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PROLOGO 

. Senores Maestros: 

El tema que me permitt escoger de entre una serie de cuestiones de sumo interés, el 

que m6s me ha llamado la atenci6n para presentar mi tésis profesional, es el concc:: 

niente al Artesono en el Derecho del Trabajo. 

Sin ser este trabajo, un estudio que abarque los obras orttsticas de los Artesanos al 

través de la Historia del Arte, sr aprecio que la clase Artesanal se encuentro por 

osr decirlo, olvidados si no en une forma total, sr relativa por las autoridades gubc:: 

namentales y es en este hl,!milde, pero empelloso trabajo, donde he trotado no sólo 

de cumpÜr un requisito m6s que nos sellola nuestra Universidad para que se me otor-

gue Tttulo Profesional, sino el de hacer resaltar también, cómo esto clase de tra"2. 

¡~dores, a pesar del olvido y pobreza en que se encuentran, representan sus esfuer-

zos hechos'obras de arte, porte de la idiosincracia y del folklore de nuestro Mbico 

que le ha dado fuma internacional, y que se encuentra dentro de sus tradiciones y 

~tumbres. 

Que vaya pues este trabajo con la esperanza y deseo sinc~ro de que oigan dta no 

lejano, se dé a esto clasE! de humildes trabajadores, los beneficios y prestaciones 

necesarios, no s6lo de una Legislación justo, sino vigente y actúa l. 
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INTRODUCCION 

) 
Es de necesaria importancia para referimos a un tema como el que nos ocupa, el 

que, por tratarse de un problema relacionado con el Derecho del ,TR1bajo, nos lle--

ye a imbuimos de lo que es el trabajo de uno mane1a general, pan:a asr,, por medio 

del camino correcto, llegar a realizar con veracidad una investigaci6n y estudio y . . 

presentarlo en forma objetiva y tangible, como me propongo e~ el tema de mi 

t6sis. 

Haciendo un an61isis histórico-jur'rdic:o del concepto del trabajo basado pri"'°!idlal

mente en la e>ep0sici6n tan elata y diófana que n0s presenta el maestro Felic;e. de 

Battaglia, cuando manifiesta "que el trabajo artfstico entre las ~iegos no eni con

siderado totalmente noble, aunque sr la actividad eipeculativa" (1). Por lo tanto, 

aceptaremos que los trabajadores y los esc!Q.vos o artesanos estaban privados de 1a· 

moralidad y no eran dignos de pensamiento ni de libertad. 

En e.amblo, en el Oriente, se vera al trabajo como una manifestación externa de la. 

·' vida pura, dado que era considerado como la expiación de los pecados. Al traba-

jo,· en resumidas cuentas, lo vetan como sagiado. 

Por otra parte, durante el cristipnismo primitivo .se pensaba que lo que ~lmente 

importaba era la fé, más no el trabajo; el amor y lo caridad, y no el lucrarse 

(1) Felic:e de Bataglia. 11 filosofra del Derecho". Pdg·. 33. Editorial Revista de 
Dere•:ho Privado 1955. 



para acumular riquezas. Ast consideramos que el que trabajo produce, pero si el 

que produce se deja aprisionar de los productos, del ahorro y de la acumulación, 

entonces es factible que se· olvide fócilmente de su destino superior. 

El tn:ibajo tiene pues, 11 una dign~dad indirecta de medio, no llega o ser jam6s un 

fin en st". (2) 

Nos sei'lala Battaglio en forma brillante "que en la Patrrstica y en la Escolóstica se 

habla de la peligrosidad del ocio y se subroga el correctivo del trabajo, quizós hu-

millaci6n del cuerpo, pero sin duda, un deber necesario" {3). Se dedo que" el 

hubajo libra de los malos placeres, purifica 0 (4). 

El mismo autor set'lala que Son Agusttn sabiamente dedo "que era preciso distinguir 

trabajo dtrtrabojo, pues es lrcita la Artesonto, mos no es por el contrario la usura 11 

(5). El tral?ajo-manual servto pan:i el sostenimie!'to, respondiendo a exigencias que 

tenron un .0ar6cter. secundario, pero lo que no justificaba, era el interés en acumu

lar riqueia y mu,cho ll)enos el ahorro y la usura. De ahr que surja la jerarqulzaci6n 

entre las prÓfesiones, que van desde la Agricultura a través de la Artesanta bojando 

al Comercio. 

Debido a que el trabajo manual cede ante el intelectual 1 dado que en 'el primero, 

los hombres est6n inclinados a las cosas y tienden a ~ontaminars~ con ellas; míen-

(2) Ob. Cit. Pág. 55 
(3) Ob. Cit .. P6g. 60 
(4) Ob. Cit. P69. 67, 
(5) Ob. Cit. P69. 68 
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tras que en el segundo, se demi~ban las bÓmras de una economra feudalmente ce-

rroda y se vive entonces, una li~re economta de empresa, la cual conoce de alma

cenes y tráfico, asr como de artesanos y bancos, etc. 

Ya en el Renacimiento se ensalza el trabajo, pues se considera el ocio conio inhu"! 

no, constituyendo al haba jo, la v~era esencia humana. 

"El hombre necesita. de los instrumentos y les dci' forma, crepndo ást las Artes•'(6). 

Al considerar al trabajo en cuonto·a univenal e infinita, vemos que aproxima al 

hombre.a Dios; en otras palabras, lo hace·divino. 

Ya para los Humanistas como Alberti, es otra la concepción d~I tnXJll¡o, pues sig

nifica 11civili:r;aci6n y progreso" (7). 

Se hace la distinción entre un trabajo sumamente creador y un trabajo inferior que 

es el mecánico y manuol, al cual se le despreeiaba por"• se agotaba en los senti-·. 

· dos y se encontraba privado de luces intelectuales. 

Considerando que 11el trabajo significa historia y progntSO" (8), nos encontramos 

" 

con 11 la necesidad de que existan a"!esanos, rnec6nicos, agricultores, soldados, etc., 

pues de otra forma, no podrtan existir tampoco los filósofos, ~tronos, capataces, 

etc. 11 (9). Con ello apreciamos, que no conocemos estudio por elevado que sea, 

(6) Ob. Cit. Pdg. 81 
(7) Ob. Cit. P69. 82 
(8) Ob. Cit. Pdg. 89 
(9) Ob. Cit. P6g. 92 
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que separe lo Ciencia de lo actividad manual. Asr pues, eran artes comunes a los 

hombres y o las mujeres, las especulativas y las mec6nicas1 tomando en cuento que 

los oficios realizados sentados y quietos, por lo general, correspondían a las muje-

res. 

Al trabajo mec6nico1 hemos dicho, se le consideraba en el fondo, como inferior si 

no es que se le sei'lalaba s.ervil. Por lo anterior, es como nos explicamos el porqué 

de lo subordinoci6n de las doses Artesanas a las.Militares, y cuándo se exigfa que 

todos los hombres fueran educados en el ejercicio de un oficio. 

Al entrara lo Reforma, podemos observar que el Calvinismo considero al trabajo 

como un servicio divino y en donde yo existe un esprritu capitalista, en donde todo 

. depende de· lo economfa y del trabo jo. 

En el Protestantismo, estudiamos que el hombre doblega las cosas, para elevarlas a 

lo. eternc>. Asr, al hoblane de los predestinados y los elegidos, los traducimos por 

ws efectos en el dualismo.de proletarios y capitalistas. 

También aparecen posiciones en las que se aprecio lo dignidad del trabajo manual, 

no solo en cuanto.sea lo manero·mds ampliamente útil a la socieda,d, sino en cuan• 

te a lo formo de lo Artesanto, aseguro ol trabajador su mayor independencia, ya 

que ~I artesano no depende, mds que ele ·su esfuerzo en el trabajo. 

Battoglia sei'lafa algunos autores r pensadores de esta época como Voltaire quien 

9 



consideroba ºel trabajo es el secreto de la vida, el impemtivo c:ateg6rico que per

m'ite la civiliz:a~ión" (10). 

En lngloterrá, locke, el teórico del individualismo liberal "considera al trabajCfy 

o la tierra, como los dos factores de lo vida económica, en el sentido de que obra!! 

do el primero.sobre la segunda, se creó la riqueza" (11). Posterionnente, Hume, 

m6s enérgico todavra, sei'lala que 11 el tiabajo es tal, que distingue ol hombre de la. 

bestia, pues por medio del trobajo, se aduei'la éste de la ·Naturaleza• (12). · 

Smith 11 consideroba la riqueza como el resultado del traba¡o, pu.S'el tRJl:iajo siem- . 

pre es producción, no hay haba¡o improd~ctivo•.• {13). E.1 tiabaj~ en el penmmiert

to de los Setecientos 11es el centro de la economra sin distinción de clases, signifi-,. . 
cando solamente la ótil actividad del hombre, confirm6ndose en 61, su dignidad n! 
.ral 11 (14). 

1 En lo filosofta ~ema "el resultado profundo es· el tnabajo" (15). El hombre tiene 
. . 

un destino sobre esta tierra, el cual es, el deber de tnabojor; por este motivó, se 

consideroba pecpdo el suicidio, en virtud de que significaba el ~de no troba-

jor m6s. 

(10) Ob. Cit. Póg. 125 
(11) Ob. Cit. P6g. 126 
(12) Ob. Cit. ,Pág. 127 
(13) Ob. Cit. P6g. 129 

. (14) Ob. Cit. Póg. '129 
(15) Ob. Cit. Pág. 137 
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Hoy entonces lo obligación del Estado de osegun:1r y orgonizar el trabajo para todos, 

yo que es de esto formo como al desplegar energto creativa, el sujeto obtendnS los 

bienes y servicios necesarios para subsistir. 

Para Bergson, nos sel'lolo Bottoglio "el trabajo es laboriosidad, espfritu constructivo 

e hlst6rico11 (16). Ef hombre, para dominar la Notun:1lezo, ha tenido que aplicar lo 

inteligencia, comtruyendo instrumentos mec6nicos y de esto formo, convertir la in-

teligencio en facultad fabril. 

Pon:a Bergson "el horno fa\>er ha llegado o ser sinónimo de horno sapiens, pues la in-

teligencia humanq, pera el gran pensodor francés, es esencialmente artesano y me-

cdnlca" (17). 

"A nuestro Era se le ha llamado del trabajo, yo que éste es lo ca1t1etertstico sallen-

te, por significar el Estado Moderno, uno economto de grandes industrias y del rei• 

no de los m6quinos11 (18). 

En esta época, nos dice Bottaglia, Marx igualaba el criterio ~e valor, al de tn:iba-. 

jo, diciendo: "el valor de los bienes producidos por el trabajo, es igual a la conti-· 

dad de trabaio socialmente necesario para producirlos" {19). 

