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1 N T R O D U e e ION 

La elecci6n del tema de esta Tesis brot6 

como consecuencia ie vivencias en los primeros contactos 

con el ejercicio profesional. La lucha de clases, ~en6-

meno hist6rico, ha derivado en la realidad nacional" en 

una estructura clasista iniciada en la estructura políti 

ca conformada bajo ese sistema que impregna todas las e! 

feras 7 niveles sociales 7 econ6micos. Nos bast6 con h~ 

cer una reflexi6n y un SOK~ro análisis para percatarnos 

de que esta realidad clasista condiciona al derecho posi 

tivo del trabajo. 

Consideramos necesario presentar el trab~ 

jo eligiendo los ~ntecedentes hist6ricos, prescindienio 

de formalidades crono16gicas para destacar ideas, tesis 

e instituciones de singular importancia, llegando a ex

plicar el fen6meno de lucha de clases y sindicalismo, r~ 

firiéndolo luego a la situaci6n nacional y encontrar las 

razones de la adopci6n del sistema clasista. 

Por otra parte, de las razones que alver

timos consiieramos necesario referirlas a los fines 7 
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naturaleza lel derecho, logrando las proposiciones 7 co~ 

clusiones que consignamos y que forman parte real de nue! 

tra convicción sobre el derecho. 

Centramos nuestro estulio en la consider!, 

ci6n del sindicalismo obrero omi tien.io hacer la misrri'a 

consicieraci6n para el sindicalismo patronal en sus 'j,,is

tintas formaa, porque este, de reciente creación, no ha 

tenido el mismo significado para la lucha de clases que 

el sindicalis.mo obrero, elemento esencial de la misma. 

Hubiéramos querido ahondar en el significado que de cual 

quiér manera tiene la asociación .patronal, sin embargo, 

las limitaciones de este trabajo nos impidieron hacerlo 

por 10 pronto. 

Hemos hecho lo posible por cumplir con el 

espíritu de nuestra alma mater al consignar sin prejui

cios nuestra convicción frente a las realiiades le las 

que somos protagonistas; nQ nos corresponñe el rlcll pa

pel de espectadores y nos compenetramos hasta la me1ida 

de nuestras posibilidades en el enjuiciamiento objetivo 

de situaciones nacionales de ayer y de hoy, llegando a 

conclusiones necesarias e imperiosas de transformar rea

liiades en las que vivimos. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDBNTES DE LA ASOCIACION PROFESIONAL 

a) EL CORPORATIVISMO 

El origen de las corporaciones gremiales 

Se ubica a partir del siglo X 7 XI en la 'poca en que 

la evolución de la estructura feudal da lugar al naci

miento de las ciudades. La corporación reune en su se

no a personas afines profesionalmente, participantes de 

una "conciencia de grupo", que animadas por UD espíritu 

de fraternidad buscaban mediante la asociaci6n una pro

tecci6n mutualista. 

El sindicato es la asociación profesio

nal moderna por excelencia, y si bien es cierto que no 

es precisamente producto de la evolución del gremio me

dieval por obedecer a razones históricas distintas, ob

serva gran similitud en los fines perseguidos y el esp! 

ritu que aniaa a ambas asociaciones, motivo por el cual 

consideramos necesario el estudio histórico de la figu

ra de agrupaci6n corporativa como antecedente para el 
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estudio del agrupamiento sindical moderno, haoiendo" po

sible su cabal oomprensi6n. 

La estruotura interna del gremio estaba 

sujeta a una reglamentación; jerarquizaba los ofioios 

en aprendices, oficiales 7 maestros, jerarquía que óbe

decía al grado de habilidad 7 perfección en el ejercicio 

de la profesión. Rebasando el aspecto estrictamente 

profesional, el car4cter asociativo permitía a sus 

miembros contar con asistencia m&dica, socorros en met! 

lico 7 especies segdn sus necesidades. 

Influído este sistema de organización s~ 

oial por el cristianismo 7 Su idea fundamental de "la 

dignidad del trabajo" as! como por el afán organicista 

de la &poca, los gremios logran institucionalizarse y 

conquistar su reconocimiento por los -poderes p4blicos, 

consagr4ndoles facultades de autoreglamentaci6n 7 de vi 

da org'nica. Logran poseer tambi4n el monopolio de pr2 

ducci6n 7 de ejercicio profesional en determinadas esp'! 

cialidades. 

Las relaciones intergremiales se soste

nían a través de los jurados oompuestos por maestros 7 
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oficiales de diferentes gremios que calificaban los coa 

fliotos oourridos internamente entre los miembros de 

los gremios, interpretaban las ordenanzas, cuidaban es-

crupulosamente la oalidad de los productos y combatían 

la falsifioaci6n. 

Obtienen con su influencia distinguir la 

estructura social de la 'pooa: El Corporativismo, por~ 

que estas asociaciones constituyen los "corpora" o oue! 

pos profeSionales, en los que todos los miembros de la 

profesi6n, oualquiera que sea su posici6n social, están 

asociados oon vistas al bien común de oada profesi6n, 

el oual forma parte del bien común naoional. (1) 

Max Beer lo indioa así: "Meroaderes y 

artesanos se agruparon en "Ghildas" y Corporaoiones, 

trabajaban estos por su propia cuenta- o para la client!, 

la. Cada corporaci6n asumía aoeroa de sus.individuos 

las funoiones de una cooperativa de compra con miras a 

restringir la competenoia y a fijar los precios y sala-

rios. Por lo pronto, hasta mediados del siglo XIV fue-

ron buenas en general las relaciones entre maestros y 

oompañeros. Pero a partir de entonces, surgen conflic-

tos entre ambas 1 estallan huelgas inclusive en ciertas 

(1) Van Gestel.- La Doctrina Social de la Iglesia.
Ed. Herder.- Barcelona - 1962 - p. 330 



oorporaoiones, sin que, no obstante, revistan oaracte-

res de antagonismo de clase estos conflictos. MUcho más 

graves, eran los que oponían los maestros de corporación 

enriquecidos, a sus colegas m4s pobres. 

Poco a poco las familias antiguas Se 'ap~ 

deraron ,ie todos los puestos administrativos; consti tu-

yeron el patriciado, donde se reclutaba el Munioipio y 

el cuerpo legislativo, conforme veían los dem~s como se 

les arrebataba el derecho electoral. Durante los siglos 

XIV Y XV se a~isti6 a violentas luchas eleotorales que . 

en m's de una ocasión terminaron por la victoria de los 

elementos democr4ticos. 

Estas contiendas políticas fueron toman-

do paulatinamente un aspecto social, porque el desarro-

110 de la economía privada dio por resultado una divi-

aión creciente de la población en dos fracciones antag2 

nicas: los posesores y los no posesores. Con todos 

los reglamentos corporativos no podía impedirse la apa-

rici6n de violentos antagonismos sociales. (2) 

Ciertamente la forma de organización co~ 

porativa represent6 un modelo de organización que des-

(2) Max ]eer.- Historia General del Socialismo y de 
las Luchas Socia18s.- A.P. M'rqu.ez.- Ed. dos to
mos 1940 - pp 246-247 



cansaba sobre la funcionalidad de la sociedad interme

dia y, signific6 un estado de desarrollo social en el 

que Se logra un equilibrio entre los distintos estratos 

sociales, porque el progreso de la vilia urbana repercu

ti6 también en progreso para los aldeanos o campesinos 

que vieron mercados m~s atractivos para sus productos. 

Fue una ~poca de orden de der~choJ en 10nde las fo~mas 

reglamentarias obedecían fielmente a los objetivos de 

equidad y, sobre todo, parecían descansar en la aihe

si6n libre de los sujetos implicados en la relaci6n. Se 

gener6 una conciencia de solidaridad social pocas veces 

observada en otras 'pocas de la historia del mundo. En 

síntesis, tenía un sustento de libre convenci.miento de 

la sociedad respecto del orden y del derecho y no fue 

sino hasta cuando este suste~to se vio amenazado por i~ 

tereses extraños, cuando en su propio seno surge la de

saveniencia por e.l desapego a su eS9íri tu original, se 

inici6 la regresi6n, la desintegraci6n social. 

Creemos sin embargo, que los primeros 

conflictos surgidos dentro de las corporaciones pudie

ron ser derimidos dentro del propio sistema, como siem

pre lo fueron, porque como también advierte Max Beer: 

"sin que, no obstante, revistan car~cter de antagonismo 

de clase estos conflictos" (3) 

(3) Beer.- op citada tomo I pp 246 



. b) COlUI'lURA DEL CORPORATIVISK> A LA REVOLUCIOlt INDUS
~ 

Las posteriores luchas mon4rquicas de 

conquista, 1a8 luchas sociales de los postergados y las 

religiosas, volvieron a dividir al hombre. Se cOFcen-

tr6 el p01er 7 la riquesa, propiciando el advenimiento 

de corrientes ideo16gicas extremas; por una parte la de 

los sujetos que partiendo del cristianismo primitivo 

conceptuaban la necesidad de un comunismo donde fuese p~ 

sible vencer el espíritu materialista y desarrollar to-

das la8 virtudes cristianas, hasta las utopías de Tom4s 

Roro 7 Tomls Campanella; y por otra parte, la de los ~ 

tentadores del poder y de la riqueza empeñados en just! 

ficarse, hasta culminar COD el comienzo de la revolu-

ci6n indnstrial en la 'pace del reinado de Luis XV, 1750, 

"en que 108 ecoDo.istas iban pronunCiándose con m's 

brío contra la intromisi6n del Estado en la vida econ6-

mica, contra el peso de las tradiciones obsoletas, exi-

. giendo que se diera libre curso a las manifestaciones 

naturales ¡abajo la autoridad de la iglesia! ¡abajo los 

priVilegios feud.ales y absolutistas!, ¡abajo los dere-

chos comunales de los aldeanos!, ¡abajo las viejas cor-

poraciones 7 las trabas para la producci6n!. Debían 

los ciudadanos producir libremente bajo la peotecci6n 

del derecho positivo y del derecho natural. Y con la 



embriaguez de la libertad burguesa, las criticas socia

les laboraron por la descomposici6n del r~gimen de la 

propiedad privada". (4) 

lUs tarde, el eSI,iri tu francés ilWllin6 

el mundo con la proclama del advenimiento de la Revolu

ci6n. Y precisamente este movimiento anima las prime

ras reacciones proletarias en Inglaterra, en donde el 

avance tecno16gico creo la maquiDizaci6n y se vieron 

m's acentuaaos los enfrentamientos obreros contra los 

monstruos que los desplazaban. Los primeros movimien

tos obreros en Inglaterra, tuvieron como enemigo a la 

m'quina, y fueron actos de destrucci6n los de las tibr! 

cas que tenían esos "aparatos monstruosos". El naci

miento de la industria moderna a principios del Siglo 

XIX tiene como sede principal a la Gran Bretaña, quien 

en 1815 finaliza SUB guerras con WapOle6n ante un pano

rama interno harto de miseria y rebeldía. La baja de 

los jornales, el alza del costo de la vi·fa, el paro, 

los voraces impuestos y la ausencia total de libertad 

política, habían indispuesto a la ciudadanía mayorita

ria, los asalariados proletarios, en contra del sistema 

que desde su gestaci6n constituía brutal explotaci6n de 

los fuertes sobre los d4biles.en aras del respeto a la 

libertad in1ividual. 

(4) Beer op. citada Tomo I, p. 354 
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Del año de 1825 data el primer movimien

to obrero revolucionario en Inglaterra creado en colab~ 

ración con la burguesía, para la conquista del sufragio 

universal, movimiento que logra para ~sta la conquista 

de sus derechos políticos, pero priva a la masa prolet~ 

ria del mismo derecho. A partir de entonces se acrece~ 

tó la divisi6n proletaria-bu~guesa, consider4ndose a 

los áltimos coludidos con el Gobierno e identificándo

los en el futuro como enemigos comunes. 

A este movimiento siguió el Cartismo, 

Muerto para 1848, deja un c4mulo de experiencias para 

las asociaciones obreras que, organizadas en secciones 

locales alcanzan algunas conquistas, como la protección 

del trabajo a los niños y mujeres, la jornada de diez 

horas, la ley de prensa y otros logros durante BU corta 

existencia. Conjuntamente crecieron· los Trade Unions 

que constituyeron organizaciones poderosas, iniciadoras 

de la maduración del movimiento obrero. 

Para entonces, también en Francia y Ale

mania ocurrían fenómenos semejantes. Por una parte, la 

burguesía se aliaba circunstancialmente al proletariado 

contra la monarquía, pero una vez satisfecho el objeto, 

aquélla se distanciaba para establecer Gobiernos prote~ 

tores del desarrollo industrial y financiero de propie-

dad concentrada. 



c) SUSTENTOS IDEOLOGICOS qUE ESTIMULAN LA SEPARACION 
CLASISTA 

Por otra parte, concomitantemente, la 

llamada revolución industrial y el capitalismo no solo 

provocan un cambio en la estructura económica, sino a 

partir de ahí extiende su &mbito a todos los órdenes, 

por lo que cabe a'~uí citar a T. S .. Ashton para aclarar 

el t'rmino: "La exactitud del título La Revolución In-

dustrial como aplicable a esta serie de cambios, es am-

pliamente discutible. Los cambios no fueron propiamen-

te industriales, sino también socieles e intelectuales. 

Asimismo, el término revolución implica un cambio repe~ 

tino que no es, en realidad, característi.co de los pro-

cesos económicos. El sistema de relación entre los ho~ 

bres que ha sido llamado capitalismo, se originó mucho 

antes de 1160, y alcanzó su pleno desarrollo mucho des-

pu~s de 1830; existe por consiguiente, el peligro de iE 

norar el/factor esencial de continuidad". (5) 

En otras regiones (y, aún en ellas, sólo 

en las costas, en la desembocadura de los grandes ríos, 

en los cruces de las líneas de ferrocarril), nacía un 

espíritu nuevo. La poblaci6n se ha emancipado de las 

tradiciones t dominacla por lo que puede llamarse repre-

sentación de clases; a la salida 1e la f~brica, en los 

(5) T.S. Ashton.- La Revolución Industrial.-' Fondo 
de Cultura Económica - 1q~0 - TI. 10 



barrios donde viven, los trabajadores se relacionan, s& 

comparan y se dan cuenta, por oposici6n a los dem's gr~ 

pos sociales, de la identidad de su situaci6n y de la 

comunidad de sus intereses. 

Cierto que el nuevo espíritu se manifes

t6 con una intensiiai muy desigual, segdn los países. 

Francia estaba en relaci6n directa de vecindad con Esp~ 

ña, por donde pasaba todo el oro de Am&rica: artistas 

franceses trabajaban, en gran n4mero, para los españo

les, y en su casa. Alemania e Italia pudieron aprove~ 

charse de esta avenida de metal precioso en Europa tan

to o más que ningdn otro país. Pero en Inglaterra, en 

sus grandes centros meroantiles y manufactureros, pue

den ser observados, antes que en ninguna otra parte, 

los motivos burgueses, la preparaci6n de lo que m~s ta~ 

de se llamará capitalismo: el surgir de la inóiustria, a 

fines del siglo XVI, principio y curso de lXVII , en un 

país todavía poco poblado, que tenía en Holanda y en las 

ciudades del norte de Europa competidores temibles para 

el comercio marítimo y para m~s ie una rama de comercio. 

En el siglo XVIII, grupos principalmente anglosajones: 

las colonias de Am&rica del Norte, de las cuales saldrán 

los Estados Unidos, se inspiran todavía en este espíritu 

y est~n a la vanguardia del nuevo sistema. 



" •••• pero se ha sostenido que hubo ta! 

bién otra cosa en el origen del espíritu capitali~ 

tao No olvidemos en efecto, que no se trató única

mente de modificar la técnica material de la indus 

tria y los diversos procedimientos aplicados al co 

mercio ni al marco mismo de la producción" (~) 

Efectivamente, existió una evolución -

larga y profunda de mentalidad tendiente a transfoE 

mar los hábitos y costumbres heredados de la Edad -

Media. Por esto Max Weber señala que si el capita-

lismo apareció y creció primero en Inglaterra y en

América del Norte, es porque estos países fueron g! 

nadas antes a las doctrinas morales del puritanismo 

protestante, enseñándoles a amar el esfuerzo por el 

esfuerzo, de tal manera que la actividad capitalis

ta reproducía en el dominio económico lo que fuera

actividad puritana en el dominio religioso. En tanto 

que el luteranismo limitaba parcialmente la usura,

el calvinismo y sus sectas realzaban la profesión -

lucrativa y la vinculaban a una fuente religiosa i~ 

terior; a través de la predestinación se establecía 

para los capitalistas de la época, el signo que los 

convertía en elegidos, distinguiéndolos de la mult! 

tud a sus propios ojos y a los ojos de la masa. -

Maquiavelo contribuyó tanto como Cal vino a supri- -

mir las restricciones morales tradicionales - - - -
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(cat61icas) 1 a crear un medio intelectual favorable al 

individualismo. (7) 

Mientras el enriquecimiento excesivo de 

un miembro de una corporaci6n, en la Edad Media, obraba 

sobre el espíritu corporativo como un disolvente, el 

éxito capitalista de un hermano, entre los baptistas y 

los cu§queros, siempre que fuera obtenido legalmente, 

era una prueba de su estado de gracia y aumentaba el 

prestigio y las probabilidades de ~xito de la secta. (e) 

En el terreno ideo16gico contendían las 

corrientes socialistas de todos los matices hasta culmi 

nar en el socialismo científico de Carlos Marx, (1818) 

y las corrientes liberales iniividualistas cuyo prototl 

po son las tesis de Adan Smith (1723-1790), mediando 

siempre en diversas formas de manifestación las tesis 

monodualistas de la ~ersona sostenidDs por las corrien-

tes cat6licas. 

De aquí en adelante se acrecienta la po-

larizaci6n del mundo en dos extremos, colectivista y c~ 

pitalista; muchos acontecimientos posteriores agulizan 

(7) 

(8) 

Max Weber.- Revue d'Histoire et Philosophie Reli
gieuse - Univ. Estrasburgo - 1925 - PP 132 a 157 
ldem 



las d-iferencias; pero lo ÍDlportante para los efectos de 

nuestro trabajo es establecer a través de este breve r~ 

paso, la coyuntura histórica del origen del sindicalis

mo moderno y la explicación ideológioa del porqué éste 

se sustenta sobre la "lucha de clases·' 

Carlos Hall, el teórico de la lucha de 

clases, en su libro "los efectos de la civilización" 

(1805) explicaba: "S6lo con la civilizaci6n se han de

sarrollado ambas instituciones (propiedad privada y Es

tado), dividiendo a la sociedad en pobres y rioos, en 

explotadores y explotados, en señores y s4bditos. La 

riqueza significa la potencia. Da a quienes la poseen 

el poder en el Estado y obliga a los pobres a trabajar 

en las f4brioas y minas, oondenándolos a las faenas más 

repugnantes y peligrosas. Los obreros crean los valo

res pero no reoiben mas que un salario. La diferenoia 

entre el salario y el valor orea el provecho que se re

parten los propietarios rurales, los contratistas y los 

comerciantes. El medio q:ue permite a los ricos quitar 

a los obreros una porción del producto de su trabajo es 

el capital, o sea la parte de bienes que el contratista 

pone a disposici6n de los obreros en forma de procedi

mientos productores, materias primas y jornales para que 

ellos puedad produoir una cantidad de bienes superior. 

