ésta sólo puede obtenerse, mcdante un nuevo espiritu del empresario y por 

ende un nuevo espíritu de la empresa.. ya no aquella que discnmina y pretende sobajar a los 

hombres fecundos. sno una que busque el rescate de la gente que traba1a . que recompcncc y 

aliente el esfuerzo. que entregue honestamente a sus trabajadores la justa recompensa por su 

trabajo. por el esmero y dedicación aplicadas al trabajo y en general que brinde y ex..ija 

calidad para obtener productividad 
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CAPITULO CINCO: CONCLUSIONES Y PROPUESTA. 

PRJMERA - En realidad. Ja historia entera de la humanidad gira en tomo a la historia del 

trabajo y si en la antiguedad se consideraba al trabajo como aJgo inhumano. el paso del 

tiempo invinió la concepción de los valores y en especial la noción del trabajo. inici&ndose 

en el Cristianismo y desarroll&ndosc a finales de la Edad Media y gracias a ese prodigioso 

cambio la humanidad progreso en f"onna definitiva. fueron vencidas y superadas las 

contradicciones que oponian Ja contemplación a la acción y ello contribuyó decididamente a 

la era de los grandes descubrimientos A partir de entonces, ya no bastó conocer al mundo 

sino que se le transformo A panir del siglo XIX se cncucntl'"an a los pensadores que 

conceden al trabajo el mis alto valor. El trabajo es producto de la razón y es la organizacion 

social por excelencia que reina sobre la tierra 

Si gcnCricamentc, podemos decir que el trabajo tiene su cuna y fuente natural en la 

prehistoria y pTosiguc su largo e ininterrumpido ea.mino hasta la eTa moderna.. tambiCn 

debemos reconoccT que en los Uhimos sesenta ai\os. han ocurrido más cosas nuevas en el 

OTdcn de los valores materiales. que se le deban al trabajo, que dunuue todos los periodos 

anteriores y ello es sin duda pl'"oducto de una nueva concepción filosófica del uabajo 

SEGU1''DA - Si la confonnacion de asociaciones de trabajadores es o fue una exi{lcncia 

aoc:ial derivada del abuso y discriminacion del que han sido o son objeto los hombres que 

tTabajan y quienes han elevado un canto a la liben.ad y a la esperanza y al J"espcto de su 

disnidad humana Los sindicatos fucTon en su inicio o son. el motoT del movimiento de la 

evolución juridica de las J"clacioncs laborales Esta actividad colectiva no debe detcnCT su 

marcha. debe transformar su espíritu en el mundo de los nuevos retos 
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Es indudable e indiscutible que desde hace muchos anos. el movimiento obrero se encuentra 

inmerso en una evidcnle crisis ax.iológica. Jos sindica1os son instrumento pohtico y 

cconom.ico individual, o de sectores inleresados en beneficios personales. que olvidan por 

completo la di.(Ulidad humana de Jos 1rabajadorcs, carecen de 1oda identidad de clase y 

utilizan el marco legal como un sistema represivo que responde a intereses personales. tanto 

en su interior ( cláusula de c"'clusión ). como hacia el C>t;terior ( Ja huel¡,ta ) 

Por su pane y en este conte>t;to. el movimiento obrero tiene un sólo cain.ino y un destino 

sencilJo. debe olvidarse de sus practicas actuaJes y transformarse para adoptar una postura 

autCnticamente obrera rcivmdicativa con la producuvidad. para satisíaccr las e'lt1!(cncias 

modernas que permitan su propio rescate 

TERCERA - La actividad cconomica de nuestro paJs. aJ igual que la de cualquier otro. 

descansa en la actividad empresarial La empresa en Me'ltico ha Sido poco estudiada y sólo 

mediante su anaJisis se puede entender o conocer el proceso de desarrollo. es decir. Jos 

aastesnas económicos actuales. o de un pasado reciente Nuestro país se ha caracterizado a 

tra"'es de su tustori.a. en (r:t:neral por su estancamicnlo econonueo. 5Cguramenre denvado de 

un mnbicn1e pohtico mestablc. que ha venido pre"'alec1cndo desde Ja Guerra de 

Independencia y que han sido el obstaculo del desarrollo y del d1nanusmo econonuco 

Desde las cpocas de la Colonia. Ja totalidad de las empresas mcJOcanas. histoncamen1e se 

han encontrado en manos de e"1ranjeros. de empresarios accidentales u oponunistas que han 

dominado las Unieas e imponantes actividades industriales. tal es el caso de Ja industna 

minera (plata). la industria te"1il, la hacienda. la industna ferroviana. el comercio CJ(terior, 

los sistemas de crédito que se convinieron en la banca y que originaron el cndeudarn.ien10. la 



iglesia como l.inica fuente de credito interno. la industria pctTolera y la i.ndustria automotriz 

y éstos. empresarios originalmen1c carccian de todo sentido nac::lona\ista 

La contribución de los fcnoearri1cs y en @.Cnera1 todas las actividades industriales antes 

citadas, @cncTó ta evo1uci0n de la economía mexicana ya que ayudó a integrar el mercado 