Giuseppe Mazzini afirmo que 11el individuo estó llamado o mejo1t1r y a dominar por 

medio del trabo jo material al mundo frsico" (20). Observa.mas que pom este autor, 

(16) Ob. Cit. Pág. 144 
(17} Ob. Cit. Pág. 148 
(18) Ob. Cit. P6g. 151 
(19) Ob. Cit. Pág. 154 
(20) Ob. Cit. Pág. 159 11 



el trabajo est6 en la e><presión m6s alta de 'la dignidad humana. Sin embargo, pos-

teriorínente asevero que "que el trabajo es aún servil, pues es tributario de la em-

presa" (21). Esto nos lo explicarnos, ol pensar que el trabajo que practica, no es 

libremente elegido, ni siquiera ~etributdo proporcionalmente a su valor, sino es tal, 

que el empresario capitalista lo proporciona cuando quiere, retribuyéndolo de esta 

manero, a su propia conveniencia, con base en lo anterior, considero que el traba-

iador libre tiene un rendimiento mayor dentro de la productividad que el trabajador 

esclavizado, pues el hombre libre actuar6. siempre con m6s dignidad y por lo tanto, 

ser6n mayores sus aportaciones tanto en la distribuci6n como en las finalidades eco-

nómicas. 

Yo una ci~ilización del trabajo como es la actual, que se desarro11a en el trabajo . 
libre y desinteresado, es donde se multiplican los juegos y se d6 impulso al multic2 

lar enjambre del sport. 

Podemos sei'lalar que cualquier actividad que emprenda el hombre con seriedad y en 

fol'ITlCI racional es trabajo; también es ttabajo, la obra que realiza el hombre al trans-

fol'ITlClr la materia prima o su alcance, pora posterionnente disfrutar de los bienes 

que con ella se procuró. Podemos 5-?stener por consiguiente que "el trabajo es cu~ 

quier actividad del hombre conciente para los fines de la vida11 (22). 

Considera que el trabajo justo, es el_esfuerzo manual que el hombre realiza, para 

entrar en relación de las cosas, en cuanto a la adquisición y producei6n de lo ri-

(21) Ob. Cit. P6g. 161 
(22) Ob. Cit. P6g. 182 
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quez.a. Y por lo que se refiere al trabajo en el sentido extricto, es la relación 

que lo une o lo tierra, a los cosos. 

Battaglia escribe que el autor Rensi es socialista y piensa en,forma definitiva que 

"el verdadero trabojo es solo el manual, y que el trabojo intelectual, no merece 

tal nambreh (23). 

"Nosotros sabemos bien que no existe obra de la mono que no se encuentre guiada . 

'o encaminada por lo sagacidad del artista y en su técnico hoy uno cierta ciencia 

suyo que es el intelecto y que es ciertamente lo que le permite superar la resisten-

cia de la materia opuesto" (24) . 

. La Naturaleza se encuentro situada frente al hombre, tratoiiao de oprimirlo y limi

tarlo, pero ésto puede ser vencido y dominada, haciendo que coopere a los fines 

de los hombres en uno serie de actos vdlidos en donde sobresole lo capacidad, la 

virtud que es precisamente el trabajo. 

Señalo Battoglio que Ruge considera ~I trabajo como "la ónica realidad que redi-

me y que hace felices" (25). 

No podromos dejar de hacer mención con respecto al Capitalismo, en donde el tra-

bajador no es hombre de verdad, no es libre, pues se encuentra abandonado o todos 

los fluctuaciones de la oferto y la demanda, y queda envilecido y reducido a mer-

(23) Ob. Cit. P6g. 191 
(24) Ob. Cit. P6g. 192 
(25) Ob. Cit. P6g. 208 
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canda al igual que' los objetos que produce, y lo anotamos más claro al decir, que 

al verse el trabajador reforzado por las máquinas, entrai'la contrastes profundos, pues 

quiere realzar al hombre y lo ónico que hace es desplazarlo de lo actividad produc-

tiva; quiere robustecerlo y lo enajena¡ le promete riquezas y solamente engendra m! 

serio en él. 

Sin embargo, los tecnócratas "afirman que las máquinas acabar6n por quitar al hom-

bre la propia preocupación por trabajar, trabajando para' él, le sustraer6n al traba

jo". Por lo expuesto, velTIO$ que el trabajo robustecido por lo técnica y por la má-

quina, tiene la pretensi~n de lograr el dominio de las cosas y el esfuerzo por logra! 

lo. 

Con Battaglia vemos c¡ue el autor De Man opina "el trabajo con anterioridad a la 

difusión de las m6quinas, habro sido. alegre, o por lo menos tolerable, llega luego 

a ser penoso e intolerable, acoplado a las m6quinas que constituyen la tumba de 

aquel sentido de la Individualidad que 'tanto cooperó a hacer estimables las tareas 

del artesano primitivo, dado que la máquina perfeccionada, realiza precisaml.'nte 

eri lusa'r del obrero, el conjunto de tareas repetidas que antes, en el sistema del 

artesano o en el sistema de las máquinas no perfeccionados, correspondfa al traba-

jador" (27). 

Baratono, nos dice Sottaglia, piensa con m;;,yor sistem6tica "en una stntesis de la 

técnica con la belleza, de lo cultura técnico con la sensibilidad artesana, en una 

(27) Ob. Cit, Pág. 231 
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unidad radical de la vida productivo y de la estética de un pueblo entero" (28), 

S.e presupone uno orgonizoci6n artesona del tmbojo que hoy decae ante el empuje 

de la gran industria organizada de nuestros tiempos, Asr tenemos, que es difTcil 

pensar la calificaci6n arttstio:i del trabajo para un pueblo entero, salvo aquel no-

cleo superviviente· de artesanos que nuestra sociedad ha dejado vivir al margen de 

' esa poderosa industria. 

Por lo que se refi!'re a la pena o alegrto que nos puede reportar el trabo jo, piensa 

Groce "que solamente el trabajo que no conseguimos hacer nuestro y que no se iden 
' -

tifica con nuestra$ disposiciones, tendencias y aspiraciones fundiéndose en ellas, 

nos procura pena y desagrado; ~n cambio cuando seguimos nuestros tendencias y as-

piraciones, no advertimos pena alguna, por el contrario, producimos creando en 

medio de sotisfaeci6n y alegrra, y es entonces cuando realizamos la Personalidad 

en lo libertad más completa 11 (29). 

Podemos agregar que cuando el trobajo llega a ser responsable y libre en la perso-

nalidod, es asimismo, alegre, pues cuando el trabajo_ es actividad conciente del 

hombre y produce libremente, eligiendo de manera .espontánea los medios y los fi-

nes, entonces el traba¡o, en lugar de producimos fatiga, nos proporciona diversi6n. 

En cuanto o la ética del trabajo se dice que "el deber moral ~el trabajo, se troduce 

en uno actividad desinteresado o cabalmente desprovisto de utilidad econ6mica, en 

(28) Ob. Cit. Pág. 239 
(29) Ob. Cit. Pág. 241 
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cultivar el propio esprritu, en educarse11 (30). Se ha incurrido en el equfvoco de 

suponer que la vida fué hecha para trabajar, en lugar del trabaio para la· vida. 

De llegarse a legitimar el deber de trabajar, se llegada a una forma de servidum-

bre pOblica, tan opresivo como la privada. 

El trabajo es moral, en cuanto por el trabajo, el hombre se eleve a sujeto libre y 

conciente de sr mismo, como inteligencia y como voluntad". El trabajo mira alº! 

den moral y al ético, es ley Humana pr6ctica. 

Podemos darnos cuenta de que existe una ética social del trabajo, que pone de re-

lieve, un nivel soclal de trobajar, asr tenemos que 11el proceso del trabajo, tiene 

lugar en un 6mbito social; adem6s, es deber social porque abcirca a uno mismo y a 

los dem6s11 (31). 

El sujeto tiene la facultad de trabajar, siendo el trabajo actividad lfcito, ya que· 

no se puede dejar lrcito, lo que es obligatorio. 

·' 

Visto lo anterior, propiamente se puede entrar ya al tema que me ha ll~mado la ate_!! 

ci6n, por su evolucl6n y su dialéctica al través del devenir hlst6rico, jurrdico y so-

cial. 

(30) Ob. Cit. Pdg •. 251 
~31) Ob. Cit. Pdg. 2~6 
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l. EN LA ANTIGUEDAD 

1. El Trabajo Servil 
2. El Trabajo Libre 
3. La· Mano de Obro 
4. Nacimiento de.los Artesonros 



1. Trabajo Servil 

En lo antiguedad, si bien huba trabajo libre, el que verdaderamente predomin6, 

fué el trabajo servil que era el ejercido por los esclavos, quienes todo lo que 

realizaban repercutra en b~meficio de sus amos. 

Prevaleci6 lo idea de que el trabajo era una tarea que no debran de eje,cutar los 

ciudadanos, por lo que es consecuente suponer que la producci6n estaba a cargo 

de los esclavos. 

En el Antiguo Oriente hubo el trabajo servil, y vemos que en la ciudad de Babi-., 

loriio, _la condición de los esclavos era mucho m6s b~nigna y m6s suave su trato, 

aún mejor que a los esclavos de la misma Romo • 

En la Américo Precolombino, el servicio personal gratuito en beneficio del Inca 

y-de los caciques, constitura la "nilta 11
, lo cual tenra gron'semejanza con la~ 

vidumbre. Los indios se encontn:iban reducidos a la condici6n de servidumbre. 

En Argentina durante el régimen Colonial, con respecto o las diversas industrias, 

los establecimientos industriales se hallaban en n:anos de los residentes espal'loles, 

que hacran trabajar a los arte'Sanos libres y esclavos negros. Esto 'ero común ·en 

casi todo la América, 

Algunos gremios se hicieron corporaciones de cometer patronal más que obrero, 

por lo cual aument6 considerablemente la miseria, a la vez que se pusieran tra~ 
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bos a la industrio y a la libertad de trabajar. 

En Grecia, hobta también trabajo esclavo y se consideraba a éste como una co-

sa o ser que trabo iaba para sus respectivos amos. 

En la misma Ciudad de Atenas, notable por sus instituciones, admitra el trabajo 

servil y, aunque las Leyes de Sol6n dignificaron el trabajo, los oficios manua• 

les y el comercio, fueron a~ndonados a manos de los esclavos y de los extran

jeros. 

Las funciones realizadas por los esclavos, consistran principalmente, en desem-

penar los quehaceres domésticos¡ por su cuenta coman la alimentaci6n y la ves-

timenta; velaban por la seguridad de las familias y trabajaban para terceros, en 

provecho exclusivo de sus duel'los. 

los esclavos que realizaban trobajo servil, no tenfon derecho a salarios, sino a 

alimentos; si trabajaban fuera de la familia sus ganancias, hemos dicho, perte-

necran a sus respectivos amos, dado que el esclavo careda de personalidad p~ 

pio y pertenecra al due~o como si fuero un simple objeto más de sus implemen-

tos de labranza. Los esclavos que realizaban trabajo servil, tenran obligacio

nes pero corecran de derechos. 

2. Trabajo Libre 

El Trabajo Libre existi6 en la ontiguedad y lo vemos más cloro en el extroordin~ 
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río Código de Hammurabi / que en su texto nos seHala "La sociedad de Babilonia 

estaba compuesta por. tres clases: los hombres libres, los esclavos y una clase i_!! 

termedk1 llamada 11Muchkinu" (1). 