Pero los bienes que constituyen el capital son asimismo 



produoto del trabajo de los pobres". (9) 

Para Carlos Marx la olase eS una oapa s~ 

oíal que desempeña determinado papel en la producci6n. 

La capa social de aqu~llos cuyo salario supone la prin

cipal fUente de ingresos integran la clase obrera. Aqu! 

llos cuya prínci~al fuente de ingresos son la utilidad, 

el inter~s y la venta, constituyen la clase oapita1is

ta. Ambas clases se hallan divididas por antagonismos 

irreductibles, tanto en 10 concerniente al modo de pro

porcionarse la subsistencia como en lo concerniente a 

la organizaci6n de la sooiedad •••• · La clase capi ta1is

ta se esfuerza por mantener el orden existente, mien-

tras el proletariado persigue la transformaci6n de la 

vida econ6mica y social en el sentido socialista. 

Al llegar a ciertos límites de amplitud 

e intensidad la lucha de clases reviste inevitablemente 

un car'oter político. Su objetivo inm~diato es lecon

quista del poder, por medio del cual la clase capitali! 

ta prooura sostener su posioi6n, mientras el proletari~ 

do quiere utilizarle para realizar el socialismo. 

(9) Citado por Beer, op. citada, Tomo 11, P. 33 



Para Marx esta lucha ha de terminar con 

la victoria de la clase obrera, estableciendo la dicta

dura del proletariado como etapa de transici6n hacia la 

sociedad sin clases (obras escritas en 1850 y 1875). 

(10 ) 

Para Marx, señala rzeorges Gurvi tch, "la 

base de las clases sociales -consideradas como unidades 

colecti vas reales- est' consti tuí,fa por el paI:el ElUe 

las cleses des::;mpeñan en la producci6n de los bienes eco

n6mi'cos; este papel determina el nivel de vida, la con

ciencia de clase, la ideología, la cultura, la ac~itud 

política, etc., de esas clases cuya existencia se mani

fiesta por la lucha que libran entre sí y por el poder ft 

••• "El pensamiento de Marx ha variado 

acerca de estas cuestiones. Lo que subsiete inquebran

tablemente es la presuposici6n fundamental de Marx, de 

que las fuerzas productivas y las relaciones de produc

ci6n constituyen en tod.o tipo de, sociedad, la base que 

ietermina la estructura, la iivisi6n 1e cleses, la con

ciencia, la ideología y la cultura; y bien, esta presu

posici6n puede ser puesta en iuda. Ella puede Ser fun

dada con respecto a determinaio ti~o de estructura so-

(10) Citado por Beer.- Op. citada, Tomo I, pp 173 Y 174 
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oial global -digamos el capitalismo- y no serlo para 

otro tipo de sociedad como, digamos la sociedad feudal 

o la sociedad patriarcal" • 

••• "parecería, entonces que la industri,! 

. lización y el capitalismo -que hizo su aparición en el 

siglo XVII- han sido el medio en el que habrían nacido 

la burguesía y el proletariado en cuanto clases, empuj! 

dos a la toma de conciencia de su papel específico en 

la producción y de SUB intereses antagónicos. ¿No ser' 

~ste igualmente el ánico r~gimen en el que las clases 

propiamente dichas se formen? Que ~sta sea la tenden-

cia efectiva del pensamiento de Marx es cosa que Se co~ 

firmará en el segundo volullen de El Capital" 

••• "El hecho de que Marx y el marxismo 

hubieran destacado el problema de las clases fue prepa-

rado en mucho por Saint Simon, por los santsimonianos y 

por Prudhon te (11 ) 

La consideración de la luoha de olases, 

parte pues de la evolución de la estructura social hacia 

una sociedad clasista identificada con los inicios de 

(11) Oeorges.Gurvitch - El concepto de Clases Sociales 
Ediciones Nueva Visión Buenos Aires 1970 PP. 17 



la revoluci6n industrial, siendo necesario señala~que 

el ooncepto de clase es para nosotros un concepto com

plejo mientras que para Marx constituye un concepto re! 

tringido alaspeoto eoon6mioo. 
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CAPITULO 11 

SUJETOS JE LA LUCHA DE CLASES 

a) Bl:JRGtJBS 

As! pues, se determina como sujetos de 

la luchada clases a la burguesía y al J¡roletariado;. 

Maurice Halbwachs, los lafine as!: "La palabra burgués 

significa, etimol6gicamente habitantes ie un burgo. En 

esas ciu,laies, pe.:;ueñas y melianas, si las comparamos 

con nuestras ciulaies :le hoy, del Ancien Regine, iel r! 

gimen corporativo, ha naciio la burgtles:!a. Para com

prender 10 que ella es hoy, y el camino que ha recorri

do, hagamos pri~ero una idea de la psicología colectiva 

del medio burgués y artesano de antaLo •••• si consiier~ 

mos el conjunto de los moti!os que animan a la mayor 

parte de loa artesanos y de los mercaderes de eSa ~poca 

(corporativismo) tenemos que reconocer que el espíritu 

emprendedor y la busca de ganancia por ella misma eran 

incompatibles con las tendenciás y la organizaci6n eoo

n6mica de entonces •••• 



En otros t4rminos la ganancia de dinero, 

la ganancia a cualquier precio y el acrecentamiento ind~ 

finido de las ganancias, no era el m6vi1 de esos hom

bres que Se contentaban con ganar su vida de manera de 

poder ,quedarse en el mismo nivel social que
l 

sus parien

tes y vecinos. La Doctrina de la Iglesia sancionaba e! 

tos reglamentos y esta conducta. Condenaba la usura, y 

si toleraba el comercio era a coniici6n de que se ven

diera al justo precio, dejando un beneficio razonable, 

que bastara para que los venrledores permaneciesen en su 

condici6n" (12) 

Esta descripci6n difiere su~tancialmente 

del concepto mo:lerno de burgués, por ello el autor est~ 

blece tres notas esenciales que distinguen al burgués 

capitalista producto de la revoluci6n industrial: 

a) "Preocupaci6n por la ganancia en dinero 

(lucro) y por el acrecentamiento indefi

nido de la misma ••• Lo que es nuevo, lo 

que caracteriza el r~gimen capitalista, 

es el pr~stamo a la producci6n, los ade

lantos que tienen por objeto financiar 

una explotaci6n productiva" 

(12) Halbwachs.- op. cit. pp 67 y sigs. 
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b) "El espíritu de empresa ••• El empresario 

va hacia adelante sin tener en cuenta 

tradiciones, volviéndoles la espalda. J~ 

m4s est4 satisfecho de lo que existe, de 

lo que no es sino reproducci6n y conti

nuación de anteriores conductas. Sin d~ 

da alguna, toda innovaoión supone un 

riesgo. Pero lo que se persigue ya no. 

es la seguridad, es el aoreoentamiento 

de la ganancia" 

o) ftEspíritu de lucha y competencia... El 

que no dispone de apoyos financieros (y 

políticos) suficientes, que no sabe s~ 

oar partido de la publicidad 3 del recl~ 

mo, que no est& al corriente de las com

binaciones de sus competidores, queda f! 

ciImente fuera de combate" (13) 

b) PROLETARIO 

"De la 'poca de Servio Tulio (510 a. de 

C.) en la nueva ordenación de la Civitas Romana, proce

de la consideraci6n del "CAPITE CENSI" o "PROLETARII", 

(13) Halbwachs.- op. cit. pp 71 a 80 



parte integrante de una centuria infra classem que ha 

je servir para engrosar el ej~rcito en la defensa del 

territorio y llevar las armas contra el enemigo, contri 

buyendo al Estado con su prole; por ello son contados 

en la centuria no por patrimonio sino por cabeza •. 

Ya desde entonces-los proletarios que 

forman parta de la plebe, aorecida por las guerraa vio-

toriossa demandan una participaci6n activa en el mando 

y en la ley Valería Horacia, logran el reconocimiento 

del Plebiscito" (14) 

Parece ser ancestral la divisi6n clasis-

ta de la sociedad, acentuada desde luego en Roma, pero 

prolongada en la Historia con distintos matices hasta 

llegar a la ~poca moderna en ~ue el proletariado es el 

desposeído de los bienes de CalJi ta·l y en general de los 

bienes de producci6n o de uso durable. 

El proletario equivale a "asalariado" en 

la estructura capitalista, porque los empresarios indu-

jeron a los trabajadores a reunirse en un solo lugar 

por razones de ahorro y menoscQsto, como sucedi6 en la 

- (14) Juan Iglesias.- Derecho Romano.- Ediciones Ariel -
Barcelona - 1958 - pp 13 a 16 
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industria del hierro, en donde prácticamen~e era imp~ 

sible producir en pequeña escala; para proveerse de -

una sola fuerza motriz hidráulica; otras razones eco-

nómi.cas, de mercado, producción de materia prima, co-

mo la lana, que ante dificultades de transporte, obl! 

gaba al establecimiento de la fábrica cerca del cen--

tro de abastecimiento, etc., etc. 

Asi pues, el empresario provoca la reu-

nión de trabajadores~ dando lugar al inicio de rela--

ciones colectivas, a fin de desarrollar los recursos-

productivos de que dispone la sociedad, los capitali~ 

tas industriales se vieron llevados a juntar alas --

obreros en las fábricas y • someterlos a una discipl! 

na común de producción. Esto inevitablemente dió a 

los obreros capacidad y oportunidad de organizarse con 

tra sus patrones., en otras palabras, creó el Dloderno-

movimiento laborista, con su creciente desafio contra 

las exigencias y postulados del capitalismo (15) 

Al proletariado se le identifica como -

sector mayoritario de una nación que presta su fuerza 

de trabajo en centros industriales, por ello, se con-

cib~ agrupado bajo una representación frente al grupo 

minoritario capitalista. A raíz de la revolucióri indus 

trial y bajo el influjo del socialismo se le conceptúa 

(15) G.D.H. Cole.-La Organización politica. F.C.E. 
1961 - p. 80 
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como clase, por ello Simiau1, citado por Halbwachs, d.i! 

tingue en el proletariado varia.s tendencias colectivas 

que formula as!: 

1) "Tendencia a conSerV2r la misma ganancia. 

Bo quieren admitir que el trabajo sea 

una mercancía como las deméls. El asala

riado no es un comerciante que vende un 

producto, un prod.ucto que ~l ha comprado, 

porque el asalariado no ha comprado su 

fuerza de trabajo, y no tiene otras re

glas para determinar su valor como no 

sea referirse a lo que ha valido, en di

nero, hasta el presente. De ahí el pri~ 

cipio, frecuentemente invocado: a trab~ 

jo igual, salario igual" 

2) "Tendencia a no aumentar el esfuerzo •••• 

El esfuerzo, el gasto de fuerzas en el 

trabajo manual eS uno de los t&rminos de 

la relaci6n establecida e~tre la presta

ción obrera y el salario. Si, conserva~ 

do el salario, loe patronee aumentan la 

duración de la jornada de trabajo, el 

precio del trabajo est' de nuevo en 

cuestión, y puede ser rebajado por esta 



via indirecta. Es la razón por la cual 

los obreros no quieren que la duraci6n 

normal de la jornada sufra alguna alter~ 

ción ••• Cierto que el obrero trabaja en 

grupo, asocia sus esfuerzos a los de sus 

camaradas, coopera con ellos. Pero esta 

cooperación es puramente t4cnica. Lo 

que asocia a nuestros hombres son sus 

fuerzas y sus movimientos físicos. Se 

establece entre ellos relaciones maquin~ 

les que no interesan ni al pensamiento 

ni al sentimiento. Y el hombre, en gen~ 

ral, necesita del contacto y de la soci~ 

dad de loe dem~s hombres. Es la raz6n 

por la oual el obrero enouentra larga la 

jornada de trabajo cuando le retiene fre~ 

te a un banco de artesano, o en constan

te lucha con la tarea material". 

3) "Tend.encia a aumentar la ganan:cia ••• La 

condici6n de una economía monetaria es 

el c41culo de los productos y de los se! 

vicios en dinero. Para que el trabajo 

pueda ser introducido en una economía 

fundad.a sobre el cambio, es necesario 

que as revista de los mismos gastos mon~ 

tarios que todos los productos, que todas 



las meroanoías. Si se quiere, es una il~ 

sión, una aparienoia, una representaoión, 

pero no deja por ello de ser una represe~ 

tación real. Con esta condici6n pueden 

establecerse tarifas de salarios y recla

mar su aumento si parece que los precios 

en general, con los oueles se admite que 

est~n en relación, han subido. Pero es

to en períodos de alza y sin que la durA 

ci6n de la jornada de trabajo sea moiifi 

cada. También procede el reclamo de au

mento cuando los obreros se dan ouenta 

de que los salarios no están al mismo ni 

vel en la misma profesión en regiones 

distintas" .. 

4) "Tendencia a disminuir el esfuerzo ••• 

Cuando perciben la posibilidad de traba

jar menos conservando el mismo salario, 

ouando, por otra parte, no tienen los m~ 

dios de obtener un salario m~s elevado 

trabajando lo mismo. En efecto, la posl 

ai6n obrera est' definida, ooupando un 

rango fijo en la escala social graoias a 

·ios elementos: la ouantía del salario, 

que e~ lo m~s importante, y la duraci6n 
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del trabajo. Cuanio no pueie elevarla 

por una subida del salario, un hombre 

que d.ispone de m~s tiempo li lJre se sien

te realzado a sus propios ojos. Es una 

cuesti6n de consideraci6n social, stan

iing. Primero 1e eSa mdnera obtienen 1i 

rectamente que su trabajo sea m~s apre

ciado, ya ~ue la unidad. cuesta m~s cara. 

Pero, ante todo, disfrutan de m~s tiempo 

durante el cUé,l particif'an en la vida s.2, 

cia1, tal como está organizaia fuera de 

la f~brica, fuera de los locales de tra

bajo. Esto desde luego es el resultado 

del maquinismo, que en un principio pas6 

desapercibido de los trabajalores y 1es

pu~s captaron, porque la consecuencia 

m~s importante del maquinismo y lel pro

greso econ6mico en general es la ie obt~ 

ner un rendimiento en un timpo mucho 

m~s corto. 

Simiaud coloca esta tendencia en orden 

decreciente .:le intensidai de la siguien

te manera: primero, tenj(~ncia a conser

var la misma ganáncia; segun,io, tenden

cia a mantener el mismo esfuerzo o, si 



se quiere a no aumentarlo; tercero, ten-

lencia a aumen~6r la ganancia; cuarto, 

tendencia a disminuir el esfuerzo; por 

ejemplo, con tal de conservar la misma 

ganancia, los obreros aceptarán en cier-

tos casos aumentar el esfuerzo, y por no 

aumentar el esfuerzo renunciarían a obt~ 

ner un aumento de ganancia (posible con 

el aumento de eSfuerzo), etc." (16) 

e) cmrCEFTC :lE LAS DOS CLASES, E:i Fm¡CIO!~ 
TAREAS REALIZADAS 

Ya Plat6n, en la Rep4blica, narra una co!!, 

testaci6n de S6crates definiendo para esa época, lo que 

significaba proletario: "Venden, pues, el empleo de su 

fuerza y, como llaman salario al precio que se les paga, 

recl ben, segdn creo el nom1~re de asalariados. Estos 

asaleria.:los son, pues, una. especie de complemento de la 

ciudad, al menos en mi opini6n. (17) En el contexto, 

esta respuesta obe,dece a la tesis sobre la organización 

social en CIue se sostiene la necesiiad d.,e la jivisi6n 

del trabajo preten:U~n:'o encuadrar las relaciofl-?s de e~ 

te naturaleza dentro de la Justicia. 

(16) Halbwachs.- op. cita,ia - pp - 109 a 125 
(17) F'lat6n.- La Repdblica - U;'R • .&.M. - 1959 - f;. 89 
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Sin duda cualquier estructu.ra social exi

ge una distribuci6n ie tareas entre sus componentes, es 

decir, la naturaleza misma de la sociedad distribuye el 

acometimiento de sus necesi,iades entre to·ios sus compo

nentes, pero no es de la naturaleza de la divisi6n de 

tareas de d.on€le deriva la valorizaci6n monetaria de las 

mismas. Siempre 8e ha estimado que las labores intele~ 

tuales constituyen la m4s alta expresi6n del ser humano, 

sin embargo, ¿han sido &stas las mejor remuneradas? de

finitivamente no, porque la propia elevaci6n humana, pr~ 

dueto de dichas actividades hace que el sujeto pierda 

la inclinaci6n mercantilista de Su trabajo y por el con

trario, le repugna la id.ea de ser objeto de comercio, 

sujeto a cotizaciones de mercado. 

A las tareas realizadas por el hombre Se 

les ha dado valor de cambio de manera un tanto ouanto a~ 

bitraria, porque si bien el ingenio mercantilista para 

aprovecharse de determinadas circunstancias es el mejor 

pagado, ¿por qu~ no es as! respecto al ingenio del int~ 

lectual avocado a investigaciones y apartador de las 

ideas que llegan en ocasiones a cambiar la orientaci6n 

de las sociedades? ¿y por qu~ al trabajo manual se le 

da un valor d.e cambio relativamente m~s bajo que el de 

otro tipo de actividades, tan necesarias como ~sto en 

lo social? 



S1 para (leterminar el valor monetario de 

una ect1vida:l aten,iemos al esfuerzo previo realizado c,2 

mo preparación 1e quien lo ejecuta, noS encontramos con 

qu~ no es este el elemento considerado para darle mayor 

valor a las aotividades int~lectuales, que ciertamente 

exigen un esfuerzo y disoiplina mayores a cualquier 

otra aotividad humana. 

Lo exaoto en la valorizaoión del trabajo, 

desde el vunto de vista econ6mico, es la sujeción a me

didas arbitrarias o por 10 menos no correspondientes a 

la valorización ontológica del eer humano; las funcio

nes que cada 'luien desempeña en la vida social, las má's 

de las veces se nos han aeienado casualmente y no como 

hubi&ramos querido desempeñarlas, porque la propia es

tructura de división de funciones bloquea la posibili

dad de igualdad de oportunidades para. una selección pe~ 

sonal oon el presupuesto necesario de merecimientos. 