íntcmo. a partir del dcs.arroUo de las vias de comunicac::ion. sin embargo, este proceso de 

dinami~mo y crecimiento cconOmico si.empre se ha visto tn.meado por Jos problemas y la 

Inestabilidad t>Qlític.as y uadicionalmcn\c han generado e inc1u$ivc se ha creado una cultura 

de Fu@a de capitales. una pohtica de no rcinvcersión una practica de empresas sexcnalcs o de 

neJtos con las esferas pohtíc:.as 

Et auténtico empresario mexicano es un ser de nueva crcacion y probablemente un raza en 

rics.go de e:ainciOn. que puede ser arr-.sado nuevamente por la inestabilidad pohtica )'' por la 

marea fugaz de los. ~des capi1ales extranjCT"os De tal manera que con e) esfücno eomun 

tnellLicano se podrit losrar una estabilidad ccononUca. i>or consecuencia. el punto de arranque 

del dcu.noUo e\. un ambiente cultural en el que se su!.citc c1 esp1ntu CTcat1vo. el csfucr.r:.o 

decidido de \os. elententos. que inte¡cran la cconorrua.. ya que la riqueza cfccttva proviene en 

prunu y Ultimo termino dc1 traba10 

Ahora bten. 1oi el arnb\entc p<>htic:o nuevamente no fucta el ideal para el dcsarro1lo 

economico. el csfu~ debiera ~ t.i:n e1 apoyo del gobierno. ya que las. polmeas 

sociocconomu:.as dc1 Estado son u.nJcamentc condicion de la crcalivldad. pcTO no causa de 

ella La trUc:iativa emprendedora es una cualidad potenaal de casi todos \os hombres. quienes 

tienen iniciativa C1'cadora puedC11 alcanzaT el capital. pero quienes tengan et capital no 

necesariamente es.tara.. dol•dos de cualidades creadoi-a.s 



En este orden de ideas. debe extenderse Ja capacidad de emprender como una cualidad 

individual suficiente para hacer empresa y esta debe ser la única propuesla en Ja que en todo 

caso se origine el desarrollo económico. ya que el esp1ritu creador de los pueblos se 

encuentra identificado en Jo económico. en gran medida con el esp1ritu de hacer empresa El 

tennino capital deriva etimoló,gicamente del Jatin •• caput •·• cabeza y entonces. el Unico 

capital que requiere el capitalismo es el de la inteligencia. el de Ja decisión para emprender 

con vaJcntia y honestidad Ja aventura de hacer una nueva empresa generadora de riqueza 

social 

CUARTA.- El pueblo de Mexico es el recurso mas imponante de nuestro pa.is que 

actualmente se encuentra sin desarroUar positivamente. ya que en las actuales condiciones 

politicas y economicas la fuerza de trabajo carece de lodo incentivo o esllmulo. no M: 

aprovecha ni utili.z.a en fornui completa ni efectiva Por el contrario. se Je tiene inmersa en Ja 

miseria y la mediocridad. en la subcuhura y en el subernplco, bajo una poluica populista que 

1nantiene un re(timen ya obsoleto e insos1en.ible y por cieno muy d1s1an1e del esp1ri1u social 

de Jos bellos alcances luerarios de Ja ley r~Jadora de las relaciones obrero-patronaJes Por 

ello. no debernos enamoramos de la roft\A.rtuca histona de la gestacion social del an1culo 

l~J. apartado -A- Constitucional. y su Je-y re{damcntaria. Ja Federal del T111bajo. ·por el 

conrrano. debe pu!lflArse por su estricto cumphnucnto por pane de Jas auroridadcs 

encarpdas de impanir justicia, quienes asumiendo con responsabilidad profesronaJ su 

compran-Uso deben investi(l.&r con profundidad dentro del amplio marco legal con el que 

cuentan Ja procedencia de una reclamac1on concreta respecto de Ja pan1cipación de 

utilidades. sin cscarim.ar esfuerzos para Jle,!lBJ'" convencidamente aJ conocim.icn10 de Ja 

verdad. cvirando as1 resolver un conflicto en tomo a es1e 1cma NUTando pseudo-justicia 