El Código Hammurabi / que data de m6s de 2,000 ai'los antes de la Era Cristiana, 

contenra también disposiciones por lo•e se refiere a salarios, tales como el sal! 

rio mrnimo de los artesanos, asr como ciertas dlsposiciónes que no dejan de tia-

momos la atenci6n, la forma en que trataban lo referente al aprendizaje, sobre 

todo en los Artfculos 188° y 1890 de dicho C6digo, donde claramente manifies• 

tan "si un artesano ha tomado a un nii'la poro educarle y le ha ensenado sÍJ oficio, 

no puede reclam6rselo. Si no le ha ensenado su oficio, ese educando puede v~ 

ver a cosa de sus padres" (2). 

En la época Colonial, al lado de los indrgenas de condición m6s o menos libre, 

habra artesanos que trabajaban p,r cuenta propia, formando parte del proletari! 

do urbano y rural, sin dejar de ver que muchos esclavos negros importados de. 

Africa, hacfan competencia libre. 

En el Antiguo Egipto, bajo los reyes de las Dinastfas XII Y. XX, rigió una especie 

de Socialismo de Estado; es comprensible lo anterior, si pensamos que todos sus 

habitantes sin distinción de nacimiento ni de fortuna, eran llamados a desempe-

(1) Daniel Antokoletz. "Derecho del Trabajo y Previsi6n Social". P6g. 32, 2/a. 
fd. Tomo 1, Edit. Kraft 1953. Buenos Aires. 

(2) Qb, Citada Pág. 33, 
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rio Código de Mommurabi, c¡ue en sú texto nos sei'lalo "la sociedad de Babilonia 

estaba compuesto por, tres clases: los hombres libres, los esc:lovos y una clase i!:! 

termedia llamada 11Muchkinu" (1). 

El Código Hammurobi, que dato de m6s de 2,000 ai'los antes de la Era Cristiano, 

contenra también disposiciones por lot41e se refiere a salarios, tales como el sal! 

rio mrnimo de los artesanos, asr como ciertas disposiciónes que no dejan de Ita-

marnos la atención, la forma en que trotaban lo referente al aprendizaje, sobre 

todo en los Artfculos 188° y 1890 de dicho Código, donde claramente manifies-

ton "si un artesano ho tomado a un nii'lo pora educarle y le ha ensei'lado su oficio, 

no puede reclam6rselo. Si no le ha ensel'lado su oficio, ese educando puede v~, 

ver a casa de sus padres" (2). 

En la 6poca Colonial, al lado de los lndrgenas de condición m6s o menos libre, 

hebra artesanos que trabajaban por cuenta propia, formando porte del proletari! 

do urbano y rural, sin dejar de ver que muchos ese.lavas negros importados de 

Africa, hacran competencia libre. 

En el Antiguo Egipto, bajo los reyes de las Dinastras XII y XX, rigió una especie 

de Socialismo de Estado; es comprensible lo anterior, si pensamos que todos sus 

habitantes sin distinción de nacimiento ni de Fortuna, eran llamados a desempe• 

{1) Daniel Antokoletz. "Derecho del Traba¡o y Previsi6n Social". P6g. 32, 2/o. 
Ed. Tomo 1, &lit. Kraft 1953. Buenos Aires. 

(2) Ob;Citada Pág. 33. 
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Aleiondro Severo orgoniz6 colegios correspondientes o cado oficio, p·roporcio-

néindoles una minuciosa reg'lamentoción. Estos tenron un cor6cter eminentemen . 
' -

te religioso. 

En ~I Bojo Imperio, lejos de estimularse el trabajo libre, se coloca o los artesa-

nos a nivel de trabajo servil. Se les consideró siervos de oficio, sin que jamás 

se procuposen de la condición mote.riel o moral del artesono. 

Pie afirma "se buscarte vanamente un rastro en las leyes Romanos de disposici~ 

nes protectoras del trabojo 11 (6), 

Los Collegio reaparecieron en la ~poca de Augusto, quien mediante la 11 Lex Ju· 

lio 11
, los someti6 o uno nueva reglamentación. 

f 

Alejandro Severo permitió o codo Collegia, lo redacción de sus propios estatu-

tos, sin llegar o constituir aún, verdaderos corporaciones de artesanos~ dado que 

continv6 predominando sobre el interés p~ofesional, el espTritu reli~ioso y mutu;! 

listo. 

Romo no ofrece uno Legislación de conjunto sobre lo orgonizaci6n del trabo jo 

libre. 

3. Lo Mono de Obro 

Podemos observar que aparece ésto en cierto formo, y haciendo un poco de his-

(6) Juan O. Pozzo "Derecho del Trabajo". Tomo l. Pág. 18. Editorial,, S.A. 

Editores. 
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toria, en la América Precolombina, cuando algunos trabajadores libres a los que 

se les llamaba artesanos, yo habtan alcanzado la cotegorfo de verdaderos artis-

tas. 

Los artesanos del Imperio Azteca tenran una ínverostmil habilidad manual, que 

se compensaba con la mediocridad de los implementos que utilizaban para la 

creación de sus y aOn admiradas obras. 

En los ciudades del Imperio Inca, el Estado era el único patrón, pagándose .los 

· tributos en especies o en servicio personal. 

Los artesanos andinos tenfan que redimir acopio de habilidad manual, siendo en 

sus trabajos de mano de obra, unos verdaderos maestros de fo alfarerra y de su 

decoración. Estos artesanos especializados en el refinamiento de los trabajos 

que realizaban en sus respectivos oficios, se consideraban hereditarios, par lo 

que los talleres fueran de tndole familiar. :in embargo, tenton que trabajar~ 

ro satísfocer los necesidades de la Corte, de los caciques, de los sacerdotes y 

de sr mismos. 

Los negros africanos que vinie.ron a Américo, ejercieron toda clase de oficios. 

Como la mano de obra de éstos era más barata que lo de los artesanas libres, en 

cierta forma fueron desplazados estos óltimos por los africanos, debido a que en 

el mercado se preferran los productos baratos aón cuando fueran de mala calidad. 

En Grecia, no faltaran los artesanos libres que trabajaban por su propia cuanta y 
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ofreciendo su mano de obra a cambio de salario determinado; es decir, ofrecran 

su actividad creadora a cambio de uno equivalente remuneración. 

Hubo coexistencia entre el trabajo libre y el trabajo servil en Roma, donde el 

trabajo manual fué igualmente despreciado, o tal grado, que o los patricios en 

los primeros tiempos les estaba vedado desempei'lar oficios considerados como p~ 

pios de los esclavos. Para ese entonces, el artesano no gozaba de derechos ci'!.!_ 

les y polrticos. 

Diocleciano reprimí6 con lo pena de muerte a los artesanos que por su mano de 

obra exigieron salarios mayores o los fijados por las autoridades como retribuci6fi ,, 

máxima. 

Yo en los al'ios posteriores al Imperio, se adquirió un m:;;yor desarrollo, es decir, 

hubo una mayor demanda de mano de obra de los trabajadores libres, en virtud 

de que vino una disminución en el nú'mero de esclavos. 

La mano de obra del artesano organizado, cre6 los Guildas, costumbre creado por 

T6cito y que consistro, en tratar sobre la mesa y durante repetidos libaciones, los 

negocios más graves e importantes, bien fuera en época de paz como en perrodos 

de guerra. Eran familias artificiales que se encontrabon unidos por el juramento 

de ayudarse y protegerse mutuamente en determinadas circunstancias. 

El nombre genérico de Guilda s.ivi6 para designar instituciones de diverso rndole 
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polftica artesano y mercantil, etc. 

Su Orgcmizaci6n comprendra tres eategorras: 

a) Religiosas o sociales 

b) Artesanal 

e) Mercaderes 

.· 

Tenfan su~ propios estatutos y regra en eflos un fuerte principio de solidaridad. 

Uno de .~u.s principales fines, era el aprendizaje para quienes ingresaban en la 

.Goildo, a fin de que se dedicaran a una actividad creativa determinada. Por 

tal motivo, se consideraba que las Guildas de Artesanos, eran un tipo de Orga• 

nizaci6n Laboral. 

4. Nacimiento de las Artesanras 

Es indiscutiblemente diFrcil adentrarme en este inciso de una manera profunda. 

dado que representa un serio problema, si nos ponemos a estudiarlo desde el pu!! 

to de vista de qué' los autores que estudian la Artesanra, no nos seftalan clara

mente, cual es el preciso momento en que podemos consiclerar,nace la Artesanfa. 

Sin embargo, a China le atribuyen orrgenes remotos y mTticos a la Artesanfa, Y 

de hecho, son muchas los razones que nos inducen o pensar que el trabajo arte~ 

no tiene uno honda y remotTsima tradici6n en Chino y, prueba objetiva de loan• 
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terior, lo observamos en la unificación bajo los Han, en que se.desarrolló nota

blemente el tráfico de productos artesanos,, hechos con ·gran perfección y meti

culoso cuidado. Prueba palpable es de que, a pesar de ser antic¡ursimos, no se 

les considera como simples trabajos artesanales, sino por el contrario, como V:!: 

daderas obras de arte, 

\ 

28 



/ 

11. ~ LA EDAD MEDIA 

1. El Artesano en el Mo~imiento 
Comunal 

2. las Corporaciones de Oficio 
3. Desanollo del Artesanado 
4. - El Edicto de Turgot. _, 



,.~ \. 

1. El Artesano en el Movimiento Comonal 

En·la Edad Media, el rral'!Qjo se caracteriz6 por el predominio de la servidumbre 

y lo organización cooparutiva de oficios, y osi' como en la Aritígu~dod, al lodo 

del trabajo libre, se practicó el troba¡o servil, convirtiéndose lo antigua escla

vitud, en servidumbre. 

El Feudalismo, con sus .soberantas territoriales. independientes, utíliz6 el trabajo 

gratuito de los siervos1 sin dejarse de abolir el trabajo libre de los artesanos. 
' J 

Los siervos pertenecron en cuerpo y bienes al Señor Feudal y formaban porte de 

lo explotaci6n rural, pudiendo transferirse como una cosa accesoria del feudo. 

La servidumbre en ellos se parecra al Colonato Romcmo. El siervo emcncipado, 

no carecía de personalidad civil tanto pare casarse, somo para c:onl'ratar, here-

dar y rodic:or en las ciudades. En dichos poblaciones, el trobo¡o libre rivaliza~ 

bo con el trabajo servil. 

, 'Muchos s'iervos, aprovechando los prolongados ot1sencias 'de los Señores Feudo les 
1 

que partl'cn de sus feudos a combatir dul"Qnte las Cruzadas, se refugiaban en las 

ciudades, con el obíeto de trobo¡or e~ asociaciones gremiales, 1m donde existra 
¡" 

un espíritu de unidad entre los pei·sonos de un mismo oficio. 'Lo organización de 

los asociaciones grernioles 1 sirvió' como medio' de lucho en contra de la opresión 

de sus mismos amos. 
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Podemos aseverar que desde lo catda del Imperio Romano hasta el Siglo XII, las 

clases fuertes estaban representadas, no por el Estado, sino por los Señores Feu-

dales, en tanto que la servidumbre, colonato o vosolloie no podtan, en ningún 

momento, obtener un amparo eficaz a sus respectivos intereses. 

Por eso consideramos que propiamente un Derecho del Trobajo en la Edad Media, 

son las reglas que l'egulan !a organización y funcionamiento de las Corporocio-

nes, enfocando el problema desde el punto de vista de los productores, sacrifi• 

cando en oros de su bienestar la propic:i salud de los trabajadores. 