VALORIZACIO~ DEL 'l'RARAJO 

La moderna administración de sueldos y 

salarios establece algunos sistemas de valuación, pero 

estos scn relativos en cuanto nacen de una comparación 

de trabajos de~tro de una o varias unidades empresaria

les y los valores de los que parte Bon impuestos por un 



.30. 

criterio patronal inf1urlo por el nivel general deta

sas de salariosj si acaso, tienen como fundamento una 

encuesta regional, pero en definitiva, se apoyan en si

tuaciones ialas sinesculriñar el fonio u origen le esa 

situaci6n prevaleciente~ 

Por esto Dale Yoder en su obra "Manejo 

de Personal y Relaciones Industriales", al hablar de la 

Evaluaci6n nos dice: "Una pregun~a b'sica que suree de 

las políticas de compensaci6n de patrones, empleados y 

p1.tblico es: ¿·Qu~ es lo que vale un determinado traba

jo? ¿Qu~ es pago justo de un día por tal o cual traba

jo? ¿Cuánto debe pagarse por la ejecuci6n de determin~ 

do trabajo? 

"Muchos intentos se han hecho para con

testar a esta pregunta en forma satisfactoria para to

dos los participantes. En la práctica primitiva, cua,!! 

do la energía humana estaba en exceso de las demandas 

para la misma, los patrones podían establecer, y de h~ 

cho lo hicieron, los valores de los trabajos por los 

precios que ofrecían. En otras ~pocas, cuando la eneI 

gía huma~a escaseaba o cuando las uniones ganaban el 

control de la suministraci6n, los precios se determin~ 

ron por los trabajadores y sus organizaciones. En 



prttcticas todavía mtts antiguas, en la Edad Media, loas 

autoridades eclesiásticas establecieron una regla gene-

rel para poner precio al trabajo; regla que sostenía 

que el salario debía ser 10 suficiente para permitir al 

trabajador que sostuviera una familia y mantuviera su 

estado en la comunidad" 

"La falta de mutuo convenio sobre esos 

precios es causa de dificultades y conflictos obvios que 

lesionan la moral y pueden restringir seriamente el tr~ 

bajo de grupo. La concordia mutua se hace difícil por 

el hecho ~ que no existe ninguna medida objetiva ni 

sencilla, ni ampliamente aceptada para valorar los tra-

bajos. Como resultado, determinado patr6n puede apli-

car una meílida; el de m's alla "', otra; una unicSn, una 

tercera. Todo sobre el mismo trabajo. Cuando uno pue-

de ver el trabajo bajo aspecto diferente a como lo ven 

los iem's porque sus medidas no son objetivas; es decir, 

impersonales, sin prejuicios, verificables y demostra-

bIes" 

"Con todo, la evaluaci6n de trabajos no . 
pone de hecho un "precio" a los mismos. No suministra 

una respuesta a la pregunta ¿Qu~ vale este trabajo? 

MIs bien, toma una medida o da un poco en asa direccicSn. 
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Dice que, comparado con otro trabajo o un grupo total 

de trabajos, un trabajo particular tiene un valor especi 

rico "comparativo". De esta manera es que coloca cada 

trabajo en su posición dentro de la estructura total de 

trabajos. El valorar los traba~os en la estructura es 

algo que requiere pasos adicionales" (18) 

Con base en esta clara exposici6n del 

significado de la valuación de puestos en la moderna a~ 

ministraci6n, podemos seguir sosteniendo que continúa 

sin despejarse la incógnita del origen de la imposición 

de valores económicos a los distintos til'Os de trabajo. 

El autor citado ha señalado que en unas ~pocas el va-

lor del trabajo era establecid.o por los patrones aprov!, 

cbando la demanda de 'ste; en otras fueron las uniones 

de trabajadores; en la Edad !,:e,iie fueron les autorida-

des ecleai~sticas, imponiendo la reela que debería fu n-

damentar el valer del salario, o sea, le magnitud sufi-

ciente para sostener una familia y permanecer en el es-

tado dentro de su comunidad. 

(18) Dale Yoder fh. D. - Manejo de Personal y Relacio
nes Industri~les. Cía. Editorial Contjnental -
1960 - pp 613 y 614 
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FUNDAMENTOS DE LAS DIFERENCIAS DE VALORIZACION 

Podemos concluir que los salarios se co~ 

dioionan por una serie de elementos exteriores; la ofe~ 

ta y la demanda, las reglamentaciones de la autoridad 

eclesi~stica, el dominio b~lico, las fuerzas de la a~ 

paci6n obrera frente al patr6n¡ actualmente también la 

intervenci6n gubernamental de diversas maneras, las ne

cesidades del trabajador, etc., pero la valoraci6n in

trínsecadel trabajo todavía sigue sin esclarecerse, es 

decir, el porqué unos trabajos Be valorizan econ6mica

mente distintos de otros ¿por qué los salarios obedecen 

a condicionantes previamente estableciios y qUién los 

estab.leci6? La respuesta a esta pregunta solo puede 

formularse reduoiendo el problema a su planteamiento 

original, "la apropiaci6n de los bienes· de producción", 

desde los rudimentarios hasta los m~s evolucionados. El 

llamado Patrón es propietario de los bienes de produc

ci6n y es quien originalmente impone e~ precio al trab~ 

jo sin otra referencia qua su particular criterio, y 

precisamente de ahí derivan m~s tarde otros elementos 

atD ajenos al propietario, quienes condicionan el pre

cio del trabajo. 



El mfrito del propietario de los bienes 

de producci6n es hacer que estos produzcan y, por tanto, 

a &1 corresponde determinar en qu4 forma particiIan "sus 

invitados a producir", en el resultado; esta aseveraci6n 

resulta viciada y frecuentemente no est4 claro el títu

lo original conforme al cual es propietario, ya que pu

do ser otro de sus "invitados" a quien le correspondie

ra ese privilegio y m~S aun, esta afirmación deja toda

vía en duda el porqu~ resulta m4s meritorio para los 

efectos de retribuei6n económica el ser propietario de 

los bienes de producción que el Ser propietario de gra~ 

des habilidades manuales o de altas capacidades intele~ 

tuales para el mismo efecto. 

Se han trastocado pues los valores, in

tent4ndose comparar el trabajO de la persona con el ca

pital cosa, ignor'ndose la naturaleza y finalidad del 

trabajo personal, que debe no solo tender a proveer la 

satisfacción de las necesidades, sino ~ la adquisici6n 

de derechos de propiedad sobre los bienes de producci6n, 

para que estos logren la mayor pluralizaci6n en su pos~ 

sión y en el beneficio de sus productos, cumpliendo as! 

con su propio destino universal. 



El trabajo en 4ltima instancia, es un d~ 

recho de propiedad para permitir la propia ex~resi6n de 

quien 10 realiza y generarle los sati~factores necesa

rios ie una existencia humana en el más alto sentido 

del t&rmino. 
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CAPITULO 111 

EXEGESIS DE LA LUCHA DE CLASES 

a) NOCIONES 

Repleg'ndose a nuestro planteamiento, 

la divisi6n del trabajo sujeta a la posesi6n de los bi~ 

nes de producci6n, es lo que ha dado margen, por lo me

nos en su origen, a las llamadas clases sociales. Y si 

bien necesariamente habrá diferencias entre los hombres 

en capacidades, virtudes, habilidades determinadas, etc. 

y aun en 10 físico distintas configuraciones, no es de 

ah! de donde se sigue una diviai6n clasieta de la soci~ 

dad. Esta existe m~s bien de la. referencia econ6mica 

dada a las distintas actividades que el hombre ejerce 

profesionalmente y sobre todo, a la prol'iedad o caren

cía de capital, dando lugar al agrupam~ento del hombre 

en estratos primeramente y despu4s en las clases socia

les. 

Los soci610gos han escudriñado las notas 

esenciales distintivas de las clases sociales, aquéllas 



que las i,ientifican como tales, BU denominador ooml1h; 

las representaciones colectivas de una clase que son las 

que las caracterizan frente a las demás. Hoy, en verdad 

es oomplejo el análisis de esos elementos, aunc::ue a pa!, 

tir de nuestra sucinta exposici6n, centrada en el oorP2 

rativismo y en la revoluci6n industrial, pretendemos s~ 

car algunas conclusiones sobre el origen del fen6meno 

mod.erno. 

b) GENESIS DEL CONFLICTO 

Como habiamos señalado, el corporativis

mo se distingui6 por la unidad profesional y aunque de~ 

tro de las organizaciones interme¡lias hubiera jerarquías, 

~stas nunca significaron antagonismos, l,or el contrario, 

se supo limitar por estatutos y lograr una conciencia de 

solid.aridad social sustentada en v310res reconocidos por 

los miembros de cs(ia comunidad.. 

Aunque los señores Feudales y la Nobleza 

tenían rivalidades con este tipo de organizaci6n social, 
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empezaron a acechar al si~tema corporativo hasta (ue 

cundió el expansionismo territorial mon§rquioo. Por lo 

tanto no fue una luche frontal entre dos clases, sino 

m4s bien las ansias le expansión a costa de otras pose

siones arrastr6 a las ciudades a tener luchas o expedi

ciones ~ue acabaron por arruinar su viJa interna y por 

ende las corporaciones, sin ignorar que en el seno de 

~stas se advirti6 también el deterioro y desapego a su 

espíritu original, acelerand.o su propia desintegración. 

La soc1e1ad se encon~raba iividida en e! 

tamentos relati70s a privilegios, y mientras las ocrpo

raciones no significaron obstáculo o pugnaron contra 

los estamentos (noble, eclesi4stico, etc.), se les dejó 

subsistir y multiplicarse. 

No fue as! con los campesinos, quienes 

tuvieron enfrentamientos con los señores feudales, y 

eign1ficanio para estos la organizaci6n de lo~ campesi

nos aledn obst'culo, los reprimieron y controlaron. 

La implicación de las ciudales en los 

af;:,nes le extensionismo o le Simple iefensa d.e la 



monarquía, obeJeci6 a (~ue tributaban un sometimiento ti 

cito a la nobleza, a cambio le una condescendencia de 

'stas para ccn las ciudades y su organizaci6n corporati 

va. 

M~s tarde los enf:-entamientos entre la 

rurgues!a ya evolucionad.a y la nobleza, encuentran Su 

m§s clara expresi6n en la Revoluci6n Francesa; así, a 

raiz de la revoluci6n iniustrial ya se definen clarame~ 

te ios sectores antag6nicos, capitalistas y proletarios; 

los primeros propietarios de los bienes de producci6n y 

los segundos masificados como aqu&llos Que venden su 

fuerza de tTabajo a cambio de un jornal. 

En el programa social dem6crata alem~n 

de 1891 se describe as! esta situaci6n: "La evolución 

acon6mica de la sociedad burguesa coniuos necesariamen-

te a la destrucción le la pequeña industria, que consti 

tuya el fl~niamento ·ie la propieiad privaola le1 trabaja-

dar sobre los medios de producci6n. ~sa evolución sep! 

ra al trabajad.or de dichos medios de producción, trans-

formándolo en proletario, a la vez c~e convierte la pr~ 

piedai en monopolio de un l)equeño ndmero le capi t sli stas 

y terratenientes" (19) 

(19) Mario .ie la Cueva.- Derecho Mexicano del Trabajo 
5ditorial Porrua - 1961 - 2 tomos - p. 46 



c) IMPLICACIONES POLITICAS 

Naturalmente la evoluci6n del oapitalis

mo desde la revoluci6n industrial a nuestros días es e~ 

traordinaria, especialmente en las bases ideológioas 

que han inspirado las constituciones Estatales. Inicial 

mente el Estado se sujetó a la tesis del in,Uvidualismo, 

(filOSófico-social) y el liberalismo, (económico) sost~ 

nidas por pensadores que quizás nunca imaginaron las 

consecuencias terribles de su práctica, tesis que han sl 

do por una parte extremadas en sentido contrario, es d~ 

cir, oolectivistas; o bien, atemperadas con reconocimieE 

to de entidades intermedias entre el individuo y el Es

tado. 

Esta evoluci6n es proiucto fundamental -

mente de las luchas de los proletarios para rescatar al 

Estado c6mplice del capitalismo y convertirlo ya sea en 

representante de 10B intereses comunes 9 en tutor de la 

clase proletaria. 

No es por esto inliebido que las primeras 

luchas obreras, despu~s de las acometidas contra las m! 

quinas, hayan sid.o por la conquista de derecb.os electo

rales, sabiendo que le la integraci6n del Gobierno del 



Estado dependía la obediencia de Iste a la atención de las 

demandas justas de la clase proletaria. Sin embargo, en 

este campo fue poco afortunada la lucha obrera, porque m's 

de una vez fue burlada por la burguesía que rivalizaba con 

la nobleza, dando apoyo temporal al proletariado. Desde 

luego la clase proletaria vio que la preSión de clase era 

aveces más efectiva para lograr conquistas desde abajo, 

aunque sus representaciones no estuvieran en los órganos 

del poder. Esta t«ctica se vio satisfecha en casos como 

Francia con Napoleón 111 y en Alemania, con Bismarck. Marx 

enfatizó con claridad la necesidad de la apropiación ~el 

Estado para el logro de los fines del proletariado, tesis 

que con m~s o menos apego se ensaya en el siglo XX en la 

mitad de los paIses del orbe. 

d) LA ASQCIACION COMO ARMA DE CLASE 

De cualquier modo, las conquistas proleta

rias por cambiar la estructura económica y política que 

los sometía, encontrarán su más eficaz instrumento de lu

cha en la asociación para fungir mediante una representa

ción en las negociaciones, ya con el Estado, ya con los c~ 

pitalistas, pero sobre todo, como grupos organizados local 

y nacionalmente para presionar a los órganos de poder y di 

rigirlos hacia los objetivos de BU clase. 



Fue 16gico que la clase proletaria Se agru

para, primero porque desde el aspecto material la agrupó 

la propia concentraci6n industrial y desde el aspecto con

ciencia, los proletarios se identificaban en una infinidad 

de notas comunes frenté a Ull solo enemigo Capitalismo Est,! 

do. 

La conquista del derecbo de asociaci6n.uni

do al de huelga es también capítulo dram4tico de la histo

ria del sindicalismo, con reconocimientos y desconooimien

tos de este derecho y sus implicaoiones en materia penal, 

al tipifio'rsele como delito. La clase proletaria logró, 

des.iJuésde·la Ley Chapelier (1791) que prohibe toda clase 

de asociaoi6n, y hasta 1848, en la Revoluoión., el reconocl 

miento del derecho de coalici6n salida de la redacci6n de 

la Comisi6n de Luxemburgo ~ue se consolida hasta 1864; en 

Inglaterra en 1824 el Parlamento acepta la libertad de as,2. 

ciación¡ en Alemania en la ~poca de Bismarck e indirecta

mente en la ley de 1869 se permiti6 la.coalici6n obrera y 

patronal. 

Independientemente del reconocimiento formal 

de este derecho, se sucedieron las coaliciones, huelgas, 

complots y el uso de todas las armas posibles al proletari~ 

!lo par<:ó llevar adelante su lucha. 



e) EL SUrJICATO 

,', 

SEMtN/\RIO' DE 
'I.OSOHA ,j¡¡:1 DH<E~ 

CW~AII m:r:;:¿l~,¿T;~t;j~ 

El sindicato (Trade Unions en Inglaterra, 

Gewerkschaft en Alemania), puede definirse oomo: "una as.2, 

ciaci6n permanente de obreros que tiene por objeto el man-

tenimiento o la mejora de la condici6n obrera", (20) o co-

mo m~s oompleta y correctamente lo define la ley mexicana: 

"Sindicato es la asooiaoión de trabajadores o patrones con~ 

titurda para el estudio, mejoramiento y defensa de sus re~ 

peotivos intereses" (21), ooncepto que coincide con el de 

Van Gestel quien dice: "Enteniernos por organizaciones si,!! 

dicales, las asociaciones que agru~an a los miembros de 

una misma profesi6n o de un mismo ofioio. De ordinario e! 

tas uniones mixtas apenas si han tenido aceptación. Su 

fin es el estudio y la representaci6n de los intereses pr~ 

fesionales" (22) 

La definici6n de la ley uexicanG es más ex-

plrci ta f:ue el ooncepto de Van Gestel,. quien omite señalar 

la "mejora y defensa de sus intereses", aunque leben imI·I.!. 

carse en el t~rmino ure:presentaci6n", sin embórgo, creer;1OS 

que esta omisi6n obedece a la pOSibilidad de divorciar con 

esta mención a los intereses de la clase obrera de 10B int~ 

reses comunes, toua vez que en el concepto ,le este autor, 

(20) Halbwachs.- op citada - p. 126 
(21) Ley Federal del Trabajo - Alberto f'rueba Urbina -

Ei. Porrua 1970 p. 149 



exponente de la Doctrina Social Cristiana, refiri~n"dose a 

este tema señala: "La organizaci6n debe subordinar sus iE 

tereses particulares al bien comdn de la Comunidad". En 

efecto, sus fines particulares no ostentan el puesto más 

alto en la jerarquía de los fines sociales. (23) Sin em-

bargo, este escrúpulo se ve aclarado cuando E. Guerry, ex-

ponente de la misma doctrina, sostiene: n~a sindicato - su 

primer finalidad es defender los intereses de los trabaja-

dores en sus contratos de trabajo (Alocuci6n Papal del 11 

de marzo de 1945) su raz6n de ser actual es: han surgido 

como una consecuencia espontánea y necesaria del capitali! 

mo erigido en sistema econ6mico. Su legitimidad ha sido 

repetida en muchas y variadas ocasiones por la Iglesia. H~ 

blando a los trabaja:iores italianos Pío XII les decía: En 

el Sindioato, oomo tal, vosotros veis un s6lido sostén de 

la sociedad económica de nuestros tiempos, más de una vez 

reconocido por la Doctrina Social de la Iglesia" (24) Es-

ta corriente señala también como carácter teleo16gico del 

Sindicato, el logro de la desproletari~ación por vía de a~ 

ceso a los bienes de producción y a los bienes de la cult~ 

rae 

(23) 
(24) 

Van Gestel. pp 319 y 323 
Emile Guerry. La 'oetrina Social de la Iglesia Ed. 
Rialp. 2a.Ed.Madrid 1961. 



f) RESULTADOS DE LA LUCHA DE CLASES 

El concepto de "defensa" describe claramen

te en el Sindicato su car&cter combativo frente a otras 

fuerzas; lo define, pues, como un instrumento de lucha, y 

esta lucha se éoncert6 hist6ricamente y se entabla entre 

las dos clases fundamentales, proletarios y capitalistas. 