QUJNT A.- La evolución es un proceso de cambios y de transfonnaciones y estas han sido 

evidentes en la his1oria de Ja humanidad en todos su 11eneros y aspectos Desde el pun10 de 

vista económ.ico social. Jos actuales tiempos son de grandes proyectos macroeconomicos de 

n.iveJ internacional que exigen una sólida estructura previa que sirva de trainpolm para dar 

impulso a una nueva etapa de desarrollo y que ünicamente puede aJcanzarsc si se concibe en 

f"omY de c.a.rnbios intcsraJes de todos los sectores involucrados Así pues. no puede dejarse 

olvidada o rcz.a8ad• Ja fuerza de trabajo. el sector social en el que se basa la calidad y Ja 

productividad que finaJmente son los elementos que en todo caso pcnnitiran conqu1suar Jos 

mercados internacionales 

De 1aJ manera. que si esta etapa del desarrollo se alcanza no sera producto de la casuahdad. 

ICni. el resultado de un esfuerzo conjunto que exi8e cambios paralelos. por un pane un 

politica gubernamental de desarrollo y crecimiento economieo-50eiaJ onentada hacia el 

exterior y desde luqr:o hacia el in1erior Por otro lado. una decidida )' honesta actitud 

empresarial para materiahz.ar esa política que involucre Jc8aJ y efectivamente a sus 

in1q¡uan1es o componentes humanos en Jos beneficios econornicos obcerudos mcd1an1e 

c:uertla$ claras y honestas y finalmente. una fucru de 1rabajo identificada y comprometida 

con La productividad sa11sfecha con su quehacer y estimulada con Ja justa y eJUtcta 

distribucion de Jos dividendos de la empresa. confonne aJ adecuado orden.anucmo legal 

'Vi¡r:ente 

SE.X'TA - De la ins1i1ucion lc{la.1 de Ja Participacion de Jos Trabajadores en las Utilldadt:s de 

la.s Empresas. se desprende un elemento filosófico y sociologic:o de justicia social y por 01ro 

lado. un justo anhelo de prosperidad económica derivado precisa.menee de la relación 

exisren1e entre capital y rrabajo. que se e:ii:pcrimcnra en el seno de la empresa En este 

sen1ido, Ja panicipación de urilidades du,e ser el hilo fino de una joven realidad 50Cio-
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econólllica circunscrita en el nuevo sistema macrocconómico internaciona1 al que pretende 

incorporarse Mexico, a panir de la suscripcion de los Tratados de Libre Comercio 

lnternmcional, luego de varios intentos fracasados en las ultimas tres decadas 

La transfonnación positiva del empresario en tal sentido. debe consistir en comprender y 

aceptar que sus conquistas ernpresariaJes crcceran en fonna directamente proporcional a la 

fomia en la que lottre estimular a los trabajadores de manera emocional y matenal. para que 

tengan una verdadera asociación con las actividades y fines de la empresa. para que eltista un 

autentico sentido de pcncnencia hacia ella que los haga mas productivos y rectprocamcnte 

recompensados por obtener los dividendos reales por el esfuerzo realLZ&do para una obra 

comun 

Este esfuerzo bilateral debe ser de caracter permanente. debe ser una actitud natural. debe 

existir en la conciencia del individuo y realizarse con conviccion para que entonces 

constituya un patnmonio y genere cs1abilidad en el empico. que seguramente redundara en 

una riqueza (lencradora de bienestar social. y no por el contrano. s:cncradora de pobreza 

PROPUESTA 

UNlCA - En 'Vtnud. de que la tesis sustentada en este trabajo. no pretende adquirir una 

postura idealisu en cuanto al ltqta.1 otorp.arn.icnto de la Panicipacion de las. Utilidades de las 

Empresas a los Trabajadores. se plantea entonces. que el ór(lAOO jurisdiccional competente 

(Juntas de Conciliacion y Arbitraje) debcra dejar a un lado su actual criterio simplista e 

indiferente. para ahora. conocer y resolver de un plantcam.iento relativo a tal prestación 

legal. mediante la aplicación exacta de los preceptos legales existentes. llevando a cabo 
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todas las diligencias necesarias para el exacto conocimiento de los rcnltlone~ financieros de 

las empresas para estar en condiciones de resolver con jusucia. el mon10 de la cantidad 

liquida que le conesponde por tal concepto al trabajador, que puso en marcha al or~ano 

juritdiccional para reclamar su panicipación en las utilidades de las ctnprcsas ticncradas con 

.u trabajo. de acuerdo con el marco legal vigente 

Obligando al órgano encargado de impanir justicia en esta ma1ena. a conocer plenamente 

todo lo relaciunado a una reclamación concreta en snateria de pan1ci~c1on de utilidades. 

para asi resolver con calidad y en fonna exacta. sin la posibilidad de e"'cus.anc rcspec1o de la 

investipcion y conocimiento de la verdad en esta matena 
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