En,Evropa, duronte el Siélo XI, puede decirse que la esclavitud ha dejado de ser 

mano de obra digoo de mención; dado que en los dominios medievales existen o-

tras dos formas de trabajo artesano y que son !os talleres en que las mujeres e hi-

jos de los colonos, acuden a trabajar efectivamente. Estos 11gineceos 11 son alud_! 

dos en móltiples ortrculos del Capitular de Villis y concretamente en el 490 que 

dice 11que en nuestros gineceos impere el orden; es.decir, c¡ue estén previstos de 

\•iviendos adecuadas, de cuartos con estufa y cuartos para la velada; t¡'Je vayan 

rodeados de vallas en'buenos condiciones y que las puertas sean sólidas pora que 

puedan hocetse bien 11uesh'Os obrajes" (1 ). 

En seguido, podemos mencionar a los artesan~ especializados, que pueden estar 

(1) Philippe Wolff y Fréderic Mauro "La Epoca del Artesanado 11. Siglos V Y· Xlll. 
Pág. ó5. Ed. Grijolvo. Dir. Louis Henry Parias. 
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alojados en los edificios del patio central. Algunos pers0najes, laicos o ecle

siásticos¡ reyes o prelados, mantentan un séquito de artesanos especializados, 

que en ocasiones eren considerados como esclavos. 

Las 11Leyes11 bárbaras, o sea, aquellas compilaciones llenas de costumbres que los 

invasores mondaron plasmar después de su asentamiento, abundan en gran canti-

dad las estipulaciones que delimitan las indemnizaciones que deben pagarse al 

amo cuyo artesano ha sido muerto o lesionado, 

Ciertos amos, incapaces de emplear sin interrupción a los artesanos a su servicio, 

les presentan a sus amigos y les autorizan o trabajar para el pOblico par su pro• 

pia cuenta. 

La Ley de los Burgundios, tiene previsto este caso y establece entre otras cosas, 

que en caso de mediar falto de honradez. par parte del artesano esclavo, su amo 

debe indemnizar a la vr<:tima o entregarle al esclavo en cuestión. 

En cuanto a los ya mencionados Colegios Rol'!)Clnos, estos se habTai1 convertido 

durante el Bajo Imperio, en verdaderos instrumentos de opinión. Por lo tanto, 

no es de extrañar que uno vez desaparecido el Estado que los protegra, lo may2_ 

rta de ellos dejaron de existir. 

Sin embargo, podemos ver que eiertas Corporaciones perduraron en los zonas en 

donde lo civilizaci6p y poderro del Imperio Romano ejerció con mayor intensidad 

aunque, probablemente, con metas diferentes, si mas ajustados 'a los necesidades 
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de sus componentes. 

El carácter heredita~io del oficio, la autoridad de los jefes con trtulos caracte-

rrsticos (Copitulorius), son otros tantos indicios que los únen a sus orrgenes l'Of'll! 

nos. 

Al Frente de cada gremio hoy un maestroMjefe, responsable de la ejecución de 

los imperativos legales. 

'en la Espal'la Visigoda del Siglo VI, perduran al fin de cue~tas ciertos 11Collegias 11 ~ 

pero bien pronto decaen y finalmente se extinguen. 

El apelativo francés 11guildes1' proviene del vocablo alem6n geldan, que se refe• 

- ' 
rra a la solidaridad pecunaria del grupo, reuniendo a gran cantidad de a~sanos, 

Desde el Siglo IX, los textos ya distinguran perfectamente dos clases de hombres: 

los libres que participaban de las institucio.,es pOblicas del reino fninco, y los ~ 

clavos que estaban exclurdos de dichas instituciones. Sin embargo, ombos esta

tutos fuerón·confundiéndose lentamente en u~ Estado nuevo y, ya en el Siglo XII 

se comprendra a la gran mayorra de los campesinos, dentro de la servidumbre. . . 

La servi.dumbre se encontraba bastante cerca de la esclavitud, y las relaciones 
. . 

entre sei'lor y siervo, estaban marcodas con una dureza, de la que seguramente 
I 

habra carecido la relación entre amo y esclavo. ' 

Existen sin embargo, en el movimiento comunal, diferencias esenciales entre 
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siervo y esclavo, pues el primero podro poseer bienes legalmente, hasta ser pro

pietario de ellos; es decir, gozaba de independencia jurrdica y quien lo lesio~ 

raen sus intereses, debi'a de indemnizarlo al mismo tiempo que ai sei'l?r· En t~ 

minos generales, sus relaciones se regulaban, no teniendo como base lo arbitra

riedad del anio, sino en un marco referencial de usanzas, lo "costumbre" del 

Sei'lorfo; mientras que el segundo, por su condición de esclavo, no era libre de 

poseer absolutamente nodo. Menos aGn su libertad. 

En &paila, las primeras agrupaciones de artesanos, son Cofradras que reunen a 

los miembros de un mismo gremio en torno al culto de un santo potr6n. Estas or-

gonizaciones tenran una rudimentaria tendencia social, puesto que auxiliaban a 

los c:6frades enfe1T110s y para el efecto construtan y sostenron el mantenimiento 

de centras de salud; ayudaban Q su monutenci6n o las viudas de los c:6frades, asr 

como a los hu6rfanos de 6stos. 

2. Los Corporaciones de Oficio 

' .Con la cardo del Imperio Romano, hemos dicho, se extinguen los Colegios Rom~ 

nos y se dá paso a los sistemas corporativos entre los cuales no hoy abismos, au~ 

que parece que su origen no fueran los citados Colégios. La mayorra de los in

vestigadores estiman por el contrario, que su antecede.nte está en la Guilda, i~ 

titud6n escandinavo, conocido ya en el Sigl~ VII en Inglaterra y extendido o 

los.pueblos germclnos o partir del Siglo VIII. 
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Como anteriormente señalamos, _las Guildas e1an asociaciones de asistencia mu• 

tuo en todos los aspectos de la vida, incluso en el religioso. Es decir, abarca· 

ban la vida entero del asociado. 

Sin embargo, hubo continuidad en las nuevos corporaciones, con respecto a las 

anteriores romanas. Existe una situaci6n difl'cil en ese paso; los esclavos se~ 

vierten en siervos de gleba, la poblaci6n es de peqJeftos grupos ud>anos, la eco 
1 -! . 

nomra es reducida a la rural y mal podran las condiciones social~ suficientes 

para determinar la continuidad de corporaciones o la agrupaci6n de hod>res de 

un mismo oficio. 

La constitución de la corporación, no es sino ~terior, ~ncfo yo se manifiesta 

una necesidad de normas estatutarias que deriven de una economra incip~ente 

bien pronto en franca progresión. 

Nacido el gremio y constiturda la corporaci6n, las necesidades vitales de ella, 

imponen. lo perentorio de regular la producc:i6n y fijar la competencia, asr co-. ' 

mo determinar los precios, facilitar la distribución correcta de las materias pri• 

mas y reglamentar de una manera general todo lo concerniente al habajo, evi

tando no solo la sobreproduc~ión, sino adem6s, la competencia desleal. 

Justificamos, en esta forma, la necesidad que tuvien>n los artescÍnos de unirse 

y formar, de esta manera, sus primeras asociaciones y cansidemnda como~ 

dera la relación en el movimiento comunal al responder a la tendencia de ema!! 
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cipaci6n del poder opresivo del feudalismo, para asf abatir por completo al ré-

gimen de la servidumbre, actitud que no solo denigra al hombre, sino que ade-

m6s no le permite ampliar sus facultades ftsicas y mentales y por ende su propio 

progreso., 

El gremio, no .es otra cosa que uno asociación de mercaderes y menestrales fun-

dado con el único fin de establecer el régimen de oficios y regular las cuestio-

nes relacionadas con el ejercicio de los mismos; Eran entidades de tipo profe-

sional y confesional identificados unas veces con el estado y otras con las ciu-

dades, cuyo gobierno llegaron o asumir en.ocasiones y estaban constituTdos por 

un acuerdo autónomo, libres de individuos del mismo oficio o .idéntico profesión, 

Las Corporaciones aparecieron después del pertodo de 'las invaciones y fueron 

·conocidas en Francia, con el nombre de Corps de Métier. . . 

Fue en el Siglo X cuando empieza· su pleno func.ionamiento, y su apogeo corre 

hasta los Siglos XV y XVI, en que principia su decadencia, motivada por los 

nuevas y m6s eficientes relaciones económicas. Estas Corp.oraciones se integra

ban fundamentalmente por tres gr.upas de personas: maestro;, compañel'ós y opre!! 

dices. Esta sencillo estructuro, no corresponde o la realidad; pues en lo corpo- · 

ración SE¡ observo lo unión de pequeños talleres o pequeñas unidades de produc-

ci6n, en donde cado una es propiedad de un maestro, o cuyos órdenes laboran 

uno o más compañeros llamados también oficiales y un~ o mós aprendices, 
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la Corporación la podemos conside~r, como una unión de pequeí'los propietarios, 

y en el caso de que fuera asimilada por alguria de las organizaciones modernas, 

serran las potronales. 

Pie define a In Corporación como. 11 una asociación de artesanos ~el mismo oficio, 

residentes en una ciudad, que eierce el monopolio riguroso de la fcibricaci6n y 

de la venta; monopolio resulta.nte de la h6mologaci6n de sus estatutos y reglome!!. 

tos, bien seo por la municipolidad, por la autoridad seí'lorial o por la autoridad 

. Real" (2). 

Hay quienes consideran que existen pocos temas en la historia que hayan dado 

lugar a tan alaguei'las inexactitude5, como las Corporaciones de Oficios Medié-

vales. 

Se dice de visiones enternecedoras de .aquel pequei'lo potr6n que repartta su ho-

gaza familiar con sus criados y aprendices; una sociedad de modestos ¡efes de 

taller, realizando un ideal cristiano de vida trobajadoRi y ~umilde y en la que 

se cumplen los requisitos de la ¡usticia, prc;>porcionando a cada cual, lo que le 

pertenece del bien coman. Lo anterior, obviamente, se trata de un comunismo 

primitivo. 

Verdad es que todo no es absolutamente falso en esta inlágen. El vocablo 11 Cor-

poraciones" no fué utilizado por principio, en la Edad Media, por c6modo y ad! 

cuado que nos porezca, hemos de reconocer con sinceridad que fue hasta el Si-

(2) Jucm D. Po~o "Derechos del Traba¡o11
• Tomo l. Rig. 22. Editorial: 

S.A. Editores. 
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glo XVIII, en ,que empezó a aparecer .en la litemtura. Sin embargo / existran . 

gn:m variedad de vocablos sinónimos, haciendo resaltar la diversidad i!l'perante 

en fo organización y reglamentación de la Artesanra. 

Lot'Corporaciones de Oficio ett1n agrupaciones espont6neas destinadas a defen

der los interes"es profesionales mutuos. 

Los Sei'lares mantuvieron relaciones con los artesanos de la ciudad, y claro, ta!!! 

bitn les impusieron toda clase de tributaciones, pero a la vez, contribuyeron 

pcira que los troba jadores de la artesanra entroran en ·las estructuras institucio

na les. 