El Sindicato es el frente de los proletarios 

y su arma la huelga. Desde su gestaci6n, el sindicato no 

ha tenido como enemigo tan solo a los empresarios o capit~ 

listas, sino a estos coludidos con el Estado y por ende, 

el sindicato encuentra cabida dentro de su finelidad al 

t~rmino "defensa", actividad encaminada a participar del 

poder del Estado para realizar sus fines; hacer del Estado 

la apropiaci6n que de 11 ha hecho la clase burguesa. Es de 

esta posici6n del Sindicato, a la que se ve obligado de 

donde se traza la historia de este siglo, en cuanto que los 

intereses en pugna han transformado la~ estructuras polítl 

co-jurídicas por distintos sentidos,condicionadas a la s~ 

luci6n de esta problemftica. 

Desde el estado Socialista en todas sus ga

mas, hasta el estado Fascista abierto o vergon~ante son 

producto de eeta rivalidad de clases. Una tercera posici6n 
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es sostenida por las ideas democr4ticas modernas, que se

guidas por distintas corrientes, combinan el car'cter indi 

vidua1 y el car'cter social de la persona para pretender 

el sustento del orden social en el solidarismo bajo una 

conciencia de responsabilidad. 



CAPITULO IV 

EL SINDICALISMO EN MEXICO 

a) MOVIMIENTOS DE MAYOR RELEVnrCIA 

En Méxioo la Historia del Sindioalismo es 

breve todavía; se inioia en los primeros años de este siglo 

y en las postrimerras del Régimen de Porfirio DIaz, que d~ 

nota as! Manuel González Ramírez en su libro La Huelga de 

Cananea: "Muy oomún fue oomparar la paz del porfiriato 

con la situaci6n que desde el comienzo de nuestra vida in

dependiente habíamos guardado, para que la oomparaci6n ap~ 

reciera entre el orden y la anarquía, en la inteligencia 

que dentro de la anarquía quedaban oomprendidos hechos, 

hombres y contratiempos anteriores al gobierno del General 

D!az, a oontinuaoi6n, la paz se identificaba con el progr,!, 

So y el progreso se hacía consistir en el equilibrio de

los presupuestos en la obtenci6n del crédito exterior, y 

en la multiplicaoi6n de las obras materiales para que, en

carecidas todas esas excelenoias, Se conoluye.ra reoomeudar 

la prolongaci6n de la paz. Luego se afirmaba que atentar 

contra la paz era volver a la anarquía. Quebrantar la 



tranquilidad, procurando una transformación, significaba 

retornar a los tiempos desventurados en los que cada mili

tarera caudillo y cada cuartel una antesala de la pre

sidencia de la República. Así pueé, M'xico vivía el mejor 

de los mundos posibles. (25) 

Don Francisco l. Madero narra en su libro 

la Sucesión Presidencial, escri to en 1908, los aconteci

mientos ::le las Huelgas de Puebla y Orizaba: "Por las Huel 

gas de Puebla y Orizaba supimos como opina el General Diaz 

sobre las necesid,ades de los obreros, y hasta dón,ie llega 

su amor hacta ellos, lo cual nos servirá, cuando tratemos 

de investigar las tendencias de su administración ¡lo que 

de ella debe esperar el obrero mexicano. En el Estado de 

Puebla y sobre todo en sus alrededores existen grandes f~

bricas de hilados y tejidos de algodón". 

"En esos establecimientos industriales se 

hace trabajar a los obreros hasta doce,Y catorce horas rti~ 

rias, pag'nloles un salario insuficiente para SUB necesid~ 

des y por 10 menos, no en relación con la labor que desem

peñan". 

"Con tal motivo y hacienio uso de un dere

cho legítimo, se organizaron fuertemente tolos los obreros, 

25) Manuel Gonz'lez Ram!rez, prólogo, ordenación y notas 



constituyendo una polerosa líea; principiaron a organizar 

sus fuerza s para emprender 1 a lucha, y siguiendo el ajem

plo da,io por los obreros de todo el mundo, se unieron para 

no sucumbir en la incesante lucha entre el capital y el 

traoajott. 

tt ••• viendo los obreros que no se daba sa

tisfacci6n a sus reclamaciones, juzgaron ~ue declarando 

una huelga general en las F~bricas de Fuebla y Tlaxcals t 

lograrían su objeto, y as! 10 hicieron después de celebrar 

asambleas numerosas ••• después de varios días de huelga se 

encontraron con sus recursos agotados y sin medio de lle

gar a un arreglo cualquiera ••• acordaron dirigirse al Señor 

Presiiente de la República a fin de que ínter,viniera en la 

cuesti6n ejercienio su valiosa influencia para (,iue los in

dustriales llegaran a un avenimiento ••• en tal esta10 las 

COSé,S, se supo que los Fabricantes de Orizaba habían cerr!,' 

do las F~bri'Cas para evitar que sus ol:Jerarios siguieran 

mandando auxilios a los huelguistas de Puebla... existen 

tant~s circunstanoias que hacen tan verosímil que la clau

sura de las F~bricas se hiciera d.e acuerio con el General 

Diaz, que entonces corri6 el rumor de que así, había pasado 

a pesar del desagradable incidente que IlUSo a: los obr,! 

ros en angustiosas circnllstcJncias, siguieron adelante 13s 
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negociaciones entre industriales y obrercs, con la inter

vención del General Díaz ••• el fallo que en este caso dio 

el General Díaz no pOliemos considerarlo como tal, pues no 

tuvo en cuenta los vitales intereses de la Naci6n; no con

sider6 que el humilde obrero es la base de la fuerza de la 

República y que dignific~niolo y elevándolo hará que se 

consoliden l~s prácticas democráticas y se robustezca la 

Naci6n". 

"El Genera] Díaz podía haber hablado a los 

industriales en los siguientes términos: A pesar de que 

ustecles han obtenido pingtles eanancias con sus estableci

mientos fabriles, pasan actualmente por una crisis muy se

ria y no quiero obligarlos a que aumenten los jornales de 

los operarios; pero si exijo de ustedes que los traten con 

equidad, les proporcionen habitaciones higiénicas, no per

mitan que sean explotados en las tiendas le raya con mul

tas indebidas, ni con cualquier otro pretexto; por dltimo 

les exijo que sostengan el número de eBcaelas suficientes 

para elucar a los niños de los obreros. Para esto ~ltimo, 

si es necesario, ayudar~ la Naci6n, pero lo esencial es que 

no falten escuelas". 



"Los fabricantes habrían aceptado esas pro

posiciones, y los obreros quedado muy complacidos con ellas, 

'pues hubieran dado un gran paso en el terreno de las reivi~ 

dicaciones que ellos persiguen". 

"En vez .le esto, cual fue el fallo 'del Gen~ 

ral D!aztt • 

"Poco o nada molífic6 las tarifas de pago. 

Le concedemos en este punto raz6n, pues los obreros esco

gieron un momento económico inoportuno para declararse en 

huelga, y forzosamente tendrían que sufrir las conSecuen

cías de su imprevisi6n". 

"En cambio, estableci6 un sistema de libre

tas en las cuales se anotaría cada vez que concurriera el 

obrero al taller, as! como sus faltas; libretas que conatí 

tuir!an un arma poderosa en manos de los fabricantes, qui~ 

nes por ese medio, cuando algl1n operario, fuese expulsado 

de cualquier Fábrica, no polr!a encontrar trabajo en nin~ 

na ie las otras". 

"otra disposici6n del neneral Oíaz,'nos de

muestra Su incansable tez6n en perseguir la libertad hasta 



sus más modestas manifestaciones, fu.e la ('~ue estable'cía 

práctioamente la censura previa en la :¡;¡rensa obreran • 

" ••• a pesar de Su indienaci6n (los obre

ros), volverán a sus puestos de trabajo ••• en Orizaba, iOE 

de era mayor la indienaci6n por las razones indicadas, en 

los momentos de entrar a la f~brica, los gritos de una mu

jer exaltada desviaron los pasoe de la multitud., que en 

vez de entrar a ocupar sus puestos en el trabajo, se arro

jó frenética como todas las multitudes enfurecidas, al at,2, 

que y destrucción del 4nico establecimiento mercantil que 

tenía monopolizado todo el comercio, y contra cuyo dueño 

existían, indudablemente, rencores sordos, puesto que ahí 

dirigieron su ira, en vez de iirigirla contras.la8 propied~ 

des de sus patronea". 

¡Cuántos desventurados obreros habrían pas~ 

do por las horcas Caudina de aquél abarrotero que en tan 

poco tiempo amaSÓ una fortuna considerable! 

UEI Gobierno Federal ••• MANDO FtJERZ,'·.S FEDE

RALES ~UJilFUSILARAN SIN l'IEDJ\D Y SIN FOTIi\1ACIOH DE CAUSA Po 

MIJCHOS DESVE!'jTURADOS, CUYA FALT1\ C01¡SISTIO EN UN MOMENTO 

DE EXTR.AVIO u 
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nEn Cananea a causa de haber bajad.o 'el co

bre en los Estados Unidos, el trust de eae metal determinó 

suspender algunas minas y entre otras la de Cananea ••• la 

linica med.ida que tomó el Gobierno fue la de mandar tropas 

para impedir a los hambrientos obreros cometer alglin deso! 

d.en". 

"¡Está bien que mueran de hambre; pero que 

Se mueran en orden, en silencio, sin protestar, sin inten

tar organizarse para la defensa ele sus derechos! n. 

"El Gobernador pa,rece que ¡lidió auxilio a 

las autoridades de la vecina República del Norte y que en 

su viaje a Cananea, para calmar los descontentos, se hizo 

acomlJsñar por un destacamento de :fuerzas amerioam;s". (El 

término "pareoe", es muestra de la honradez con que habla

ba el Sr. M.adero, pero ya no es válido porque precisamente 

en la Obra La Huelga de Cananea del Fondo de Cultura Econ~ 

mica que hemos oi tado se aportan prueba,s de toco género en 

favor de la intervención de tropas Norteamerican~s dur~nte 

los sucesos de Cananea)". 

"El Capitalista siempre es partidario del 

gobierno constituido, sobre todo, cuando es un gobierno -



autocr~tico y mo,ieraio, el General D!az encuentra uno de 

sus m~s firmes apoyos en los capitalistas y por ese moti-

vo sistem~ticame~te estar~ contra los intereses de los 

obreros". (26) 

Hemos escogido estos textos para presentar 

el panoram8 le la actividad sindioalista en M~xico, porclue 

consí d.eramos que quien aglutin6 a toda la oposición en· su 

oausa, expresa con claridad los anhelos y el pensamiento 

popular frente a la Dictadura del General DIaz. 

b) INICIOS DEL SINDICALISMO 

Hay dos corrie ntes princi:poles que marcan 

el inioio del sindioalismo en Méxioo, por una parte la de 

los anarco-sindicalistas y por otra, la corriente oat6lioa 

que inspirada en la Encíclica Rerum Novarum (1891) adquie-

re acometividad en este campo. 

Antes de estos dos movimientos hubo solo e! 

fuerzos aielados, como lo señala V. Lombardo Toledano en 

su obra La Libertad. Sindical en M~xioo: ttTanto en el Virrez 

. nato oomo en la vida de M~xico Independiente hasta' 1910, 

(26) Franoisco I. Madero - La Sucesi6n Presidencial - Ed. 
Nacional-México 3a.Ed.- 1967 



según queda expresado, el derecho de asociaci6n, la liber

tad sindical no existe: por imposibilidad histórica prim~ 

ro, como la hemos calificado; por desconocimiento de ella 

- despu~s, y, en los dltimos años del r&gimen de Diaz, por 

prohibición leeal, ai no ex~resa, aí claramente implícita 

en la teoría de la no intervención del Estado en las rela-

ciones humanas y el principio iniividualista como objeto de 

las instituciones sociales". (27) 

Si bien ea cierto que las tesis ind,i vidua -

listas prevaleoientes en M~xioo obstaculizaban el movimie~ 

to asooiativo, tambi~n ea oierto que no dejaron de levan-

tarse voces denunoiando la oonllici6n de los proletarios y 

profetizando el advenimiento de luchas de reiviniicaci6n; 

por ejemplo, la de Ignacio Vallarta e Ignacio Ramírez, El 

Nigromante, quien en el seno del Congreso Constituyente de 

1851 manifestó: ttEl grande, el verdadero problema sooial, 

es emancipar a los jornaleros de los oapitalistas; la res2 

lución ea sencilla y Be reduce a conver~ir en capital el 

trabajo. Esta operación exigida imperiosamente por la ju~ 

ticia, aseg~rar' al jornalero no solo el salario que con-

viene a su subsistencia, sino un derecho a dividir propor-

cionalmente las gananoias del empresario. La escúela 

(27) Vicente Lombardo Toledano.- La Libertad Siniical en 
M~xico 



económica tiene razón al proclamar r:ue el capi :.a1 en nume-

rario debe prolucir un r~di to, como el caI¡i tal en efectos 

mercantiles y en bienes ratces; pero los economiEtas com-

~letar~n Su obra, a1elant'ndose a las aspiraciones del so-

cialismo, el día en que concedan los derechos incuestiona-' 

bIes a un r~:iito, al copital del tl"él.bajo.. Seriores de la 

comisión, en vano proclamareis la soberanía del pueblo mie~ 

tras pri veis a cada ~ornalero de todo el fruto de su tra: l,! 

• tt JO ••• (28) 

Sin embargo, los acontecimientos posteriores 

erigieron a la primera magistratura del país a Porfirio 

Díaz, ya comprometido a través del Partido Liberal al 'sis-

tema capitalista, pues los afanes franceses obligaron a e~ 

te partido a buscar la tutela nortel:::mericana, y el ínter-

vencionismo que a cambio solicitaron, orilló a D!az a su 

concesi6n. 

Por otro lal0, parece que fue intenci6n del 

General Dtaz tratar de atemperar la intromisi6n norteamer!, 

cana invitando a naciones Europeas como FranCia, Inglate-

rra y otras, a participar en la vida económica de M~:x:ico; 

(28) Edici6n Especial - C~mara le Jiputados del R. Coner~ 
so de la Unión - 1968.- p. 316 



este heoho ACl~nt.u6 ~ 1 :t~sarrollo cap1 talista y el país se 

constituyó en proveedor 1e materias primas para las-poten

cias extranjeras, quienes se encargaron de cimentar el e11 

ficio de la estructura capitalista; las asociaciones de 

cr'dito pasan a manos de franceses, ingleses, norteameric~ 

nos; la iniu~tria minera a manos de norteamericanos; las 

concesiones petroleras a manos también de ingleses y nor

teamericanos. 

r así, se configura el sistema de grandes 

masas de trabajad.ore s en centros de pro:lucci6n. Los arte

sanos se convirtieron en proletarios y, por otra parte, el 

despojo le tierras comunales arroj6 a una ·buena. parte de 

la población rural hacia las ciudades, haciéndola proleta-

ríos urbanos. 

~e estas condiciones parte la narración y 

opini6n de Francisco l. i~adero en su obra La Sucesión I- re

sidencial que hertos citado en p'einas anteriores, y 113 esas 

realidaies d.ram'ticas que consigna la obra .le ~.~adero, se 

~ueden explicar las reacciones anti-porfiristas, entre las 

que d.estacan las del rartido Liberal Kexicano de ten1enoias 

am,rco-sinclicalistas, quepretend!a en su Programa del 5 

de julio de 1)05: estableoer la jorna.ia .ie ocho horas ;¡ 



elevar el standard de vida .de las clases trabajadoras. R,! 

glamentar los servicios dom'sticos y el trabajo a domici

lio. Garantizar el tiempo m4ximo de trabajo y el salario 

mínimo. Evitar el trabaja a menores de catorce años. 

Obligar a los patrones a crear condiciones higiénicas de 

vida para los trabajadores, y a resguardarlos de peligros. 

Establecer .las indemnizaciones por Accidentes de Trabajo. 

Declarer nulas las deudas de los campesinos con sus amos. 

Evi tar que lo.s patrones pagaran en otra forma Clue no fuera 

con dinero en efectivo. Suprimir las tiendas de raya. 

Prohibir las multas a los trabajadores, así como descuen-· 

tos en su jornal; o bien, que les fuera retardado el pago 

de este por ~s de una semana, o que se negare el pago in

mediato de lo ganado al que se separe de su trabajo. Obl! 

gar a las empresas y negociaciones a utilizar a una mayo~ 

ría de mexicanos como empleados, yana diferenciar en el 

pago de sueldos, a los extranjeros, de Istos. Hacer obli

gatorio el descanso dominical. 

Este ideario sostenido por el Partido libe

ral alcanza gran difusión a trav&s de su ~rgano oficial 

"Begeneraci~ntt que circulaba copiosamente, aunque tambi4n 

SUbrepticiamente, abriendo las inquietudes de pensadores y 

activistas que m&s tarde nutren el movimiento obrero, a v~ 

ces con distinta orientaci6n ideol6gica. 



e) !!!,INCI}'ALES INSTITUCIONES y CORRIEIITES OBRERISTAS, 

Hacia 1912 se fund6 la Casa del Obrero Mun

dial oomo produoto del triunfar maderista, reuniendo una 

buena parte de los movimientos disociados, tanto en lo ide2 

lógioo oomo en lo estrat~gioo, oonstituyendo un foro de 1'! 

levanoia e~ el movimiento obrero mexioano. 

De su car'cter, en reoiente entrevista pe

riodístioa nos habla Rosendo Salazar, preoursor de la Casa 

del Obrero Mundial y autor del libro '~as pugnas de la gl~ 

baH. En dioha entrevista afirma: "Fue un extraño naoi

miento el de la Casa del Obrero Jlundial, No tuvo feoha de 

fundaoión, ni aota oonstitutiva, ni deolaraci6n de prinoi

pios, ni mesa directiva, ni paoto de soliiaridad. Su viia 

fue efímera 1912-1916 pero fecunda en su proyecci6n histó

rica dentro del movimiento obrero mexioano.... Antes de 

1912, existía ya la Unión Liberal Humanidades, Mineros de 

Cananea, el Círoulo de. Obreros Libres y las Fraternidades 

Ferrocarrileras encabezados por Manuel Dieguez, Esteban B. 

Oal.:1.er6n, eto ••• Sin embargo, "fueron catalanes y france

ses los q:ue hioieron el movimiento sindical organizado en 

M'xioo. Nosotros eramos muy j6venes :1, aún sentíamos la 

luoha de clases, no teníamos ningdn oonocimiento en 10 que 

a organizaoión obrera se refiere". La influencia definit! 
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va Ileg6 cuando el gobierno español orden6 en 1909 el fusi 

lamiento de Francisco Ferrer, fundador de las escuelas ra

cionalistas y que fue seguidO'por una racha de terror en 

Barcelona, conocida como "La Semana Roja". Algunos catal~ 

nes perseguidos por el primer r~inistro Antonio Maura, huy!. 

ron hacia M~xico. Entre ellos Eloy Armenta y Amadeo Ferrés , 

as! como el. franc~s Alberto Frison, quien particip6 en la 

Comuna de París de 1871, luego se les uni6 el colombiano 

Juan Francisco Moncaleno". 

nAntes de la llegada de estos hombres a l-I'

xico, nuestra clase obrera permanecía envuelta en los pañ~ 

les del mutualismo, mientras que Sudam'rica estaba ya en 

la ~lenitud de su lucha de clases y tenía un grado avanza-

;:lo en materia de leeislaci6n laboral ...... 