No son otra cosa que la consecuencia l6gica de una ~poca eXtremadamente dura , 

para el individuo disgregado de la sociedad, privado de cuanta protección. pue

de aguardarse de instituciones píiblicas fuertes. Consecuencia también, de un 

'momento en que tuvo que manifestarse el, esprritu de asociación, bajo especies 

de lo mós heterogéneas. 

En cuanto las Corporaciones adquirieron el cor6cter de personas jurrdicos, con

troladas por el 11defensor civitatis", listas adquirieron el derecho a poseer pot!i 

monio propio. Asimismo, se encontraron facultadas para proporcionarse su pro- . 

pia legislación, siempre y cuando no fueran en contra de. los intereses del Esta

do. Cuando convocaban a su personal para realizar sus asambleas, éstas siem

pre fueron presididas por magistrados, prefectos o cónsules. 
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la mayorra se colocaban bajo la prote.cción de algón patrono, personaje rico o 

de gran influencia, de quien los miembros de la corporación se titulaban Clien-

tes. Era un sistema, en el cual los hombres de una misma profesión, oficio o e_: 

pecialidod, se unran en defensa de sus intereses comunes en Gremios, Corpora-

cienes o Guildas. Bucher ha denominado a esta formarde producción 11Sistem::1 

de Clientela" (3). 

A cambio de la protección que brindaba el patrón a los artesanos, le tributaban 

honores especiales, mientras que 61 contribura a la realización de festejos y c! 

remonias. Sin embargo, cada Corporación rendta culto a alguna divinidad rel~. 

eionoda con los oficios que representaba. 

El fondo social se integraba con un ~cflO de _ingreso, cuotas semanales, lega

dos y donaciones, Peso se 'lhscute si las Corporaciones practicaban o no, la 

asistencia mutua. 

Las Corporaciones de Oficio respondieron a la necesidad de emanciparse de la 

opresión del feudalismo. Asr tenemos, que 'no sólo huho Corporaciones en Fn:i,!! 

cia, sino también en Alemania, Inglaterra y Espaffa. 

Ciertas Corporaciones recibieron el encargo de atender los servicios pOblic:os, 

de aprovisionamiento, de navegación. Estas trabajos fueron considerados en el 

Siglo V, como una carga 'peiblica obligatoria, a cambio de la cual, las Corpo~ 

(3) Mario de la Cueva. 11 Derecho Mexicano". Tomo l. Sexta Edición, Edito
rial Pu~a Hnos., S.A. 1961. Pdg. 10 
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ciones gozaban de ciertos privilegi~ y exenciones de impuesto. 

La Corporación Medieval, fu~ de rndole patronal. 

El régimen corporativo tenta como principales caracterrsticas: 

lo. El Monopolio de Oficio; y 

2o. lo Reglamentación t6cnica de la profesión. 

Tocante a lo primero, 6nicamente el Gremio gozaba de la fucultad de p;J;icir 

en el gremio respectivo. Fuera de 61, nadie podfo dedicarse a sus trabajos. 

Cualesquiera que aspirase a ejercer una determinado profesión, necesitaba ads-

cribirse a la Corporación respeetiva y recorrer el proceso establecido en los es-

tatutos. la libertad industrial, era totalmente desconocida en todo el tiempo 

que dur6 el sistema gremial. 

Respecto a lo segundo, o sea, lo que podre llamarse libertad t6cnica, tampoco 

existi6 durante el r6gimen. 

Ninguna innovación era tolerada, si previamente no la aceptaba la Corparaci6n.· 

la producción debra de ajustarse estrictamente !:J los procesos o procedimientos 

t6cnicos establecidos en los reglamentos del ramo. 

El progreso, par lo demós, no era cosa fundamental en un régimen, en que el 

monopolio por la Corporación, alejaba lo posibilidad y el peligro de la compe-
• 

tencia. 
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Las finalidades principales de lo Corporaci6n, era: 

1 o, Defender el mercado contni extrai'ios¡ 

2o. Impedir el trabajo a quienes no formaban parte de ella; y 

3o. Evitar la libre concurrencia entre maestros. 

Estas finalidades son las que ociaron la diferencia esencial que existe con los 

sindicatos de los trabajadores, pues mientras éstos son armas efe~ivas en la lu-

cha de clases, las corporaciones tratan de establecer el monopolio de 'la produc 
. . -

ci6n, evitando asr, la lucho dentro de la misma clase; funciol'le$, sobre todo la 

primera, exclusivamente patronales. 

Tenran fines, como el de la protección de los oficios, la preparación técn.ica 

de los artesanos, la lucha contra la competencia desleal, eÍ control de la bue-

na calidad de los productos y la asistencia mutuo~. 

Fara alcanzar sus fines, mediante el Consejo de Maestros, las Corporociones 

reglamentaban la forma de producción, redactaban sus estatutos, ·fifaban los pr.! 

cios, vigilaban la compra de metaÍes y materiales; controlaban, en suma, toda 

la producción. 

En su estructuración, lo Corporación se regra por estatutos aprobados por el Se-

i"ior Feudal o por la Autoridad Real. 

Aunque los estatutos no fueron uniformes en todas.portes, nos ~frecfan a_lgunos 
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rasgos comunes entre otros: el de que al frente de c:ada Corporaci6n se encon-

haba un maestro elegido por sus colegas, al que le llamaban por diversos nom-

bres, de acuerdo con las regiones, toles como: Fnmcia: 11bailo11 , 11guarda11 , 

11 jurado" o 11c6nsul"; en Espai'la: 11mayoral 11 , etc ••• Aunque todos ejercfan lo 

supervigilanci.a, no podran aplicar sanciones. 

La reglamentaci6n de los oficios ~ dictada, bien por el Sefk>r Feudal o por la 

propia Corporac16n, seg6n l~s 6pocas; en los siglos posteriores, dichci reglame.!! 

taci6n emanaba del Poder R9?1. 

La vida de las Corporaciones tuvo dos perroc:las: el de la libertad y el del mo~ 

polio. 

Despu4is de lo gueno de Cien Allos, hubo un empobrecimiento general, que re-

percuti6 en los actividades comerciales e industriales, aumentando el nOmero de 

desocupados. Fué entonces, cuando las Corporaciones, paro hacer frente a las 

nuevas condiciones del mercado, extemaron sus exigencias para el ingreso de las 

' 
mismos y pretendieron impedir el trabajo o los maestros y compañeros no afilia-

dos. Al propio tiempo, se hizo más riguroso el ex6men del rmestro, exigilindo-

se varios ai'los de próctica y la elabomci6n de una obra m:iestra .que Fijaba la 

misma Corporación, lo cual debra de elaborarse bajo la vigilanéia de ciertos 

jurados especializados. 

Estos circunstancias agrandaron las distancias y los diferencias entre maestros y 
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compai'leros, motivo por el cual se u~ieron e~tos Clltimos, en osoc:iaciones, bus

cando la sol iclaridad y la poslbil idad de luchar c:ontm el monopolio existente y 

originóndose las asociaciones denominadas "Compagnonage". 

Eran pues las Corpon:aciones, agrupaciones de oficio, de uno misma locafldad en 

sus respectivas reglamentaciones que aseguraban la protección de sus miembros. 

La organización e integración de la Corporac:l6n, estaba compuesta por tres ca

tegorfas de personas: 

Jo. Los aprendices; 

2o. Los compai'leros; y 

3o. Los maestros 

Los maestros eran los verdaderos miembros de la. Corporación, virtud a que los o• 

ficiales y los aprendices le estaban subordinados y pertenecran extral'los a lo fu!! 

ci6n de la dirección y de gestión del gremio, reservadas exclusivamente a los 

maestros. 

Los aprendices constituran el primer grado de la ¡erarqura de oficio, se a:>nside

raban la base de una phdmide, y es necesario hacer notar, que eran los tiempos 

en que la enseñanza profesional, no estaba organizada debidamente y la Onica 

manera de adquirir conocimientos, propios de un oficio, era precisamente, ads

cribiéndose al maestro en calidad de aprendiz.. 

El apreridtz. no era en sr un operario, pues era simplemente un estudiante enco• 
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mendado a un maestro. Este recibTa la instrucción deseada y la. relac:i6n que lo -

unfa con el moestro, era semejante a la del hijo con el podre o tutor. El estudia!!. 

te debra a su maestro respeto y obediencia, a cambio de la ensel'lanza que perci-

bra, d6nclose ocasiones en que el alumno comra y vivra en la misma casa que el 

maestro. 

Al aprendfz se le proporcionaba hospeda¡e, alimentos en casa del maestro y ayudo 

en los menesteres dom6stlcos, cual si de verdad fuera un miembro de la familia, 

adem6s ele que se le sei'iolaba un lugar en el taller, no lejos de. los comPafteros y 

d6ndoles un trato igual. 

Se debra de inscribir en el registro de la Corporación y no recibra remuneracl6n 

alguna por su trabajo. 

La duración del aprendizaje variaba de uno a ocho al'los, segOn el tipo de oficio. 

Despu6s de un ex6men ante los miembros de la Corporación, $1 lo aprobaba, el 

aprendrz se oonvertra en Oficial 11Compognon 11
, como se le llamaba en Francia. 

Sin embargo, no podfa abandonar la ciudad, mientras no se dispusiera lo contra_:,· 

rio. 

Los oficiales ocupaban el grado central de la Jerarqura d.el ofici~. Este debra de 

trabajar en el taller del maestro que lo habra ~nseFiado y en caso de trasladarse 

a otra ciudad, tenra la obligaci6n de someterse nue~amente a la· próctica del 

aprendizaje. 
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El tiempo en que se trobajaba como oficial de la Corporación, oscilaba entre 

tres y cinco años. Se solTa reducir al mfnimo, si el oficial se desposaba con 

la hija o la viuda del maestro. 

Transcurrido el tiempo reglamentario, el oficial obtenf'o la patente de maestrt'a 

y quedaba facultado para instalar un taller propio y figurar en el cuadro de los 

miembros de la Corporación. 

De esta manera se bom:1ban las clases, p.ies como ya senal6 anterionnente, el 

gremio era una especie de superfomilia • 

"'El oficial y el aprendrz. tenran der:echo a su empleo, y salvo caso de indigni

dad podfan perderlo. Ero el principio de la-•Propiedad del Oficio• que gamn

tiz.abo un tmbajo regular y constante, asr corno la debida asistencia, en caso 

de vejez o invalidez" (4). 

Los componeros o tambi.tn oficiales, se les denomin6 a la vez con el af:ielativo 

de mancebos, servidores, mozos (maestrt:>S en potencia) y aprendices que han 

pasado a grados superiores. Los e.xámenes para pasar de una categorra a otm, 

eran surmmente difrclles. 

Los maestros trabajaban por cuenta propia y cuando tomaban campai'ieros a sueldo, 

hacran las veces de patrones. En los primeros tiempos, para llegar a ser m::aestro, 

se necesitaba un simple e.xámen de admisión; posteriormente se les exigi6 una obra 

(4) "Tratado Elemental tle Derecho Social". Carlos Garcra Oviei;lo. 
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ma~stra de difl'cil y costosa elaboración. 

Los maestros constituran el grado m6s elevado de la jerarqura del trabajo en el 

r6gimen corporativo. Inferior en nOmero de los oficial.es, eran los menos de éstos, 

. los que alC1C1nzabon la maestrra. Esta podra escolarse al transcurrir cierto nOmero 

de ai'los, prestando sus servicios en calidad de oficial. 

·La Corporaci6n adopt6 en general, un matiz religioso muy pronunciadó, que fu!!.. 

clonaba bajo la protecci6n d~ un patrón: el del Santo:del Oficio, y en.donde se 

é:uidaba de la educaci6n y de la pr6ctica religiosa dé sus componentes, celebra!!. 

do toda clase de cultos en honor de aquél. 

Sin embargQ, la Corporación tuvo mucho de institución de asistencia y de mutua 

protección. El esptritu familiar que la dominaba, favorecfa consi~rablemente · 

1 
la realización de aquella función, Dentro de la moralidad,. los 'gremios velaban 

por el fomento las buenas y extirpación de las malas.é:ostumbres. Por esta razón, 

al .disipado se le expulsaba del o~icio. 
,.• 

l a Corporaci6n es pues, un organismo dotado de facultades delegadas en el po• 

der pCiblico, con ejercicio de poder de policfa y de 'reglamentación, con.faa.tl-

todes y funciones complejqs y de derivaciones de orden social, político y econ6-

mico 1 asr como de agrupación de hombres del.mismo oficio en la defensa de sus 

intereses gremiales en mayor amplitud estrictamente profesional, 

Esta agrupación rel'.'me hombres unidos por los mismos intereses derivados del -
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oficio que ejercen o de lo mismo actividad o lo que se consagran, gozando de 

todos los derechos civiles e igualmente investido de todas las prerrogativas eme!· 

gentes de su condición jurídica por la que podran contratar, estipular, obligar- . 

se en juicio y teniendo un patrimonio propio que administro, adem6s de someter- .. 

se la Corpa1t:1ci6n, a las cargos inherentes de su condición jurfdica y gozando 

de autonomra, por ser personal moral y jurfdica. 

la Corparaci6n tenra una estructura jer6rquica, un monopolio, que regulaba la 

capocidod productiva y la regulación técnica de la producci6n. Esto situación. 

hacra que el artesono gozara de una posici6n superior a la que ahom tiene, pe-

ro a costa de gran porte de su libertad. 

la orgonizaci6n de la Corparoci6n, en ocasiones alcanzaba matices perfectos,· 

pues tenta una Asamblea, que era la que dictaba los estatutos de gobierno y las 

condiciones de trabajo. 

los que llevan o cabo las decisiones de la Asamblea y sus reglamentos, son los 

cónsules, pcoc6nsules, maestros mayores, etc. y los maestros jurados son los 

que sancionan las faltas de los integrantes de la Corporación. 

Las Corparociones se constituran por decreto de la autoridad correspondiente y. 

sus asambleas dictaban sus estatutos, que los regran internamente y, a la vez, 

fijaban las condiciones de trabajo, condiciones de vento, reducción de la corrí-

petencio, fijaban los precios, asr como el establecimiento del régimen de ferias 
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y mercados, buscando siempre el monopolio de oficio y la reglamentaci6n técf!! 

ca de la profesi6n. 

Las Corporaciones de Oficio, no estaban integradas por profesionales, sino por 

duenos de d~terminodas industrias, lo cual equivale o afinnar, que la Corpora• 

ci6n ero en realidad, la unión de algunos propietarios denominados maestros, a 

cuyo servicio se encontn:iban en sus respectivos talleres, compai'ieros y aprendí-

ces. 

3. Desarrollo d~I Artesanado 

Durante el transcurso de la Edad Medio, el auge del sistema de las Corporacio• 

nes, tuvo una importante trascendencia en los anales de su historia, como o co.!! 

tinuaci6n expondré. 

Entre los Colonos y los Sei'iores Feudales existro una· !=lose intermedio, o sea, la 

clas_e ciudadano de artesanos que hobta logrado cierta libertad conforme o la gran 

producción de ortfculos manufacturados, que erecta a tan gronde5 proporciones 

como el mismo comercio, el cual iba avanzando a grandes pasos, debido primor-
/ 

dialmente a la red de comunicaciones que perrnitran: aumentar la producción y 

disminuir el costo, motivo suficiente paro que la clase artesanal adquiriera un 

nioyor desarrollo, hasta aspirar o su autonomía social y política. 

Sin ambages podemos afirmar que el Derecho Medievo! es creación del artesono 
, -
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do, clase que en aquella época histórica y atento al estatuto de las divenas fui:! 

zas económicas, detentaba de uno manera alarmante, los elementos de la proclu;: 

ci6n; lo que significa que no existra un Derecho paro la clase desposefda, sino 

exclusivamente de los poseedores. 

Debido a· 1a emancipación de los artesanos y de los comerciantes, se faVOl'eci6 a 

todos los habitantes de la ciudad, al intensificarse el desarrollo de la industria 

y del comercio. Lo anterior fue debido a que, en !ugar del taller familiar rural, 

funcionaren talleres aut6nomos a cargo de un "maestro". 

Existe un antecedente de importancia, y es que en los primeros siglos de la Edad 

Media, el principal centra de industrias superfluas, la fue Alejandrra; sin emba.! 

go, Constantinopla, lentamente l'ue arrebat6ndole el privilegio; dado que 6sta, 

no impidió que 'el artesano árabe recupergra lo m6s valioso de sus tradiciones. 

La industria del mundo árobe, es un pequei:o mundo artesano que trabaja para 

un mercado local o par el encarga de una clientela de gran poder adquisitiw, 

que tenro que realizar grandes y costosos viajes para engalanar su vida c:on pro-

duetos trardos de regiones dispares, como actualmente slicede con la clase búr-

guesa. 

Todo ello se debta a la falta de fuerza motrTz, a las tradiciones artesanas del 

pr6ximo Medio Oriente y de otras regiones, las cuales fueran ampliamente di-

fundidas en España por los árabes, asr como la existencia de una clase rica de 
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conquistadores y grandes pvpietarios. Debido al gran intercambio de artkulos 

artesanales, el trabajo de los bienes de hansporte, asr como de los mercoderes, 

era realmente de vital importancia. 

Ha~ notar que en ·~n,principio, habro 9fan escasez de artesanos y lo ~ 

bamos c:uondo los "missi dominici"~ inspectores generales de Carlomogno, al"! 

lizar sus funciónes, ·lamentaban la íalta de 6stos. 

El latifundio ma,.,íacturodo autosuficiente, rio deiaba de ser un ideal esc:asafM! 

te realizado, precisamente por falta de artesanos calificados, debido esencial

mente ol desempleo total que prewslecra pora ... clasé trabajadora. 

Las ciudades, por muy decr6pitas que fuelan, aloiaban dentro de sus recintos, a 

gran cantidad de artnan0s. Tal afirmacidn la·pOdemós conobonar al tn:r16s de la 

Historia del Antiguo Mundo Mediten61WO, ~· lo vicia urbana ech6 rarees mu• 

cho muy _hondas. 

De igual maneia, nas sirve como •i-.lo el ldqlleO de lo Antigua lOlllCI por lé>s 

Godos en el ano de 537, cuando iNlltitud de artmanos, al generalizarse el paro 

par lo invosi6n, a6n cuando eta ~· i111Uf*ta en el manejo de las armas, hi• 

cieron resonar su voz: al ponerse bajo los 6Rlenes de lo tropa que defendro la urbe. 

Habl'a numerosos artesanós relatiwsmente establecidos en Burgos y ZOftlS rurales, 

que se transmitran sus costumbres de padres a hijos, motivo por el que perduiaban 
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los secretos de la fabricaci6n de sus hermosos obras. 

Las manos de estos arte~nos estaban protegidas por el Derecho, pues habra una 

tarifa por mutilación, a un tanto por ciento por cada dedo. Con lo anterior po-

demos deducir, que estas leyes también se aplicaban a los artesanos libres. 

Existen ciert?S indicios que muchos artesanos eran hombres libres. Sin embargo, 

recibfan la materia primea de manos del amo, quien les pagaba.su trabajo, de ac~r 

do con la actividad que desplegara cada unoi es decir, trabajaban a destajo. 

El aprendizaje se establee fa pc)r contrato verbal o ~scrito, acompa'oodo .de jura

mento. Nadie podfa iniCiarse en un oficio, sino en calidad de aprendrz y a una 

edad previamente establecida. Se hada el aprendizaje en el taller de un maes-

tro durante varios.ai'ios, con o sin solario, ~egón los casos¡ en ocasiones, y esto 

es.lo que llama la atención, el oprendfz abonaba uno sumo al maestro o al señor 

feudal. 

Al finalizar el aprendizaje, se le otorgaba al pupilo, ·un certifi¿ado de Compa-

·;!ero. Este potlrra ingresar en uno· Córpora.ci6n o ejercer su oficio en una ciudad 

o barrio (Parrs, por ejemplo). 

Se practicó asimismo, la mano libre; es decir, sin aprendizaje, pero su remune-

ración era sumamente inferior o lo que percibía el especializado. Cuando el 

Compai'iero perteneda o una Corporación, tenra el derecho de ofrecer su traba-
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jo en la plaza pOblica, era uno semejanza con la Bolsa de Tftlbajo conocida en 

la actualidad. 

Una vez contratado por un maestro, )'O no podfo abandonarlo sin previo aviso, 

con o sin reciprocidad, según los estatutos, El trabajo se hac~o a la luz del 

dl'ó, excepto en algunas ocupaciones, en que era permitido y necesario traba· 

jor de noche. 

fbc:os eran los grandes penonajes capaces de mantener con car6cter permanente, 

una corte de artesanos, pues lo mayodo de las necesidodes, eran temporales. 

Existran artesanos ambulantes que se desplCJZOban segOn el traba jo. Una ley 

Lombarda de 720, enfoco precisamente el problema de los mercaderes y artesa• 

nos que circulan por imperativos profesionales. 

Por lo que se refiere al misterioso saber ~el arhiia~ -~" difrcilmente alcanzado 
' . .._ - ' 

y mantenido en sec:reto, le daba ante el vulgo, cierto hD&o casi sobrehumano. 

Su jornada de tdiajo era "de sol o sol", tonto. en yerano como en invierno, con 

un pequello lapso de repaso al medio dra, pero regrci ~ligc:ltoriament4 el desea.!! 

so los domingos y dras festivos; tombi6n goZC1ban, en ocasiones de vacaciones y 

licencias. 

Naturalmente que cada gremio de artesanos, a cambio de estas prestaciones, v.!' 

labon par el prestigio de su marc:a o de su sello y castigaban la mola calidad o 
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el fraude, con severos sanciones. Inspectores del oficio recorrfan los talleres y, 

confiscaban los productos adulterodas. 

Cada Corporaci6n de artesanos tenra su "cofradra", que organ,izaba festines y 

ceremonias rituales y funerales al igual que los "Collegio 0 romanos, La coño"':' 

dr~\que ordinariamente precedió a la Corporación, llegó a fundirse con ella en 

el transcurso del tiempo. 

Representaba uno ideolo_gro, un Código Mora 1 que se enseftaba a los aprendices, 

al mismo tiempo que la profesión correspondiente. Supieron conservar sus tenden 
' . -

cias populares e igualatorias. 