"Comenzaron a llegar intelectu.ales (a la C,! 

sa del Obrero Mundial) de izquierda y de derecha... Asis

tí a polémicas entre Soto y Gama y Santiago R. de la Vega. 

El primero sostenía la tesis de un sindicalismo cristiano, 

hablaba de Tolstoi y de la Biblia. En tanto de la Vega pr~ 

sentaba un conjunto hist6rico sobre sindicalismo en Francia, 

como se organizaban las huelgas, que es un sindicato, como 

se hacen los movimientos de solidaridad... Y agrega que a 
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raiz de esas discusiones, el grupo adoptó el siniicalismo 

como un sistema le defensa contra un sistema de opresión. 

Entonces el anarquismo mexicano era muy rudimentario, sus 

exponentes eran poco originales; repetían lo que oían o 

leían, sin plantear sus propioJ argumentos. Ellos convi

nieron con los extranjeros recién llegados crear el siste

ma de anarco-sindicalismo ••• Se ha dicho que Ricardo Flores 

Maeón fue el mentor de la clase obrera. Usted ha visto ya 

como nació el sindicalismo organizado en M~xico. Flores 

Magón jug6 su papel hist6rico en Cananea, en Baja Califor

nia; pero aquí era poco conocido, hasta que se produjo el 

distanciamiento entre él y Madero. Flores Magón planteaba 

la necesidad de una revolución proletaria; Madero insistía 

en su revolución democr4tico-burguesa ••• La Casa del Obre

ro Munclial tenía en realidad muy pocos obreros afiliados. 

Era m~s bien un ateneo de estulios socio-económicos. La 

tarea fe afiliación era muy difícil, los sindicatos eran 

pequeños, incipientes ••• Dice que en 1913 se adopte el le

ma paTa la Casa del Obrero Mun,iial: "Salud y Revolución SE, 

cial ft , se escoge la baniera roja como emblema y se comien

za a esbozar un programa de principios ••• Fue clausurada 

por Victoriano Huerta, con lujo de fuerza, porque esta Or

ganizaci6n inici6 una campaña contra la dictadura milita

rista ••• Al caer Victoriano Huerta, los intelectual~s de 

la Casa se dividieron en ios bandos. Unos se fueron con 
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Zapata, como Soto 7 Gama y otros se quedaron en el ej&rci

to constitucionalista, otros más se integraron a la Divi

sión del Norte ••• Al día siguiente Zurbar'n (Secretario de 

Gobernaci6n de Venustiano Carranza) les propuso un pacto 

(a la comisión de la Casa del Jbrero Mundial) de mutua co~ 

peraci6n y mutua responsabilidad en la lucha armaia. Allí 

nacieron los Batallones Rojos. Una cláusula del pacto de

cía que podíamos integrar batallones, brigadas y hasta di

visiones. Imagínese, un ejército rojo antes que lo hicie

ra la revoluci6n de octubre ••• " Pronto Carranza comenzó 

a ver un peligro en el movimiento obrero ••• Carranza orde

nó entonces desintegrar la comisión de propaganda de la C~ 

sa del Obrero Mundial ••• en Agosto de 1316 el ~eneral Pa

blo G6nz'lez dijo en un manifiesto que si la Revolución ~ 

xicana había combatido la tiranía capitalista, no iba a 

permitir una tiranía proletaria que es a 10 que quieren 

llegar los miembros de la Casa del Obrero Muniial, 7 Carra~ 

za tuvo que aplicar la ley del 25 de enero de 1862, inclu

yendo la huelga como delito de traición a la patria que se 

castigaba con pena de muerte ••• " Sin embargo ••• elogia la 

actitud de Carranza un año después, al mantenerse al mar

gen de los debates del Congreso Constituyente 7 aceptar el 

artículo 123, proclamar la Constituci6n el 5 de febrero 7 

ponerla en vigor el 10. de mayo como un reconocimiento al 



sector laboral ••• " (29) 

Esta síntesis de un testimonio directo del 

nacimiento y vida de la Casa del Obrero Mundial, denota 

con claridad la g&nesis del mOlimiento laboral mexicano eh 

el que concurrieron las diversas corrientes ideo16eicas 

predominantes en el mundo; por una parte los anarco-sindi

calistas y socialistas, sustentadas sobre la lucha de cla

ses y por otra, la cat6lica sustentada sobre el respeto a 

la dignidai humana del trabajador y su necesidad. de reivi,!! . 

dicaci6n social. Sin embargo, esta pluralidad de opinio

nes que pudo haberse vinculado sélidamente en una posici6n 

ccmdn, no resisti6 los embates de la lucha de facciones 

posteriores al asesinato de Madero, y se desintegra a la 

ca!~a de Victoriano Huerta, quedando en la CaSa del Obrero 

Mundial s610 la corriente de los anarco-sindicalistas que 

desvirt4an la instituci6n comprometiéndola al apoyo de una 

circunstancia política dentro de tantas que hubo en la Re

voluci6n, aceptando formar parte de los batallones rojoa. 

Jos' Mancisidor señala: "Así nacieron los 

batallones rojos cuya eficacia en la lucha propuesta fue 

definitiva. ;Es urgente aclarar, sin embargo, que estos 

(29) Excelsior - 13 de septiembre de 1970. pp 7, 14 Y 16 



batallones obreros luchaban contra campesinos revoluciona

rios como los del Surj acaudillados por Zapata, plante~nd2 

se en esta forma un problema de divisi6n mis que de unidad 

entre las clases explotadas de Mlxico". (30) 

Desde luego los trabajadores al poco tiempo, 

obtuvieron las "compensaciones" de su aventurada particip!. 

ci6n, cuando Obreg6n, Jefe de las fuerzas constitucionali! 

tas en contra de Villa, decreta, despu's de la toma de Ce

laya: tIQue desde hoy el salario mínimo en efectivo de los 

jornaleros, deber' ser de setenta y cinco centavos cada 

día, aumentando la raci6n de cereales que actualmente se 

le tiene· asignada en un veinticinco porciento". 

"En este aumento de suelio deben queiar com 

prendidos proporcionalmente, los que hoy disfrutan los mo

zos, cocineros, lavanderas y demis domésticos, cualquiera 

que sea su car'cter o denominación". 

"Este aumento ~e jornal no autoriza a los 

patrones para aumentar las horas de trabajo, de destajO o 

tareas". 

(~ Mancisidor.- op. citada p. 307 



"En esta disposici6n están comprendidos los 

Estados de Michoacán, Quer~taro, Hidalgo, Guanajuato, que 

están controlados por este Ej~rcito .le Operaciones". 

"Respecto a lor jornales de las demás enti

dades federativas que aún están en poder de la reacci6n se 

irán dictando las mismas disposiciones en proporci6n con 

las ya establecidas, tan pronto sean controladas". 

nAl ser violadas estas disposiciones, el 

trabajador deberá presentar su queja a la autoridad const! 

tucionalista correspondiente, quien ordenará el reintegro 

inmediato de la cantidad que se le haya dejado de pagar, 

más lo correspondiente al tiempo que haya empleado en sus 

gestiones, fijando la misma autoridad el castigo debido 19 • 

(31 ) 

Este fue el premio a los batallones rojos 

que muy pronto fueron.licenciados por 6rdenes de Carranza, 

siendo víctimas del desprecio y maltrato de algunos jefes 

militares del ej~rcito constitucionalista. En cambio, lo 

trascendente en el movimiento constitucionalista fueron 

los postulados obtenidos ·cuando la caBa del Obrero Mundial 

(31 ) Manc1s1dor.- op. ci t~(la p. 307 
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constituía una fuente de ideas y de tesis, mismas que des

puás se sostienen en el Conereso Constituyente en ouanto a 

la creaoión del Artículo 123~ 

La Casa del Ob yero r.'fu.n'hal engendró a muchas 

otras asociaciones obreras de oficios y regionales. 

En oposici6n a las corrientes socialistas y 

enarco-sindicalistas y ~nte la evoluci6n experimentada por 

la Casa del Obrero Mundial, dominada por estas corrientes, 

surgió también un fuerte movimiento obrero católico que 

postulaba con base en la Encíclica de Le6n XIII, expedida 

el 15 de mayo de 1891, '~os dereohos, Sean de quien fuere, 

habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno 

disfrute del suyo deber~ proveer el poder civil, impidien

(lo o castigando las injurias. Solo que en la protecci6n 

de los derechos individuales se habrg de mirar principal

mente por los débiles y los pobres. La gente rica, prote

gida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela 

pdblica; la clase humilde por el contratio, carente de to

do recurso, se confía principalmente al patrocinio del Es

tado. Este deberá, por consiguiente, rodear de singulares 

cuidados y proviiencias a los asalariados, que se encuen

tran entre la muchedumbre desvalida ••• Finalmente, los 



mismos patrones y obreros pue.len hacer mucho en esta cues

ti6n, esto es, con eSáS instituciones mediante las cuales 

atenler convenientemente a los necesitados 7 acercar mIs 

una clase a otra. Entre las de su g4nero deben citarse 

las sociedades de socorros mut.los; entidades diversas ins

tituídas por la previsi6n de los particulares para p~ote

ger a los obreros, amparar a sus viudas e hijos en los im

previstos, enfermedades y cualquier otro accidente propio 

de las cosas humanéiS; los patronatos para cu.idar de los n!, 

ños, j6venes y ancianos. Pero el lugar preferente lo ocu

pan las sociedades de obreros, que compren1en en s! todas . 

las demls. Los gremios de artesanos reportaron durante ma 
eho tiempo grt:ndes beneficios a nuestros antepasados. En 

efecto, no s6lotrajeron grandes ventajas para los obreros, 

sino también a las arteS mismas un desarrollo :1 esplendor 

atestiguado por numerosos monumentos. Es preciso que los 

gremios se adapten a las cond.iciones actuales 1e siad mIs 

culta, con costumbres nuevas y con mIs exigencias de vida 

cotidiana. Es grato encontrarse con que constantemente se 

estln constituyendo asociaciones de este g4nero, de obre

ros simplemente o mixtas de las dos clases; es de desear 

que crezcan en ndmero 7 en eficiencia. T, aunque hemoe h~ 

b18do m6s de una vez de eilas, Sen timos agrado en manifes

tar aquí que son muy conveni<3ntes y que las asiste pleno -
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derecho, as! como hablar de su reglamentaci6n y cometido". 

(32) 

Esta iniciativa del magisterio de la Igle-

sia movi6 a los cat~licoB mericanos, intensificando su la-

bor para emprender diversos movimientos en ~~xicoJ entre 

loa que lestacan: En 1903 en la ciudad de Puebla, el pri-

mar Congreso Cat6lico Mexicano, aprobando la creaci6n de 

la "cajó Reiffeisen" y el establecimiento de los Círculos 

Obreros, entre otras cosas. En 1904 en Tulancingo, Hgo., 

'otro Congreso Cat6lico aborda el problema de los trabajad~ 

res del campo, aportando soluciones, pero sobre todo den~ 

ciando elestado infrahumano de estos miembros de la comun! 

dal nacional. Tras de otros congresos similares, en 1912 

fundan en el Col~gio Mascarones el Centro Le6n XIII que 

fu.e activo foco d.e llieas sociales, proponiéndose: 

a) Lanzar con franqueza y claridad la idea 

"sindical", la c;.ue en forma confusa e 

imprecisa flotaba entre los extremistas. 

b) Preparar un proyecto de legislaci6n obr~ 

ra bien adaptado a las necesidades de la 

'poca 

(32) Francisco Rodr!guez.- Doctrina Pontificia.- Documen
tos Sociales, Ed. B.A.C. 1959 - PP 339, 348 



En '9
'
3 y '9

'
4 estas proposiciones fueron 

llevadas a la pr~ctica a trav4s le las iniciativas presen

tadas al ConGreso <le la Uni6n por los Di})U.tad.os del parti

do Cat6lico, sosteniendo entre otras cosas la necesiiad de 

crear las leyes 1e: Uniones Pt'ofesionales (Sin.iicatos), 

Riesgos Profesionales, Descanso Dominical, del Bien de Fa

mil ia in-ji visi bIe e inembargable (Patrimonio familiar); el 

principio de que la indemnizaci6n por accidentes de traba

jo es carga le la empresa industrial, carga a satisfacer 

sin pe~juicio e informaci6nes previAs. De estas iniciati

vas, en 1914 los diputados cat6licos de Jalisco logran la 

aprobeci6n de la ley de El Bien de la Familia, de la repr~ 

sentaci6n proporcional y del reconocimiento de la persona

lidad jurídica de los Sindicatos. 

La segunda Gran Dieta -ie la Confederaci6n 

Nacional de los Círculos Cat6licos Obreros redacta un doc~ 

mento llamado dec'logo, cuyos primeros ocho puntos tratan 

el problema laboral y consigna principios que m's tarde 

han de ser aceptados parcialmente en el texto constitucio

nal da 1917; algunos de estos principios son: salario mí

nimo regional, reglamentaci6n de trabajo de mujeres y ni

ños, bien de familia, par-ticipaci6n de utilid,a.:les a los tr!, 

bajadores, acdeso a la adquisici6n d4':i bienes habitacionales 

para el obrero, reglamentaci6n del trabajo a domicilio, etc. 



Al cierre de la Casa del Obrero MUndial el 

movimiento obrero ingresa a una nueva etapa, aunque ideo12 

gicamente inconsistente, haciéndole incurrir en una serie 

de contradicciones, como bien lo advierte Jos' Mancisidor 

en la obra citada; a l)esar de Jl10, el movimiento continúa 

su avance pr«ctico y el 5 de marzo de 1916 se realiz6 en 

Veracruz la reuni6n previa a un Congreso Nacional, adopt'~ 

Ilose el nombre de Confederaci6n del Trabajo de la Regi6n 

Mexicana, aprobando una Declaraci6n de P~inoipios en la que 

s,:!stenta como base Y' principio fundamental la lucha de cl!, 

ses y como finalidad suprema para el movimiento proletario 

la socializaci6n de los medios de producci6n. Se excluye 

como medio de lucha toda clase de acci6n política, enten

di~ndose por esto el hecho de adherirse "oficialmente" a 

un gobierno o a un partido o personalidad aspirante al po

der gubernativo. (33) 

Esta declaraci6n de Principios parece ser 

una rectificaci6n saludable, aunque solo de estrategia te~ 

poral, haciendo m's viable, aunque lentamente, la represe~ 

taci6n aut6noma de la corriente obrerista. 

(33) Mancisidor.- op. citada - P. 309 



d) LA CONSTITUCION llE 1917 

Bajo este panorama, Carranza convoca por d~ 

creto del 19 de septiembre de 1916, en la ciudad de Quer~-

taro, al Congreso Constituyen~e. La Constituci6n del 17 

cont6 con los siguientes principales antecedentes legisla-

tivos en materia laboral: 

Legislaci6n sobre Accidentes de Trabajo 

La l~y de Jos' Villada (1904) 

La ley de Bernardo Reyes (1906) 

Ley de ,Accidentes de Trabajo 1e Chihuahua 
(1913) 

Ley del Trabajo de Jalisco (19 14 y 1915) 

Ley del trabajo de Veracruz (1914) 

Decreto del Jefe del Ej~rcito Constituciona 
lista (1914) -

Ley del trabajo de Hidalgo y Zacatecas (1915) 

y el antecedente de mayor importancia, 

Ley del trabajo de Yucat'n, 

la m's completa y elaborada de todas. 



Existen tambi~n otros antecedentes de decr~ 

tos y disposiciones sobre la materia, como los decretos 

del año 1914 en Aguascalientes y San Luis Potosí, limitati 

vos de la jornada de trabajo a 9 horas diarias, obligato

rios al descanso semanal y otr~s tantas disposiciones ais

ladas en diversos Estados de la Rep4blica. 

Para comprender la "osal!a" de incluIr en 

un texto constitucional tan vasta menci6n de principios y 

hasta reglamentaci6n'de la materia laboral, es preciso ci~ 

tar al Dr. Mario de la Cueva en su Tratado de Derecho Mexi 

cano del Trabajo al hablar sobre los orígenes del Artíoulo 

123 de la Constituci6n de 1917; "desde el año de 1914 se 

inici6 un tuerte movimiento en pro de una legislaoi6n obr~ 

rae Ese movimiento oorrespondi6 a los hombres que milita

ban al lado de Venustiano Carranza, lo que quiere decir que 

es prinoipalmente obra del gobierno preconstitucionalista 

y que pooa o ninguna fue la intervenoi6n que en ~l tuvieron 

las clases trabajadoras. De ah! que pueda afirmarse que el 

derecho del trabajo es en M&xico, en sus orígenes, obra del 

Estadoj m~s tarde, sin embargo, segán veremos, el papel 

principal corresponde a las organizaciones obreras". 

"No parece que en un principio hubiera ten! 

do Carranza la idea de inoluir un título sobre trabajo en 
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la Constituci6n. Tenía la intenci6n de promulgar una ley 

sobre trabajo que remediara el malestar sooia1. La idea 

de transformar el dereoho del' trabajo en garantías consti

tucionales, surgió en el Constituyente de Quer&taro, apoy~ 

da principalmente por la diputaci6n de Yucatán, quien fue 

llevada a esa conclusión por los resultados obtenicios en su 

Estado por la Ley Alvarado. 

1.- El Ingeniero Palavioini nos relata los 

primeros pasos dados' por Carranza en favor de una ley de 

trabajo: "Encontr4ndose en Orizaba el grupo encabezado por 

Carranza se creo el Departamento de LegiSlación Social y en 

tre los decretos expedidos en aquélla &poca se encontraba 

el del 12 de diciembre de 1914, cuyo artículo segundo de

oía: "El primer jefe de la Uaci6n y encargado del Poder 

Ejecutivo expedirá y pondr4 en vigor, d~rante la lucha, t2 

das las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar 

satisfacción a las necesid_ades económicas, socü'lles y poI! 

ticas del país, efectuando las reformas que la opinión pú

blica exiee como indispensables para establecer un r~eimen 

que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí ••• Le

gislación para mejorar la oondición del :peón rural, del 

obrero, del minero y en general, de las clases proletarias". 

y en otro p~rrafo del mismo artículo se lee: 



"Estibamos en plena actividad pera dotar al 

país de una completa legislaci6n social. Se formul6 un 

proyecto de Ley del Trabajo que por su trascendencia quiso 

el Señor Carranza que se discutiera en consejo de gabinete 

Pero allí manifest6 el Seror Lic. Rafael Zubarán Capm~ 

ny, Secretario de Gobierno, que tenía, a su vez, un proye~ 

to que presentar. Apenas se di6 una lectur~ general a am

bos proyectos, se aplaz6 el debate, porque llegaron tele

gramas urgentes ••• " 

ULa comisi6n de legislaci6n estuvo integra

da por los Señores Lics. José Natividad Macías, Alfonso 

Cravioto t Luis Manuel Rojas, Manuel Andrade Priego y Juan 

N. Frías. El proyecto de la comisi6n no ha sido dado a la 

publici:iacl y tlnicamente se conoce el de Zubarán". 