M6s tarde, los Cofrodras se vuelven clandestinas y se rodean de misterio, reanu..; 

.dando asr, viejas trodiciones medievales, y es precisamente el origen de los "co·m ,-
pagnomagen", asociaciones de artesanos, cuya formación favoi'ece entonces el' . 

cardcter nómada que cobra el obrel'O. Exist~an distincio~s honorarias. La SQll-

daridad de lo asociación llega a adoptar formas m6s eleVadas. 

Era mal visto el obrero que trabajaba en su domicilio, o sea, el compai'lero que 

se instala por su cuenta propia. sin haber posado las pruebas de la maestrta. 

La Ley prohrbe este trabajo clandestino, pero no son pocas las veces en que se le 

burla. 

el obrero que trabaja a domicilio, está en buenas condiciones para hace.r com-
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petencia a los.maestros artesanos acreditados. 

Con el fin de que la enseftanza profesional tenga mayor seriedad, la Ley limita 

gene1t1lmente, el nOmero de aprendices¡ uno o dos por maestro. 

Lo producc.i61') ortescmal debfa de ajustarse estrictamente ci los procedimientos 

técnicos establecidos en lo ·reglamentaci6n correspondiente • 

. .. 
· . · Él progr8S9 por lo demás, no ~ro cosa fundamentó! en un rtgimen ·fin ef q'1e :el 

monopolio, por la Corporaci6n, alej~ba la posibilidad y el peligró de la Có~ 
. ' 

petencia. 

El derecho a ~raba jar, es un der'echo ·que se otorga pQr el Rey o e~ Sei'lor •. · El 

cimo mediew:il_, con ouxl.lio de su fcimilia y de algunos a~nclices, ,ejecuta el 

trabajo en' su·hogar doméstico,. y el podre distribuye k? mate~i~.priína, las·ta-

. reas correspondientes. Asimismo, es el duefta de los Otil~ necesarios para la . . . 
prCducci6n, ejecuta. lo vento de los productos y a. 61 pertenece el wlor de la ... . ' 

merconcro; por tal motivo, n0 existfon ni capitalistas ni propietários. 
• ' • '! 

Debido o qué se trabajaba para personas conoci~s y I~ reducido· del mercado, 

explican el celo y el orgullo puestos por los artesanos; en la ca.lidad de~ pro .. . . -
duetos, coda uno de los cuales llevaba el sello del autor, a· diferencia del pro-· 

dueto de la fóbrico que es absolutamente impersonal .• 

Ta"!poco puede extenderse entre el artesanado medieval, lo idea deÍ lucro, que 
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caracteriza a la economfa c:apitalista y, por el contrario, ~omin6 el ideal de 

la ganancia ltcita. 

Los Corporac:iones tuvieron un perrodo de grandeza, alcanzand~ u~ fuerza po!,r · 

tica consideroble, contribuyendo también, al psogreso de la cultura y a la total .. 

urbanizaci6n de grandes ciudades, como lo son: Florencia y ~remberg. EÍ "· 

proceso histórico,.puso fin a las Corporaciones, al romper los moldes que estor-
.. 

babon ~I de$anol.lo del capital, de la manuf'adura y de la industria.· . 

. El régimen medievo! difiere de la economfa·Ubre, en que la produccidn se e""." 

cu!ntra minuciosamente reglamentada, y de la economl'a dirigida, 111 que la re-. : 

glamentación no procedta del Estado, sino de los mismos produdores. "· 

Los 9111mios se enconhabon pérfectamente delimitados, sin que una penonci puclie 
' ' .. -¡ 

ro pertenecer a dos o m6s, ni desempei'lar trabaios que conespondieron a otros :. 

oficios distintos, ni tener m6s de un talier, ni a. ofrecerse a continuar el trabojti· · .. ·. 

c¡ue otro·hubiese. comenzado, étc.; y la·diStinci6n era tan preéisa, "'ªun zapa·· 
' ' - ,' 

tero remend6n, no podra hacer zapatos nuevos, ni un herrero,, hacer una llave .• « 

Un proceso interesante que 5!' llevó a cobo en cuanto al desanollo_ del artesano, 

fue que el nOmero de talleres fijabo, según las. nec:esidades de la ciudad, un 
¡(> • 

triple. procedimiento: 

lo. Restringto la entrado al gremio. Lo que trojo consiga, que los.oficios se .. , . 
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fueran haciendo hereditarios; 

2o. Se exigro un largo aprendizaje y pr6ctica como Compai'lero; y 

3o. Se sometro.a los aspirantes y maestros a un severo ex6men, que consistra, 

independientemente de otras pruebas, la creaci6n de una obro maestro. 

los Compaf'ieros trabajaban a jornal o por unidad de obro, con la obligaci6n de 

proporcionar, un producto de buena calidad. 

No eran normas dictadas en beneficio de los a~lariados, sino m6s bien, normas 

protectoros del interés de los maestros del taller de que son propietarios. 

Sin embargo, en el trabajo minero, sr existi6 un verdadero Derecho del Trabajo. 

ExisHa una sumisión constante de los compai'ieros y aprendices a los maestros, a la 

que contribuy6 la vida en comón, la falta de una vta jurtdica poca hacer valer 

los derechos que les hubieran podido corresponder y, finalmente, fa posibilidad 

para la Corporación de expulsor de su seno, id quien no acatara su reglamentación. 

En algunas ciudades, los gremios llegaron a administrar justicia en los asuntos 

que les afectaban, pero los seudo-tribunales se integraban con maestros, sin que 

los compañeros y aprendices estuvieran representados; se trataba pues, de una 

justicia de los dirigentes. 

la autoridad del maestro era absoluta sobre sus subordinados. Se prohibra el t~ 
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bajo nocturno, asr como en dras festivos, dictándose restricciones para el trabajo 

de la mujer y de los niños. Aqur, aparentemente, habra !#íl car6cter imperativo 

en beneficio del trabajador, sin embargo, podemos ver que no hay tal, dado que 

la prohibición del trabajo nocturno, se creó precisamente, por considerar que por 

falta de luz, el trabajo iba o ser de mala calidad, debido a que no exlstran las 

condiciones necesarias de claridad para realizar una obra, y no por razones de 

higiene o salud de los artesanos. Asimismo, la prohibición de no trabajar en dfas 

festivos, tenra par objeto, evitar la sobreproducción, que redundaba en una dis- , 

minuci6n en los precios y, por lo tanto, negativa para el capitalista. 

Debido a la autoridad tan creciente de. los patrones, frente a sus oficiales, hubo 

intentos de defensa, formando asociaciones (en Francia se 1es llamó 11associations 

compagnoniques"); en éstas, se agrupaban artesanos animados por una poderosa 

hostilidad contn:s la aristocracia, a la vez que por una gran sensibilidad a las te~ 

dencias ideológicas heterodoxas en materia religiosa. 

En el curso de la Edad Media se vé un poderoso renacimiento de la Artesonra, en 

que se realizaba el trabajo en una serie de operaciones complementarias y espe

cializadas. Se dá el trabajo en cadena; es decir, ya se aplica la Divisi6n del 

Trabajo esa época, tal y ~orno est6 organizado en las instalaciones fabriles mo

dernas. 

El trabajo artesano no sólo se encontraba en el medio urbano, sino también en el 
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ru1t1I, fuera de los marcos seftoriales; el trabajo art4HClno de los .campesinos lle-

gaba a extremos. de especi?lizaci6n y de interdependencia eventualmente asom-· 

brosos. 

Cuando el Seftor, )'O fuera laico o ecl8'i6stico deseaba consolidar los servicios 

que le rendta un artesano, su ideo principal consistta en remunerarle segOn era 

costumbre, por igual cantidad de prestaciones militares, administrativas y agrr• 

colas, mediante la concesi6n de un beneficio,. feudo, tenéncia o patrimonio.· 

El artesano que acudra a prestar sus servicios, podra. e$cogel' entre.varias soluci2 

nel: podra contratar de antemano un precio fijo, a cambio de una canti~ a 

tanto alzado, la entrega de
0 

materia prima y de los vfveres al artesano, utilizan 
. ' -, 

do en ella cuanta mano de obra necesite. Eia retribufdo a través de jornales • 

... ~~~ 

El trabajo en el taller, es el m6s corriente. El maestro artesono, es el protog'o-

nista de este nuevo decorado por un pequefto nOmero de criados y aprendices: 

dos o tres en promedio. Es un pequei'lo productor independiente ~e trabaja di-

rectamente para su clientela; es decir, al mismo tiempo obrero y nego.ciante. 

Lo m6s comOn, es que el maestro adquiera ~f mismo su materia prima y coloque 

en el mercado, las mercondas manufacturadas por 61, bajo fa vigilancia del 

propio cliente. 

También ocurre que el cliente se presente con lo materia prima que debe some-
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terse a transformación y sólo pague ia mono de obra utiUzada. Los miembros de 

las profesiones relativamente ricos, pueden de este modo, subordinar a los arte-

sanos de los oficios contiguos: con esto presentamos la plataforma para la evo-

lución hacra el Capitalismo. 

El progreso del trabajo artesanal, ha sido base fundamental en el desarrollo in-

telectual de los óltimos estratos sociales. 

En Florencia, habra 21 Corporaciones que fonnabon el Sei'lo!fo y quienes no per-.. . 
tenedan o ellos, estaban desprovistos de todo derecho polrtico. 

En el Norte de Fn:incia, los gremios de artesanos, muy pronto establecen sus~· 

pios estatutos. 

La libertad de trabajo, en el sentido en que lo entendieron los liberales del Si-

glo XIX, est6 prácticamente ausente de la Artesanra Medieval. 

el ejercicio de la profesión, cualquiera que fuera, se regra fundamentalmente 

par los normas que se otorgan al ptopio gremio, y éste vela cÍe por sr, por su es-

tricto cumplimiento. 

,.~~ 

En los gremios reglamentad~s, los norm:is emanan de los Poderes f'Óblicos, quie• 

nes promulgan las reglamentaciones respectivas, inspiradas generalmente, hacfa 

el interés general de la sociedad; quien quiera que se someta a 61 las, puede en 

principio, ejercer la profesión del gremio de esta clase. 
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Existra el problema de los artesanos forasteros que ~ron de ciudades dista_!! 

tes y que inmigraban en busca de ocupaci6n. 

Uno de las preocupaciones preliminares y elementales del Poder Públic:O, fue el 

reconocimiento efectivo de las agropociones. 

'En Italia se prohibfa ~ clase de ~tencia. ·0gligan a los artesanos~ en

trar como miembros de la segunda ~tegarfa en sus asociaciones, llegando incl!! 

sive, de negarse a lo anterior, a vedarles toda clase de actividad. 

Lo tendencia a la autonomra, era otra de las can:>cterrsticas natumles que ador

naban los gremios juramentados. Escogfan de por sr, o sus jefes y es su desea, 

que estos mismos ejel%0n .iurisdicci6n plena, sabre todas las infracciones a los 

estatutos, 

Al rey en A.urs, no le gustaba tolerar en su capital, una autonomra que pudiera 

revelar fuente de indisciplina. 

Abundan los estatutos que multiplican las normas de fobricaci6n y de venta; se 

fijan las materias primas que deben ser utilizados, a efecto de no engai'iar al 

cliente. 

Coda artesano debra de cerciorarse de que sus. colegas no .recurrir6n o procedi

mientos desleales para alejar de él a la clientela. 