UTranscurrieron dos años durante los cuales 

se publicaron algunos trabajos en los peri6dicOB del Esta

do de Veracruz para que fueran estudiados por los trabaja

dores, a la vez que sa1i6 a los Estados Unidos de Amfrica 

el Lic. Macías para dedicarse al estudio' del problema tt • 

2.- ttEn el año 1916 Se instal6 en ~uer'ta';" 

ro el Congreso Constituyente. En la sesi6n del seis de di 

ciembre se dio lectura al proyecto de Constituci6n, en el 



que solamente se consienaron dos aliciones a los artículos 

respectivos de la Constituci6n de 1857. El p'rrafo final 

del artículo quinto decía: 

ttEI contr~to :le trabajo s6lo obligar' a 

pr(3star eJ servicio convenido por un J?eríodo que no exceda 

de un año yno podrá extenderse en ningún caso, a la renu~ 

cia, p~rli¡ia o menoscabo de cualquiera de los J.erechos po

líticos y civiles". 

"1 la fracción X del artículo 73:" 

"El Congreso tiene facu1 tad: ••• Para legi! 

lar en toda la 'Rep~blica sobre minería, comercio, institu

ciones de cr~dito y trabajo". 

"En el curso de las sesiones se presentaron 

dos mociones, une. por los diputados Aguilar, Jara y G6ngo-, 

ra y otra por la delegación de Yucatán, relativa a la jor

nada 1e ocho horas, al trabajo nocturno de las mujeres y de 

los niños y 8.1 1escanso semanal y la segun:la a la creación 

de tribunales de conciliaci6n y arbitraje, semejantes a los 

que funcionaban en Yucatán". 



"La comisi6n a quien se turn6 para su estu

dio el artículo quinto, integrada por el General Francisco 

J. Idjica y por los diputados Alberto Rom~n, L.O. Monz6n, 

Enriqué Recio y Enrique Colunga, lo present6 adicionado 

con el p4rrafo siguiente, tomado de la iniciativa de la 

diputaci6n de Veracruz:" 

"La jornada mfxima de trabajo obligatorio 

no excederá' de ocho horas, aunque &ste haya si~o impuesto 

por sentencia judici'al. Queda prohibido el trabajo noctu.! 

no en las industrias a los niños y a las mujeres. Se est~ 

blece como obligaci6n el descanso hebdomadariof~ 

3.- "Desde su lectura, se vio ~ue el artrc~ 

lo iba a dar motivo a uno de los má's encona Jos debates del 

Constitusente. Catorce oradores se inscribieron, desde 

luego, en contra. Inici6 la discusi6n el diputado Lizardi 

afirmando que el pfrrafo final del artículo estaba total

mente fuera de lugar y que si se deseaba consignar los 

principios que encerraba como las bases sobre las cuales 

habría de legislar el Congreso en materia de trabajo, de

bia incluirse en el artículo 13. Bien pronto se dio cuen

ta el Conereso de que lo interesante no era decidir en que 
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artículo debía colocarse el párrafo a discusi6n, sino si -

Jebían consignarae en la Constituci6n y en que magnitud, -

las bases (le la legislaci6n del trabajo. Despu~s de algdn 

otro discurso, expuso el liputado Jara: "Pues bien, los j~ 

risconsultos, los tratadistas, las eminencias en general -

en materia de legislación, probablemente hasta encontrarán 

ridícula esta proposiciór.: ¿c6mo va a consignarss en una 

Constitución la jornada m~xima de ocho horas al día?; eso, 

seg'1ln ellos, es imposible; eso, seg11n ellos, :pertene.ce a -

la reelamentación le' las leyes; pero precisamente esa ten-

dencia, esa teoría, ¿qu~ ~lo que ha hecho? Que nuestra-

Constitución, tan libérrima, tan amplia, tan buena, haya r~ 

sultado como la llaman los señores científicos, un traje -

de luces para el pueblo mexicano, porque faltó esa reglame~ 

taei6n, porque jem~s se hizo ••• De ah! ha venido que los 

hermosos capítulos que contiene la referida Carta Magna h~ 

yen quedado como reliquias hist6ricas". 

w.mn el iiscurso del diputado Jara late ya 

la crítica del concepto formal de Constitución que lebra -

limitarse a consignar los derecLos naturales le1 hombre y 

la estructura del Estado individualista. Más el primer 

concepto preciso de lo que posteriormente fue el artículo 

123 se debe al diputa10 Victoria, uno de los obreros que 

integraron el Constituyente:" 
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ttEs verdaderamente sensible que al traerse 

a discusi6n un pro18clo de reformas que se dice revolucio

nario, se dejen pasar las libertades páblioas, oomo han p~ 

sado hasla ahora las estrellas por las cabezas de los pro

letarios: Allá a lo lejos. V~ngo a manifestar mi confor

midad con el artículo quinto en la forma que lo presenta 

la comisi6n, así como con el proyeoto del C. Primer Jefe; 

porque en ninguno de los diotámenes se trata del problema 

obrero con el respeto y atenci6n que se mereoe... En con

secuencia, soy de pareoer que el artículo quinto debe Ser 

adioionado, es decir, debe ser reohazado el dictamen para 

que vuelva a estudio de la comisi6n y diotamine sobre las 

bases oonstituoionales acerca de las cuales los Estados d!, 

ben legislar en'materia de trabajo ••• Por consiguiente, 

el artículo quinto a discusi6n f en mi conoepto, debe tra

zar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse 

en materia de trabajo, entre otras, las Siguientes: Jorn~ 

(ia m~xima, salario mínimo, descanso semanario, higieniza

oión de talleres, fábricas y minas, oonvenios industriales, 

tribunales de conoiliaoi6n y arbitraje, prohibioión del 

trabajo nocturno a las mujeres y a los niños, áccidentss, 

seguros, indemnizaciones, etc." 

"En el discurso de Victoria estl claramente 

expuesto el punto de vista que despu&s predominó en el 



Consti tuyente y que fue asimismo adoptado por el Lic. bYa

cías al hablar en nombre d,e Carranza, a saber, fijacilin de 

las bases confo~me a las cuales debían legislar los Esta

ios en materia de trabajo, bases que, en opini6n de Victo

ria y sobre el particular s~ ~4ific~ el criterio del Con

greso, eran ind.is,Pensa:lles , puesto que, de no constar en 

la Co~sti tuci6n, se corría el peliero de qlle los buenos 

proplisitos ~e la revolución pasóran como las estrellas so

bre la cabeza del proletariado". 

UIdeas semejantes a las ~ie Victoria fueron 

expuestas por el diputado Manjarrez". 

"¿Quién noS garantizará que el nuevo Congr~ 

So habr~ :1.e estar integrado por revolucionarios? •• ¿Qui~n 

nos garantizar~ que ese Con~reso ha fe obrar de acuerdo 

con nuestras ideas?.. tIo, señores,a mi no me importa 

que esta Cons-tituci6n esté o no dentro de los moldes que -

previenen los jurisconsultos, lo que me importa eS qua ate!!, 

damos labidamente el clamor de esos hombres que se levant~ 

ron en la lucha armada y que Son quienes-merecen que noso

tros busquemos su bienestar .Y no nos espantemos a que debl 

do a errores de forma aparezca la Constitaci6n; introduzc~ 

moa todas las reformas que sean necesarias al trabajo, d4-

mosles 108 salarios que necesiten, atendamo~ en todas y 
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cala una le sus partes 1.0 que merecen los trabajalores, p.! 

ro, repito, ~recisamente por~ue son ~uchos los puntos que 

tienen que tratarse en la cuestión obrera, no queremos que 

todo est& en el artículo quinto, ya ~ue es impOSible; ten~ 

mos que hacer m~s explícito el texto le la Constituci6n y 

si es preciso pelirle a la comisión ~ue nos presente un 

proyecto en que se comprenda todo un título .le la Consti t,!! 

ci6n, yo estar& con ustedes ••• " (34) 

En la fracción XVI reconoció el derecho tan 

to de trabajaiore s como patrones, de coaligarse en lefensa 

de sus respectivos intereses, formanao s1n1io.at08, asocia

ciones profesionales, etc., hacienlo pOSible cualquier fo~ 

me de asociación de obreros y patrones; asimismo, se reco

noce en la fracción XVII el derecho a la huelga. 

As!, la ac~ívidad obrera sindicalista cuen

ta con un reconocimiento constitucional para proseguir el 

movirdento bajo un respaldo legal nacional, que incluso a 

trav4s de la com~osici6n tripartita de las Juntas de Conci 

liaci6n y Arbitraje les otorga la facultád de participar 

en la ·jecisión de casos controverti.los que se sometan a la 

competencia -le las Juntas. 

(34) M.ario de la Cueva.- op. citada - pp 111 a la 120 
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La Constitución en su artículo 123 marca un 

"mínimo de garan tíáS", dejé1ndose 1>01" consiguiente la puerta 

abierta a conquistas que rebasen ese mínimo, a través de 

l~ acción colectiva, por lo que estimula la acci6n de ese 

car~cter. 

Obvio es que se trató :1e una legislación tE, 

telar de clase, aunrlue también cuida de un concepto de ar-

monía. 

Para el Ore Alberto Trueba Urbina, el car~~ 

ter proteccionist3 de clase postulado por la Ley, no es si 

no una especie ,le pago Ciue la clase calJi talist::¡ hace al 

proletariado por tantos años ,le ex¡.,lotaci6n y como compen-

saci6n a la plusvalía arrebataia por el capital al traba-

jo. (35) 

En resumen, la Constitución recoge el con-

cepto de lucha de claBes, un, tanto atemperado y bien re-

suelto en cuanto a no dar p'bulo a la anarquía, sino por 

el contrario, señalar cauces y medios pé,,'ra una progresiva 

elevación laboral sin perjuicio del sistema económico; sin 

embargo, la dosificaci6n en la transformaci6n le las estru~ 

turas socio-económicas a cargo de las leyes reglamentarias, 

(35) Conferencia en el Semin8rio sobre la Nueva Ley del 
Trahajo.- Facultad. de Derecho ... U.N.A.M. - Abril de 
1970 



ha demorado más de lo necesario. Primero con la ley -

reglamentaria de 1931 (15 años después de la ley fun

damental) y más tarde con la nueva ley reglamentaria

de 1970 (39 años después qu~ la primera ley reglamen

taria y 53 años después que la Constitución) y toda-

vía excesivamente reservados algunos capítulos como -

el de habitación, cogestión, acceso a la propiedad de 

títulos de representación en el capital, reglamenta-

ción de la participación del sindicato en la política 

de precios, etc~ 

En lo referente a la evolución de las or 

ganizaciones.de trabajo, a raiz de la promulgación de 

la Constitución, observaban el siguiente desarrollo: 

El 22 de marzo de 1918 la Legislatura -

del Estado de Coahuila lanzó un decreto autorizando -

al Ejecutivo del Estado para la organización de un -

congreso obrero en la Ciudad de Saltillo, con el fin

de estudiar y discutir los problemas que más ·hondame!!. 

te afectaban al obrero mexicano, con exclusión absolu 

ta de todo asunto de carácter político religioso. 

Dicho Congreso aprobó conminar al Gobie! 

no Central y al de los Estados para resolver el acap! 

ramiento de unas cuantas manos no productoras, de los 

rendimientos de toda clase laboral, incluyendo a los

campesinos. Y en ese mismo Congreso se constituyó 1a

Confederación Regional Obrera Mexicana (6.R.O.M.). 
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Esta orgenizaci6n parece haber estado prom2 

vida tambi'n por la American Federation of Labor, que tenía 

enoomendadas labores diplomdtloas para evitar la guerra M! 

xioo-Norteamerioana por la expedición punitiva de esta ~l

tima naci6n, teniendo implicaciones en este mismo campo en 

relaci6n con la guerra mundial que en ese tiempo Be reali

zaba en Europa. (36) La C.R.O.M. adoptó también el prin

cipio de la lucha de clases. 

Mient'ras tanto, la aplicación de la ley fu!! 

damental en Su artículo 123 ofrecía serias Jificultades, 

pues los patrones y sus organizaciones se sui2traían al trj! 

vés del ejercicio de la acci6n de amparo, sobre to10 en 

cuanto a la competencia jurisdiccional de las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje,' ya que incluso la Suprema Corte' 

de Justicia no encontró claro el fundamento jurisdiccional 

y fallA a favor de los grupos patronales. En estas condi

ciones se abre una lucha en la que el l'residente Carranza 

se hace cargo de las resoluciones en los conflictos de gr,! 

veda,l, y se inclina por la aplicación del princi:pios cons

titucional en favor de los trabajadores.' 

e) EL r.10VIMIENTO OERERO OFI CIAl. 

La lucha en el Sur y el asesinato de Zapata 

(36) José Mancisidor OP. citad.a. PI' 317 a 320 



a~resuran los suceEos, entabl~ndose la batalla por la ocu

pación de la Presidencia de la Rep~blica; este hecho com

J:.Itomete a la ~.R.O.M. que aunque ya bien colocada en el r§. 

gimen le Carranza, participa en la sucesi6n presidencial 

mejiante un partido político p~ralelo de naeva creación. 

El ~artido Laborista (1 11)), logrando buen acomodo en el 

r~gimen del General Obreeón, consiguienlo para su Secreta

rio General, Morones, el cargo de agente confidencial del 

Gobierno ante la Casa Blanca. 

De aquí en adelante las Confederaciones 

Obreras Mexicanas no lograr~n desprenderse de su car'cter 

oficial y vivir§n al amparo de esta condición: luchar4n 

con banderas propias o extrañas, pero su límite estar' 

Siempre en su vinculación con los gO~JÍernos y en las rela

ciones particulares, de sus líderes con los jefes de Esta

do. 

En 1921 surge en M4xico el partido Comunis

ta, sustentando las tesis marxistss-leninistas y recomen

dando a las organizaciones obreras no coaligarse, por el 

momento, con ning~ movimiento político, para no perder su 

autonomía y la eficacia de su acción. 

Significativa en el movimiento obrero mexi

cano, la ,huelga de inquilino~ de habitaciones en contra del 



paeo de rentas parece haber contado con la soli.iaridad. .le 

toda la poblaci6n del Puerto 1e Veracruz. Hubo masacre en 

18 represión por parte de las tropas -lel l1obierno Federal 

y se inició el listanciamiento entre Obreg6n y 188 organi

zaciones proletarias no oficiales ~ue a~oyaban al Goberna

Jor del Estado, posición rectificala por Plutarco Ellas C~ 

lles cUé:nJo buscaba suceler en la E'resi -ienoi a a Obregón;

en la Ciudad de Orizaba, se~n narran Rosendo Salazar y 

Jos& Manoisidor, dirigi6 un d.iscurso rom'ntico-demag6gico 

afirmando la:iinamente: tt(~ue antes de prevaricar se envol

vería en la bandera roja y negra de nuestras reivindicacis 

nes y se hundiría oon ella". (31) 

For otra parte, en todo el territorio pral! 

feraban las huelgas y los conflictos ,le clases; en el pri

mer semestre le 1924, había en huelga 2235 trabaja:lores. 

En esta 'poca IJreoisamente, el Secretariado 

Social MeXicano, organización obrera le afiliaci6n católi

ca, se dirige a las e'maras Legislativas urgiéndoles la r~ 

glamentación le1 artículo 123 constituciónal, ~resentando 

algunas sugerencias al respecto. Las C'maras iesoyeron la 

iniciativa 7 para noviembre de 1926 el nirector del Secre

tariado y muchos miembros de las Uniones Sindicales Catól! 

(31) ManciBi~or - op. citada - p. 330 
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cas se encontraban en las Inspecciones de Policía al desa-

tarse la persecusi6n religiosa. (38) 

En Xalapa, Ver., se reuni6 el segundo Con-

greso de la Liga de Comunidades Agrarias cuyos miembros 

hartos de "representantes políticos agrAristas" que nada 

habían hecho por ellos, señalan en su an~lisis: 10.- El 

agrarismo legislado no es mc1s Que el vistoso y abultado 

traje con que se pretende disimulór la pequeñez de un abo,! 

to revolucionario. (39) 

La C.R.O.M. a pesar de su filiación oficial, 

o más bien gracias a ésta, que le permi t.ía usar toda clase 

de recursos para lograr "adhesiones", aumentaba el m1mero 

de sus miembros y en su convenci6n d.e noviembre de 1924 

propone a su Comité Ejecutivo establécer las relaciones m~s 

convenientes con el Gobierno Socialista que presidirá el 

ttcompañero Calles", con el resultado inmediato del nombra-

miento de Morones como Secretario de Industria durante el 

réeimen callista. 

Contra este "colaboracionismo" se levantó la 

C.G.T. de tendencias anarco-sindicalista, en opOSición a la 

C.P.O.M., que en 1925 postulaba: acci6n directa; lucha 

(38) Osear C. Alvarez Lic.-'Los Sindicatos, ed. Paulinas, 
1965, Tomo III, P. 15 

(~Q) Ttf::ln~; R; .. 'n,.. _ nTL ",i ts:d~ _ lL 1l, ".\ 



contra la militarización escolar; combate a IRs ~r'dicas 

bolcheviques; lucha por la jornada ,le seis horas J c&mbio 

en' el sistema de las Juntas de' Conci 11aci6n. 

Para contrarrest.¿¡l' la efervescencia existe!! 

te en los círclllos obreros no oficiales e incluso' los movi 

mientos pro-comunistas importados con la apertura de Obre:... 

gón'hacia la Unión Soviética, Calles, siguiendo una vieja 

t~ctica .le engaño político, creo el conflicto religioso, 

tenienlto como móvil el correspon1er a los grupos católicos 

en sus insistentes demandas para cumplir con algunos post~ 

ledos b'sicos 1e la Revolución flue habían queiado en el 

tintero. 

Así, Calles distrae por algún tiempo la lu

cha contra su nobierno armando una lucha civil absurd.a. 

Vicente Lombardo Toledano decía: "La C.R.O.M. (agregamos 

Calles) desvió hacia luchas en contra de la Iglesía Cat6l! 

ca-Romana para ayartarl,a por algdn tiempo de sus verdada

ros objetivos. Mas no siempre era logrado esto, ya que 

los obreros y camrJ9sinos, cuya conciencia' social se afirm!, 

ba m~s ;¡ m§s, mantenían aún su fuerza combativa". (40) 

To,iavía para la reelecci6n d.el nenaral Obr!, 

g6n al t4rmino del man·iato de Calles, la C.R.O.M. y BU 

Vio nt b rd ed L'b rt d Si d" al 
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a~'ndice, el fartido Laborista, ya en estas feches en fra~ 

ca Ilescomposici6n, iio luear a lé' separación de un gran rl.!! 

mero de siniicatos en el Distrito Federal. Un informe 1e 

la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, citado por 

Mancisilor en s~.l obra, Jescribt:. claramente la situación de 

la clase labo-rante: "De acuerdo con el estudio hecho por 

especialistas inspectores al servicio de esta Secretaria, 

'sta dedllce c:ue el ín·lice común que se ha obteni ·.10 comol!, 

terminante del costo de la vid.a (mínimo de confort), dl3 la 

familia obrera tipo, es m~s alto que el verdadero salario 

(salario le miseria que el trabajajo~ viene percibienlo 

por sus serVicios)". 

"Pueie asegurarse (iUe solo el 15:'! de la po-

blaci6n laborante, en general, es el que trabaja con las 

in,iustrias principales d,el país". 

U'3n m~s de cU;:ttrocieritos municipios cuyo 

atraso en todos los 45r.lenes es inmediato, prevalece el sa-

lario de miseria de 25 centavos diarios". (41) 

A 18 años de Revoluci6n, sin ver nada en 

claro toiavía y con las le'manias urgentes, Calles discurre 

(41 ) Citado por Mancisidor.- op. citada - pp 345, 346 



otra soluci6n, creanio un Partiio Oficial que reunier~ en 

su seno a to 1&5 las fu@,rzas dispersas, evi tanio o:;::.osicio-

nes fúera .le control; os!, este modelo pOlftico rlue se di-

ce fue sugerido a Calles por Morro,", y ilílson, encuentra 

sus an~ecelentes en el sistema corporativo del nacional so 

cialismo; este sistema agru~a bajo el nombre le sectores o 

toio viso :le organizact6n ciulaiana encuadraio 1entro de 

los 'sectores obrero, campesino o militar, y sector ~opular 

de composici6n hetereogénea; ,le esta manera tienen cu¡:..o t.2, 

dos los ciuda,lanos y garantizan la consecusi6n del poder 

polf'tico para el grupo dirigente. 

La f6rmula agru~a todas las Confederaciones 

Obreras de la ~poca, salvo excepciones minoritarias :le gr~ 

pos indepenii~ntes. Sin embargo, el llroceso de descampas! 

ci6n de los lfieres obreros ante la fbcili,iad :le acceso al 

poder .polftico, obliga a crear iistintas Confederaciones p,2 

derosas en el sento del Partido para lograr un equilibrio 

que l~rmita el control le ~stas. En 1936 Se crea la Conr~ 

deraci6n de Trabajalores de ~éxico, C.T.J., como relevo n~ 

cesaría ante la debilidad progresiva 1e la C.R.e.M., Se 

trataba de un cambio de fo~ma solamente, porque la C.T.M., 

en esencia sostenía los mismos iiearios,'1ue la C.R.C.M., 

teniendo la mísma J?osici6n que 'sta en el l-artid.o. For 

otra parte, subsistía la C.O. 'r'., la S. T .E.P..!·!. La Felera-

ci6n le Trabajaiores al Sepvicio del Estad.o y la Confe:ler,! 



Durante el r'gimen Cardenista se prestó es

pecial atenci6n a la consolidaci6n del sistema ejidal en 

el campo (para el Constituyente fue aolo un sistema tran

aistorio de organización para promover en definitiva el 

sistema cooperativista) insti t-..lcionaliz4nd:ose en este pe

ríodo llamado socialista. Así los sectoresb!sicos queda-

ban aglutinados en el partido y las finalidades propias de 

las organizaciones obreras y campesinas se fundieron con 

las finalidades del _partido, :para su logro o para su sim-

p~e aprovechamiento polítiCO. 

El sistema prueba su eficacia por primera 

vez en 1929; se presenta un candidato oposiCionista, él 

Lic. Jos' Vasconcelos, para contender con el candidato of'! 

oial, y el sistema aprob6 su efectividad-al grado de que no 

hubo lugar donde no fueran controlados los comicios, igno

r4ndose a ciencia cierta quien había obtenido el triunfo 

electoral, aunque sí se su~o del sistema oficial de con

trol ciudadano. 

En-1939 el sistema volvi6"a dar los mismos 

resultados, sin embargo, para esta fecha Se constituye un 

partido político de opOSiCión, el Partido de Acción lacio-

nal, que pretende dar vigencia real a loa postulados demo

cr4ticos constitucionales, contendiendo con el car4cter de 



partido permanente para allanar los esfuerzos infruotuo

S08 del oaudillismo transitorio. 

Este partido llama a la olese laboral a 'sus 

filas exhibiendo las laoras de~. sistema del partido ofioial, 

que inoiden en el retraso de las oonquistus obreras y oam

pesinas. A.sí, en sus principios de Doctrina sostiene: "El 

der~oho al trabajo es prerrogativa oomún de todos los hom

bres porque, en dI tima inst8noia, se run/la en el dereoho a 

la vida y a la 1i berta:1. De ahí que el derecho al trabajo 

no pueda quedar sujeto ni por el sindicato, ni I:or el pa

tr6n, ni ,lJor el gobierno a la imposici6n de or1 tarios 1-1e,2 

l6giooB o polítioos.... Debe promoversa la oreciente int~ 

grac16n en el funoionamiento, en la propiedad, y en las d~ 

cisiones ,le la empresa, de todos los que an ella oolaboran 

oon inteligencia, mano de obra o oa:pi tal, oon el fin de 

llegar a ti¡;os de em¡;reeéls organiza1as de tal manera que 

to-ios participen equitativamente de sus beneficios... El 

Estado debe respetar l~ liberta3. 1e los oampesinos, -traba

jadores, .profesionistas y emljresarios, par'a organizarse en 

defensa de sus intereses. Las oreanizaci~nes que los mis

mos formen, deben funcionar con verdadera democracia inter 

na. sin que el Estado interveng6 d.irecta O indireotamente 

en la designación de sus dirigentes... Los Sin:Ucatos ti!, 

nen dereoho de aotuar en la vida pdblica para gestionar, 



frente al Estalo y a la opini6n, l8s me<iid.as generales o 

IJarticulares que reclame el bien común o el interés J.'arti-

cular Je sus aeremialos y de recomeniar las opciones elec-

torales que consideren mIs Convenientes para los mipmos ••• 

Es antijemocr~tico y desvía la naturaleza le1 siniicato, 

la utilizaci6n del movimiento sinlical y de los recursos y 

sanciones sindicales, para imponer la afilisci6n individual 

o colectiva de 10R trabajalore s a un partiio folítico". (42) 

Es claro que se trota de tesi~ de o1'osici6n 

frente al sistema oficial Mexicano, y aunque a este parti-

jo se le han reconocido contados casos de triunfo electo-

ral, ciertamente sus postulajos han creado conciencia, or!, 

lIando al sistema oficial a rectificar poeiciones y a ace-

ler~r cumplimientos revolucionarios Que de otra manera hu-

bieran perménecido congela.los. Tal es el caso por ejemplo 

.le la reglam·:·ntaci6n de la Participaci6n de Utilidades a 

los Trabajadores,- (~ue de no haber si·l0 propuesta por este 

Partido, quiz~s tojavía no viera la luz. 

De cualquier manera, estos' esfuerzos por 

iar pluralidal a la composici6n lel Estado Mexicano parecen 

(42) Principios de Joctrina, su proyecci6n a 1965 P.A.N. 



tambi'n revertir en sentido inverso, es lecir, el Estado 

se cierra cada día m~8 a su estructura monolítica y obvia

mente hace albergar pocas esperanzas de realizaci6n para 

la clase obrera aparentemente representada en '1, pues sus 

dirigentes investidos por el p;,rtido, son más adictos al 

triunfo político en la ocupaci6n de puestos p4blicos que a 

la representaci6n ie clase en, y frente al po,ler p4blico. 



a) 

CAPITULO V 

NECESIDAD Y VIABILIDAD DEL CA~fmIO DEL f'RnlCIFIO 
CLASISTA DEL DNRECHO POSITIVO-JEt TRABAJO 

CONCEPTO DE LA REALIUAD.- ESTRUCTURAS ACTUALES 

La lucha de clases es un fen6meno social 

complejo cuyas raíces pretendimos desentrañar mediante 

la exposici6n Je iJeas, tesis e instituciones de singu-

lar importancia lJara la comprensi6n del fen6meno. 

Las clases sociales son "agrupamientos 

particulares de muy vasta envergadura que representan ~ 

crocosmos de agrupamientos subalternos, macrocosmos cuya 

unidad est4 fundada en su suprafuncionalidad, en su resi! 

teneia a la penetraei6n por la sociedai global, en su i~ 

compatibilidad rácial entre sr, en su estructuraei6n in-

tensa que implica una conciencia colectiva :prelominante 

y obras culturales- específicas; estos agrupamientos, que 

solo aparecen en las sociedaies glObales industrializa-

das en las que los modelos t~cnicos y las funciones eco-

n6micas est4n particularmente acentuados, tienen, adem4s, 

los siguientes rasgos: son agrupamientos de hecho, -



abiertos a distancia, de divisi6n permanente, que perma

necen inorganizados, que solo ~oseen la coacción condi

ctonal". (43) 

Participando de este concepto, nuestro e,! 

tudio se refiere al caso concreto de las clases determi

nadas como ,proletariado y burguesía, existiend.o en ellas' 

el antagonismo que hoy nos ocupa. Situación que, abier

ta o disimuladamente, existe, y en definitiva condiciona 

las relaciones de empleados y empleadores, dando lugar a 

una estructura sobre la que descansa el acontecer de di

chas relaciones. 

Consecuencia neceSaria :le esta realidad, 

es el nacimiento del sindicalismo como reacción protec

cionista de la clase d~bil y tanto el fen6meno como la 

institución, constituyen el eje sobre el que gira parte 

de la historia del Siglo pasado y del actual. 

No son pocos los sistemas propuestos por 

el hombre en la historia de la lucha de clases presenta~ 

do soluciones inmediatas o remotas al problema; el mIs 

importante de ellos se apoya en una división de princi

pio, irreconocible, del af'n de protección al proleta

rio por medio de los instrumentos de lucha creados por 

(43) Georges Gurvitch.- El concepto de clases 80c1ales.-



este, como es el sindicato. Sus protectores pretenden 

la desaparici6n de las clases, sin perjuicio de que el 

propio sistema ileo16gico por'ellos postulad.o llegue en 

la teoría y en la prlctica a negar la asociaci6n profe

sional en aras je una esperanzJ tan lejana como ¡:araiisí!, 

ca (y por cierto tan sofiEticada como la libertad burgu~ 

sa) es iecir, buscan la iesaparici6n :le clases llor vía 

le la dialéctica histórica (lo corresponjiente a la mano 

invisible del ind1 vidualismo), esperando el ea:nbio media!! 

te una previa suplantación :le la clase burguesa por el 

aparato burocrltico de direcci6n del estado; desde luego, 

sin fijar plazo pa,ra el advenimiento de la era de frate!, 

nidad del género humano. 

Esta corriente del socialismo científico 

desempeñó frente a la posici6n in.:lividualista liberal un 

papel dedefe.nsa le la clase proletaria en su condici6n 

de víctima del poder burgués, pero encierra en su tesis 

una incongruencia fundamental: lemandar la necesidad de 

la libertad iemocrltica (anti-clasista) y del sinlicali~ 

mo (como expresión de Clase), para m~s tarie negarlos i~ 

ponienjo UDa tutela a través lel poder político y econó

mico, tan inaceptable como la tutela que por la misma 

vía impone 1 ha impueeto la clase burguesa. 

Esta corrien~e le pensamiento y de acci6n 



tuvo alcances mundiales que llegaron hasta nuestro país 

y acapararon el inter&s incluso la aJo¡ci6n, por parte 

de un grupo de los integrantes de la legislaci6n obreri~ 

ta constituyente, logran'io consignar el principio "lucha 

de clases" en el texto constitucional, atenuado por el 

principio itequilibrio :le los factores de la producci6n" 

sostenido por otra llarte del mismo cuerpo constituyente.' 

M4s tarde, a raiz de la creaci6n de partí 

do oficial se institucionaliza el princi~io de la lucha 

de clases, oon finalidades eminentemente polítioa. Por 

ello en M~xioo, no solo en la estructura socio-econ6mica 

sino también y principalmente en la política, vive una 

estructura de tipo clasista; véase por ejemplo la oompo

sición del parti-io oficial en sectores de clase para en

tender la integraoi6n d.el po.ler pdbl ioo en funci6n de 

conoesiones de olase a los Sectores segdn su mayor o me

nor oontrol sobre las olases que Se dioe representan. 

Asr, se constituye desde la esfera pdblica un preconcebi 

do plan de lucha :le clases afectando a todas las esferas 

intermeiias, vi viendo des.1e este aS¡Jecto' sometidas a las 

mismas directrices que se ,fictan desde el poder pdblico. 

En particular, el sistema de control de 

la olase obrera, se encuentra centralizado a trav~s del 

sector obrero, y este, a ~u vez, a trav4s de grandes 



centrales obreras como la destacada C.T.M., que integra 

tambi~n la representaci6n obrera en los órganos legisla-

tlvos, le donde pueden emanar las :ilodificacíones a las 

leyes laborales, que desde luego, siempre participar'n 

del esp!ritu clasista necesario para el sostenimiento de 

la estructura política actual. 

b) EVOLUCION JE LOS CONCEPTCS FRENTE A LOS COlffiICr0-
NANTES CLASISTAS DEL DERECHO ~mXICANO DEL TRA!AJO 

El oonoepto de patr6n ha evolucionado ha-

cía el conoepto empresa, oomo el de proletario ha evolu-

cíonaio hacia el concepto moderno de obrero. Ambos den2 

tan hoy en día diferentes significados, según el avance 

o desarrollo de las sociedades en que se desenvuelvan, 

sin dejar de existir real iliades en otros lugares que de-

notan el concepto añejo acentuadamente rivalista. 

En la tnisma me/Uda en que el progreso 10-

gra hacer menos extremadas las diferencias entre empre-

sa y obrero, as! t'ambién la lucha ,ie clases oambi.9, Su 

significado a una oompetencia encuadrada en una reelame~ 

taci6n aoeptada. 

Sin embargo, para los fines de nuestro e! 

tudio es necesario concretar la consecuencia principal 



del sindicalismo y la lucha de olases: 

La lucha le cl~ses y el sindicalismo han 

tenido trascen:.lencia en el or<len jurídico, evolucionando 

en el sentido de ad.aptarse y Qim de adelantarse al esta

blecimiento ,le un orden lie J.erecho equi li brando si tuaoi,2 

nes, ya paulatinamente J ya de una sola vez. Así se ha 

ganado el derecho positivo del trabajo la danominaci6n de 

derecho clasista, pues tiene la tutela del bien jurí~lico 

que se encontraba en' condición de debilidad en el marco 

del derecho civil de corte liberal que se arrogó la re~ 

lación de la relación de trabajo asimilándolo al oontra

to de arrendamiento. 

El Derecho del Trabajo es·producto hist6-

rico in,ludable ie la lucha de clases y del Sindicalismo 

y en su evolución empezó mediatizantlo la figura le! con

trato civil para aplicarse a la relación de trabajo como 

un contrato suí generis, hasta llegar a conceptuar la r~ 

lac16n de trabajo como una entidad distinta y de natura

leza propia. 

As! tambi4n, la relación de trabajo empe

z6 siendo objeto del Derecho Privado hasta llegar a -

convertirse en Derecho P4blico de jerarquía constitucional. 
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El Derecho lel Trabajo, se afirma, es un 

estatuto inconcluso, porque las condiciones a ~ue est& 

sUJeto son d.inlmicas y en permansnte cambio. r.reemos 

con sobrada raz6n en esto si contemIlamos su evolución 

le1 siglo pasado a nuestros iías. 

Sin embargo, el Derecho Positivo Mexicano' 

lel Trabajo se ha quedado suspendi.io en su evolución, 

pues habiendo logralo avances en el aspecto cuantitativo, 

su corte clasista le impide y le impedirá lograr avances 

en el aspecto cualitativo, es decir, en el cambio de la 

estructura que contempla y de la cual hace objeto de su 

protecci6n al elemento m~s lé'bil. 

La explicación ,le esta cond.icionante -:3.91 

derecho positivo mexicano la encontramos en la conforma

ción le la estructura política a la que hemos aludido, y 

fundamentalmente en cuanto a la integraci6n monolítica 

de los 6rganos legislativos que sustentan como principio 

la lucha de clases. 

Este principio de la lucha de clases limi 

ta la posibili:iaJ. al derecho lJositivo je adelantarse a 

las realidades y soS!tener el princi,rio del "solidarismo" 

para transformar el concepto añejo por el concer,to moie!, 

no requerido en la propia n ... -turaleza del leri;;lcho. 



No negamos la justificación histórica de 

la lucha ,le clases, pero la conceptuamos superaia; ni ta!!! 

poco negamos como fin del lerecho le1 trabajo la protec-

ción al asalariaioj creemos que éste no debe permanecer 

est'tico en esa conJición, sino avanzar a calidades 8S0-

cibtivas en la empresa, moralmente su¡.eriores, poniendo 

al emplealo y al emplealor en coniicionAs de igualiaJ c~ 

mo asociados en torno a un objeto com4n. 

"Si el derecho ulli fícase tolas las 'iispos! 

ciones que ri3g1amentan la empresa, crease un r~gimen ju-

ríiico propio, en donie se proyectan los miembros de la 

empresa como partes sociales, y en donde se considerara 

al gerente responsable de las relaciones que tiene con 

sus subord.inados en la empresa al iarIe el título ::le ell-

presario, en estas con'iiciones el derecho reglamen--;aría 

una institución actual y rreveería un", futura". (44) 

La evolución del derecho Iebe tenier al 

cambio estructural, hacia la cogesti6n y la coo:;pro¡:ieiad, 

suboriina.la a lineamientos legales garantizamlo la just!. 

cía plena en la relación ,le trabajo y que tiendan a la 

unidad en el concepto eml)resa. 

(44) • Javier Moreno Falilla.- Tesis Profesional 
1969.- U.N.A.~. p. 148 
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"Ese espíritu irreducti ble ~ie oposición de 

intereses, bsse del fomento de 18 lucha de clases, debe 

acabar y desaparecer definitivamente en las relaciones 

de trabajo y se debe sustituir con f6rmulas de colabora

ción que superen la oposición, ya que si bien patronos y 

trabajadores tienen intereses diversos, también los tie

nen comunes.:I, a la vez, son factores complementarios e,!l . 

tre sí en la realización de las tareas de la empresa. 

Sin embargo, mientras la ceguedad de los patrones se em

peñe en ahondar las diferencias en vez de tratar de arm~ 

nizarlas y destacar y fomentar los intereses comunes, la 

lucha de clases continuar' adelante. como factor destruc

tivo de la vida social que sobre todas las cosas, debe 

ser coordinación y orden dentro de la justicia tt • (45) 

"Una concepción humana de la empresa debe 

sin du,ia salvaguardar la autoridad y la necésar1a efica

cia de la unidad de dirección de la misma; pero no puede 

reducir a sus trabajadQres a 18 coniici6n de simples :1 

silenciosos ejecutores, sin posibilidad alguna de hacer 

valer. su experiencia, enteramente pasivos"respecto a las 

decisiones que dirigen su actividad; de manera que es i,! 

dispensable encontrar las formas que permitan que en la 

empresa se oiga no solo la voz de quienes aportan capit~ 

les, sino también de quienes representan los derechos, 

(45) • Juan Lanierreche 0.- La Naci6n.- Suplemento 
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exigencias y aspiraciones de los trabaja.lores". (46) 

"Para que el ilidi viduo y la familia pue-

dan obtener de la empresa el beneficio a ~ue tienen 1er!l 

cho ya su vez la empresa puedó derivar lel in1iviiuo la 

energía productiva de que es responsable, es necesario 

que los objetivos de la empresa y del in.U viluo se iden-

tifiquen y licha Llentificación está en la hUfllanizaci6n 

le los objetivos de la empresa y 1e1 iniiviluo. Que am-

boselementos auborii'llen sus objetivos econ6mico::; a sus 

objetivos hu~anos. En resumen, que ambos elementos den 

al elemento econ6mico el verdaiero valor que tiene como 

MEDIO Y no pretendan descubrir en él un FIN". (47) 

c) nECESIDAD DE QUE EL .JERECHC LABORAL ADOPTE EL :PRIN 
CIFIO DE SOLIDARISI(O PROMOVIEliDO COMO COADTJVAl!TE 
DE BASE LA TRANSFOm.1\CION DEL SISTEMA SINDICAL. 

Atrav&s de la consideraci6n de las ideas 

expuestas en el inciso anterior se podrá advertir al de-

recho laboral mexioano frenando 16 aoeptaoi6n del princi 

pio de solidaridad. Apenas tímidamente norma la activi-

dad ;le algunas comisiones mixtas, princirio incipiente 

de cogesti6n, pero en definitiva se aferra al sostenimien 

to del princifio clasista. 

(46) • Juan I.an::lerreche C. La 1~aci6n.- Surlemento 
del No. 1101.- Noviembre ie 1j62 

(41) • JOB~ Ma. Basagoi ti.- Conferencie. sustanta(la en 
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Por esto, ge hace necesario acelerar la 

evolución d.el dereoho laboral, aun a pesar de las pesa

d.a"s cargas de control pol!ticó partidarj sta que lo deti!, 

nen, para lograr el oumplimiento real de su cometido de 

avanzada y no :le simple receptl.lr. pues las realidades se 

le adelantan. Posibilidad esta 4ltima que enfrenta ab

surdamente a un obst§culo casi insuperable al no encontrar 

acogida en el marco legal que las regula, sino por el co~ 

trario, la buena intención de transformar realidades su

perando el capitalismo y la lucha de clases hacia el 80-

lidarisrno se topa con la ausencia de apoyo de la leeisl~ 

oión laboral, lo que por otra parte, calla y tranquiliza 

las conciencias de quienes deben promover el cambio en 

su nivel de dirieenteB sindicales o de empresa al ver la 

inamovilidad de un principio de carScter 'I)dblico l' ohlie!. 

torio. 

Se~!a esta funci6n del derecho an~loga a 

la que cumplió cuando en la Constitución del 17 se con

signaron a nivel Constitucional, normas de derecho del 

trabajo hasta entonces objeto de la regulación del dere

cho privad.o. 

Las leyes cuando ~on mejores y m~s justas 

a la realida~1legan a transformarla, y esa as en 41tima 
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instancia la finalidad que proFonemos: Ví8. legislaci6n, 

superar las realidades que solo aisladamente son ahora 

mejor que las leyes. 

Coa.:lyuvante a h. evoluci6n del derecho, 

en el sentido señalado, ser« la autenticidad de la orga-

nizaci6n sind.ical en sus relaciones con el capital, esto 

es, la necesidad de que la organización sindical cobre 

conciencia del cambio a buscar, porque si bien históric~ 

mente su papel se caracterizó por ser un organo de lucha 

cerra1o, hoy debe aceptar la etapa de esta lucha en que 

vive, y.abrirse a ganar iniciativas en orden al logro de 

la unidad en la empresa, para ir participando en las 1e-
. 

cisiones y en la propiedad de las mi~mas; es decir, debe 

buscar la despro1etarización de sus agremiados como la 

mejor interpretaci6n de su finalidad "defensa y mejora-

miento de los intereses obreros". 

Autenticidad también en cuanto a sarre-

presentativa de sus miembros y no un mero organo formal 

de negociación ~ara beneficio directo de unos cuantos 11 

deres y s6lo indirectamente d.e los agremiados. 

Los legítimos dirigentes sinñicales no d~ 

ber4n ver en la ten·iencia hacia la unidad, un ;peligro de 
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p4rd.ida de mando y de bandera, por el contrario, el cam

bio requerirá de BU habilidad y capacidad para el ~xito, 

y en 4ltima instancia en el seno mismo de la empresa 6ie~ 

pre habrá pluralidad de opiniones y de intereses que re

quieran representaci6n auténtit.a. 

En esta etapa de la evoluoión de las rel,! . 

ciones trabajo y capital no tiene cabida el sindicalismo 

oficial t porque im¡dde al sindioato actuar libremente h,! 

cía la consecusión de' sus meta's, pues el car4cter ofici!, 

lista 10 sujeta a tines políticos que en un momento dado 

pueden ser opuestos o oontrarios a los fines de la orea

nizaci6n sindical. En resumen, la oficialidad le anula 

la autonomía necesaria para cumplir su cometido y lo co~ 

vier.te en mero instrumento de apoyo, ouyos benefioios e,! 

tarán condicionados a la conveniencia o docilidad de ese 

apoyo. 

Por las .razones enunciadas, las primeras 

medidas del derecho del trabajo en su adopCión del 80li

darismo, se avooarán a la reg1amentaoión exhaustiva del 

capítulo relativo a los sindioatos, a fin de lograr el 

marco legal necesario para que 'stos se transformen a la 

autentioidad de su oarácter representativo. Será enton

oes pOSible contar con ellos y coadyuvar al cambio total 
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de la estructura de las relaciones laborales, porque -

mientras subsista la falsificación en la vida sindical 

será inútil pensar en el apoyo de esta base para el lo 

gro definitivo del cambio él solidarismo. 

Una vez entendido el cambio por el sindicato -

obrero, y ~iendo este apto para reforzarlo, cuando sea 

conciente de su función y legitimo en su representa- -

ción, deberá valerse fundamentalmente del instrumento-

ideal que tiene a su alcance.y le corresponde, el Con-

trato Colectivo de Trabajo. 

El Contrato Colectivo, como lo concibe el mae~ 

tro Baltazar Cavazos Flores, "Constituye una fuente --

formal especial y autónoma del Derecho del Trabajo y -

además crea el derecho aplicable a cada negociación --

considerada como unidad económico-social" (48). El Con 

trato Colectivo será el medio para ir adecuando y con-

cretizando el principio del solidarismo a las realida-

des particulares de cada empresa que más tarde, a tra-

vés de su generalización tendrá que proyectarse y reco 

nocerse por los ordenamientos laborales positivos, PO! 

que como el misMo jurista afirma: " ••• podríamos inclusive 

afirmar que una de las funciones especificas más impo! 

t~ntes del Contrato Colectivo es la de superar, paula-

tinamente, los derechos otorgados a los trabajadores -

(48) .Baltazar Cavazos Flores.-"Manual de Aplicación-
_ T __ L _____ ~.J..~ _~ ~ 
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por la Legislación Laboral" (49). 

El sindicato auténtico y su instrumento idóneo, 

el Contrato Colectivo, serán coadyuvantes decisivos en el 

logro de la finalidad propuesta, ya que a través de su ac 

tuación deben ir superando los cartabones clasistas que -

hoy sujetan al derecho positivo del trabajo y por ende a

las relaciones laborales que se sostienen al amparo de és 

te. Dicho en otras palabras, la representación obrera y -

El Contrato pueden, sin perjuicio de su funcionamiento en 

el marco legal actual, transformar la estructura clasista 

por encima de la ley, para posteriormente adecuar la ley

a la transformación logradao 

d) CONTiNIDOS ESENCIALES DEL CAMBIO 

La transformación del Derecho Positivo, en or

den a lograr en este la adopción del principio del solida 

rismo, deberá tener como base el reconocimiento de tres -

supuestos necesarios, que se sintetizan con claridad así: 

"Respeto mutuo de derechos: El día en que los

patrones y trabajadores se respeten mutuamente sus dere-

chos, indiscutiblemente se habrá dado un paso enorme en -

la evolución armónica del Derecho Laboral. Sin embargo, -

el simple respeto mutuo de derechos, por muy importante -

(49) .Baltazar Cavazos Flores.-op.citada p.37. 
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que en realidad es, no basta, pues un patrón no podrá ser 

considerado como un buen empresario ni un obrero podrá -

ser estimado como un buen trábajador, por el simple hecho 

de que se respeten ambos sus derechos, ya que estos deben 

respetarse siempre por el imperativo categórico de la ley, 

y si cualquier parte de la relación de trabajo no lo hace 

voluntariamente, la contraparte puede exigir su cumpli- -

miento por conducto de las autoridades correspondientes.

Entonces, se hace necesario un paso más": 

"La comprensión reciproca de necesidades: Cuan

do el patrón comprenda que el trabajador tiene derecho a

mejores condiciones de trabajo, a una relativa estabilidad 

en el empleo, a un salario que sea verdaderamente remune

rador, y cuando el obrero entienda que el patrón se ve -

aquejado no solamente por problemas de orden laboral, si

no también por la competencia desleal, por la falta de -

crédito barato y de materia prima y muy a menudo por el -

fisco, entonces si se abrirá una etapa nueva, humana y -

mis justa, en la evolución del derecho laboral". 

tlCoordinación Técnica de esfuerzos: El respeto 

mutuo de derechos y la comprensión reciproca de necesida

des sin la coordinación técnica de esfuerzos, harían del

derecho del trabajo una disciplina utopica. La Técnica, al 
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servicio del Derecho Laboral, se impone en nuestros días 

como algo indispensable!!. 

" ••• En sintésis: El Respeto Mutuo de derechos, 

La comprensión reciproca de necesidades y la "Coordinación 

Técnica de esfuerzos, constituyen los elementos indispe~ 

sables de un moderno Derecho del Trabajo que debe buscar, 

sobre todas las cosas, l. coordinación y el justo equil~ 

brio entre los factores de la producción ll
• (50) 

La realización de estos contenidos esenciales, 

situaran al derecho positivo en posición de llegar como

consecuencia necesaria a la etapa del solidari8mo, en -

donde se conciba a los factores de l. producción asocia

dos e identificados en una finalidad común; en donde las 

calidades de trabajador e inversionista dejen de tener -

el sentido sectario y clasista que ahora tienen, y se -

abra a los trabajadores el acceso a la propiedad de bie

nes de producción o títulos representativos de estos, p~ 

ra hacer más fti.ctible el logro de la "comprensión reci-

proca de necesidades" y por consiguiente "la coordina.ción 

y el justo equilibrio entre los factores de la produc- -

ción". 

En suma, consideramos inminente la necesidad

de cambiar el punto de apoyo ideológico del derecho pos~ 

(50) .Baltazar eavazos Floresl-op.citada.-pp.21,22. 
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tivo laboral mexicano, para que este, en lugar de afian

zar u~a estructura caduca de co~te clasista, sea avanza

da hacía un concepto moderno de solidarismo en las rela

ciones sociales y económicas de empleados y empleadores, 

partiendo de la evidencia de que hay más elementos com~ 

nes que antagónicos que nos permiten pensar con serie-

dad y apoyo realista en la transformación hacia la uni

dad a la que debe tender el derecho por propia y origi

nal naturaleza. 



APENPICE - - - - -~ - - -



CUADRO rio. 35 

MEXIeo: DJST~IB\JCION DE LA POBTJACION SINDICALIZADA 

POR ZJNAS GEOGRAFJCAS y RAiI"cAS TJB OCUFACJON 

( 1958) 
_._-.... _--_ .. _----

Paoífl Golfo P1c1fi 
Ocuraci ODA S Total ~ 00 10 Nort~ 1> Centro ~ de 00 - ~ 

Norte México "ur 

T o tal 1 202 917 100.0 76 194 100.0 l5C 692 100.0 739 409 100.0 162 902 100.0 2 720 100.0 

Ag:r:-icu1 turd 118 275 9 . .13 13 750 1C1.0 q 527 6.3 16 107 2.0 74 511 45.7 j8C 1<.3.5 

InJustrias extr~ctiv~s 85 725 7.1 389 0.5 574 0.4 81 604 10.4 831 0.5 327 9.8 

In,Jus triJ.s de trdns r'orm.::l-
ción 582 666 48.5 24 448 32.1 88 770 58.9 412 527 52.3 48 687 2Q.9 '34 34.7 

Comunicacion9s y trans-
1~.5 portes 220 433 1e.3 11 427 15.0 17 446 11.6 168 470 21.3 IR 715 11. 5 :75, 

Comercio 136 846 11.4 15 201 20.0 21 363 14.2 84 693 10.7 11 572 7.1 .17 16.9 

::3er'l'i c10s Jorr:ésticos 1 680 0.1 113 0.1 329 J.2 700 0.1 515 0.3 23 0.1 

tras 57 292 4.3 10 866 14.3 12 683 3.4 25 308 3.2 8 071 5.0 )64 1.5 

Fuent-::-: Dir~cci::5D Gener::i.l de Estadística. Oficina de Estadí¡;:ticas Sociales. 

9/VI1/54. 

JMRA' 1 fe. 



Afio 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

Fuente: 

CUADRO No. 33 

AGRUPACIONES DE 1:RABAJADORES y AGREMIA DOS, POR AC'1:IVIDADES 
(1950-1960) . 

. _---_._-------------------------------------------_.+,-.~_._. 
Total 

Agrupacio- Agremia-
nes dos 

7 564 817 )81 

7 862 835 135 

8 163 852 023 

8 409 864 656 

8 623 967 684 

8 920 979 991 

9 361 1 000 462 

9 114 1 013 356 

8 601 1 202 917 

9 497 1 277 000 

9 675 1 298 025 

Agricultura, Gana
dería, silvicultura 

caza y pesca 

Agrupacio- Agremia-
nes dos 

1960 144 239 

1 889 146 900 

1 915 148 629 

1 896 143 684 

1 910 144 672 

1 941 147 401 

1 969 148 348 

1 988 148 609 

1 304 118 215 

1 353 124 560 

1 353 124 181 

Secretaría de Industria y Comercio, 
Direcci6n General de Estadística. 

Industrias 

Agrupaci,Q. Agremia 
ne8 dos -

2 854 3~7 056 

3 000 391 396 

3 130 405 340 

3 268 413 619 

3 304 476 428 

3 414 490 110 

3 614 504 805 

3 559 498 301 

3 937 668 391 

4 340 145 658 

4 441 159 705 

Servicios en general 
y otras actividades 

Agrupacio- Agremia-
nes dos 

2 850 286 086 

2 973 2<31 439 

J 118 298 054 

3 24'5 301 293 

3 409 346 584 

3 559 341 814 

3 178 341 309 

3 561 366 440 

3 366 416 251 

3 804 406 182 

3 881 414 133 



Cuadro N° 25 
MEXICO: DINAMICA y ESTRUCTtffiA DE LAS CLASES SOCIALES 11 (1900-1960) 

190 O 195'0 1 9 6 O 

'Miles Miles Miles Var1ac1.2, 
Porcien Porcien Porcie,!! nes de ha- tos - de ha- tos - de ha- tos 1900-1960~ bitantes bitantes bitantes 

POBLACION TOTAL 13 607 100.0 25 791 100.1 34 923 100.0 256.7 
CLASE POPULAR 12 403 91.1 21 648 83.9 28 777 82.4 232.0 

Rural . 10 187 74.8 14 281 55.4 17 497 50.1 171.7 
Urbana 2 216 16.3 7 367 28.5 11 280 32.3 509.0 

CLASE MEDIA 1 126 8.3 4 003 15.5 5 902 16.9 630.4 
Rural 891 6.6 2 529 9.8 3 457 9.9 388.0 
Urbana 235 1.7 1 474 5.7 2 445 7.0 1 070.2 

CLASE ALTA 78 0.6 140 0.6 244 0.7 224.4 
Rural 56 0.4 51 0.2 70 0.2 62.5 
Urbana 22 0.2 89 0.4 174 0.5 636.4 

.lI Las clases sociales se han determinado exc1usivameñtepor sus niveles de ingreso. 

Fuente: 1900 y 1950: Censos generales de Población. 
1960: Proyecciones de los datos anteriores calculados por la Subgerencia de 
Investigaciones Econ6micas de Nacional Financiera, S. A. 



CUADRO No. 26 

MEXIeo: DISTRIBUCION DEL INGRESO ENTRE 
LAS CLASES SOCIALES 

Familias Ingreso 
Clase social 

Número " Millones de $ % 

Popular 4 845 772 83.9 2 625.8 54.3 

Media 798 656 13.8 1 467.2 30.3 

Alta 134 998 2.3 742.0 11 15.4 

Totál 5 779 426 100.0 4 835.9 100.0 

11 La clase alta no acostumbra declarar sus ingresos 
correctamente por lo que los mismos deben considerar 
se muy superiores. Contrariamente, las clases medias 
y bajas, con sueldos y salarios fijOS, son de fácil 
estratificaci6n. . 

Fuente: Ingresos y egresos de la poblaci6n mexicana. (1957) 
Investigaoión por muestreo. Direco16n General 
de Estadístioa. 

, 3/VII/64. 

JMRA'ifo. 
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