Los condiciones de empleo, los salarios principalmente, quedaban las m6s de las 
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veces, dejados o la discuci6n 1 ibre entre el que proporcionaba y el que recibro 

un empleo. 

Los consumidores seguían siendo objeto de alguna defensa, mediante medidas 

que reducran al m6ximo,_ el n(imero de intermediarios y por la lucha emprendí-

do contra los monopolios; es decir, los acuerdos conclufdos ·poro mantener off-

cialmente precios elevados. 

Con respecto al valor educativo, los artesanos adquirieron Ul'1CI valiosa discipli

na del trabajo, cuyos frutos se hicieron m6s potentes en los siguientes siglos. 

-4~ El Edicto de Turgot 

Lo figura del ministro de Francia: Turgot 1 est6 rntlmamente ligcida a la desaf!! 

rÍc:i6n del r6glmen corporativo. Dicho Edicto marca el fin del proceso corpara-
í 

tivo y crea un movimiento renovador y de avance en el mJndo, que por mame.!? 

tos nos daba lo impresl6n de un estancamiento y de un proceso detenldO. 

En el citada movimiento se establece la Libertad de Trobaio y anula la severidad 

de los Corpo~clones. 

Este Edicto tan importante y trascendental, es registrado el 26 de agosta de 1776. 

Sin embargo, todavra por obm de los maestros y el poder que tenran, li:igran con-

tinuar labomnclo en las Corporaciones. Pero finalmente, con la aporici6n de 

una nueva Ley, se d6 el golpe definitivo o estas ogrupacion11 de oficios. 
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111. EN LA REVOLUCION FRANCESA 

1. El Ocaso de·los Artesanos 
2. las Luchas Sociales 
3. la ley Chapelier 
4. El Industrialismo. 



1. El Ocoso de los Artesonas 

La decadencia del régimen corporativo di6 principio en el Siglo XV, bajo diver

sos factores que le hicieron perder prestigio como Orgono Gremial. Durante los 

óltimos Siglos de la Edad Moderna y por llevar dentro el germen de lo descompo

sición, es que se vislumbra su ruina y, finalmente se extingue. 

las perennes discordias entre lo~ mae5tros, y éstos, entre tos oficiales y aprendi

ces, debilitan fuertemente su esprritu y su organizaci6n. 

De institución de paz y armonra, degeneia lo Corporaci6n en un verdad.o espe,,: 

t6culo de rivalidades y de constantes luchas. 

El tciller oÚt6nomo resultó insuficiente para responder a las exigencias crecientes 

del capital. Asimismo, el merc:ado local se convirtió en nrcodo n:u:ional y~ 

terlormente, debido a las grandes necesiclades de intercambio de bienes, tanto 

de C:onsumo como de producción, se cre6 el mercado intt1m11cioml •. 

Se multiplicaron las rranufacturas reales regidos por estatutos pt13pios. Forestas 

circunstancias, comprendemos cómo uno sociedad, no puede pemanec:er eterna

mente bajo el yugo de instituciones que han perdido su ra~ de ser y por tanto, 

permanecer contm los avances de la t6cnioa y de los progresos natumles, por lo 

que, es obvio que la tutela benéfica que ejerció en épocas anteriores, actual

mente resultan obsoletos. 
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~emos, pues, enumerar y subdividir a la vez, las causas o motivaciones que 

hicieron declinar y caer al sistema corporativo: 

lo. Cau~ Internas. Estos son los grandes abusos que se introdujeron en el fun- · 

cionamiento de sus instituciones, trayendo consigo el desquebrajamiento de 

un sistema que fu6 minado poco a poco, desde sus cimientos, debido a que 

se crearon obst6culas al maestrazgo, independientemente de lo lejonra que 

prevalec:ta en esa época con respecto del esptritu que existió de la Libertad 

de Oficios durante el Siglo XVIII. 

' 
Las Corporaciones, al dejar postergada su solidaridad, se convirtió en el 

peor enemigo del régimen corporativo. Más tarde, ya no busca lo calidad 

de los productos su manufactor, sino su propio interés personal, motivo su-

ficiente para que dicho régimen se demJmbe. 

2o. Causas 'Externas. 'Estas se pueden observar con la op:nición de la Clase Asa-

lariada, la cual carec:ta .de toda posibilidad de independizarse conjuntamen 
' -

te al surgimiento de las manufacturas, al inminente maquinismo, factor pro-

piamente decisivo, dado que con su actuación, impulsó el desarrollo de to-

da clase de bienes de consunsi6n, disminuyendo los precios de los mercan-

eras benMicomente por uno parte; pero negativamente por otro, virtud al 

fuerte desplazamiento de la memo de obro. y consecuentemente, la decade~ 

cio de las obras maestras, hechas con lo sensibilidad del artesano. 
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f$ agur cuando los intermediarios, ~I cerc:iorane de la decadencia de las Corpo-

raciones, empiezan a hacer labor de proselitismo entre los trabajadores, sin con-

sultar a los minadas Corporaciones, a efecto de que los artesanos les vendan a 

ellos el producto de su esfuerzo, no con un fin pummente fildntropo, sino mas 

bien de gran lucro. 

Se marca aOn mils la decadencia del artesanado, cuando hace su aparici6n la 

fuerza motrrz, desalojando, como lo cité anteriormente, a gran c:Qntldad de ma• 

no de obra, 

El Poder Real se ~rv6 el privilegio de otorgar 11 lettres de Mc:aitrise" por cuen

to propio, ignorando las propias y debilitadas Corporaciones, que hasta entélnc• 

e1t1 la indicada para expedir tales certificados. 

Sin embargo, debido a lo anterior, se expidieron tanto opiniones como leyes fa .. 

vo1t1bles a la Libertad de Trabajo, siendo l"ls Corporaciones, objeto de wriaa m! 

diclas restrictivas en Francia y en otros patses europeos. 

Lo critica histórica que se le puede hacer al rtgimen corporativo, ha sido de fn

dole diverso. Asr vemos qu~ la ·Escuela Fisiocr6tica, partidaria de la libertad 

de trabc:ijo, reproch6 su tendencia al monopolio, su oposici6n sistem6tic:a al me

joramiento de los salarios, su oposlci6n al intercambio de productos y su repudio 

al esprritu de iniciativa, asT como muchos ot~, que hicieron que el sistema qu9 

absorbra a los artesanos, cayera en desgracia. 
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Debemos reconocer, sin embargo, que las Corpomciones, en cierto momento, 

tuvieron su raz6n de ser. 

2. l;.as Luchas Sociales 

Lo Revolución mncesa inscribi6 en su plataforma, lo Libertad de Trabajo, y fu6 

la Asamblea Constituyente efectuada del 2 al 17 de marzo de 1791, la que en su 

Artrculo 70 dispuso: "A contor del primero de abril pr6ximo, toda persona sen5 

Ubre de hacer cualquier negocio o ejercer cualquier profesi6n, arte u oficio que 

tenga o bien ••• M (1 ). 

El espfritu gremial coincidi6 con las franquicias n.nicipales y contribuyó a la 

lucha emperiada contra la opresión feudal. Es verdad que han velado prefen!n-

teniente por los intereses pationales, no es menos cierto que el pequeño artesano, 

el compai'lero y el aprendrz, encontraron un apreciable refugio en el taller. 

El movimiento contra el régimen corporativo, fue general. Sabemos que la lu-

cha de clases ha existido en todos los tiempos, y si nos remontamós a lo ciudad 

de Romo, observamos que existieron profundos antagonismos entre los patricios 

y los plebeyos a que no fueron ajenos los ªCollegias• de artesanos. 

En la Edad Media, se luchó principalmente por la emancipaci6n de las ciudades 

contra la terrible opresión de los Señores Feudales, .al mismo tiempo que las C'?! 

porociones de Oficios estimulaban el espfritu gremial. M6s tarde, la realeza lu-

(1) "Derecho del Trabajo y Previsi6n Social". Daniel Antokoletz. 
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ch6 c:onho el monopolio de los CorPoFQC:Íones y los obreros se constituyeron en 

"Compognone" para resistir a las Corporaciones Patronales. 

la Revoluci6n Francesa fue quien aboli6 los privilegios y proclamó lo Libertad 

de Trabajo, osr como lo igualdad polftico y social, pero dejando subsistente la 

desigualdad ecoitómica. 

En sus relaciones con el medio social que la circunda, ni doctrinal ni econdmi~ 

mente, el sistema Corporativo, holl6 el terreno propicio para su desenvolvimie~ 

to y medR1ci6n duR1nte el Siglo XVIII. 

En el terreno doctrinal, un orden ooevo de ideas, bate encomizadamente la for-
• 

taleza corpoRJtiva y la filosofra en el Siglo XVIII, con sus ansias liberales, asf 

como sus preferencias por el principio Individualista, tnienan c:ontm el secular 

sistema que aprisionaba en los tupidas redes de la Corporaci6n, todo el espfritu 

de libre iniciativo e impedro los legrtimos impu,lsos del factor personal. 

Estos luchas sociales se notan claramente, si meditomos que con el tiempo se fue 

haciendo m6s pe~ lo condici6n de los compai'leros de la Corporaci6n, pues los 

ai'los de aprendizaje y de prd.ctiai, aumentaban y el thulo de maestro fue patri

monio de la ancianidad. Es entonces cuando estalló lo lucho. 

No es posible seguir el proceso de destrucción del r6gimen, ya que tendrromos 

que hacer un amlisis hist6rieo de todos las tRlnsformaciones econ6miais del 

mundo medieval y de la EdQd Moderna. 
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, Como toda estructuro social, respondió o ciertas condiciones históricos, cuyo 

cambio determinó necesariamente su ruina. 

El movimiento social se debió, entre otras cosas, a que la producción corporati

va se hizo insuficiente para llenar las necesidades de los hombres y de los pue

blos, al aumento de las relaciones en codo Estado y de los Estados entre sr; al 

comercio creciente; a las nuevos rutas de navegación; al descubrimiento de Am! 

rica; al progreso de los ciencias y de la Técnico¡ al desarrollo creciente del ca

pital, etc., que fue lo que produjo un cambio profundo en la estructuro, ponie;; 

do de manifiesto lo contradicción con el ordenamiento corporativo, al que a lo 

postre hicieron saltar. 

La manufacturo fue lo primero brecha en el régimen, pues al intensificarse lo 

producción, derramó mercancras de los artesanos en el exterior. 

la economta de la ciudod y el sistema de clientela, cedieron el puesto o lo eco

nomTa nacional y al sistema capitalista. 

Se opinaba que los gremios, lejos de ser Otiles y necesarios, deberra de conside

r6rseles como perjudiciales al beneficio del público, porque enervo los derechos 

de los hombres; aumento lo miseria de los pobres, pone trabas a la industria, es 

contrario a lo población y causo otros muchos inconvenientes. 

Lo' creciente división del traba¡o fuerzo a los artesanos a formar corporaciones 

distintas. 
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En los Siglos XVII y XVIII se acentdo lo descomposición del régimen corpocativo, 

dado que los hombres de aquellos tiempos compenetn:idos del ideal liberal, no P! 

dran tolerar el monopolio del hobajo; la burguesra necesitaba manos libres pala 

triunfar en su lucha con lo nobleza¡ el derecho natural proclamó el derecho ~ 

luto a todos los trabajos y controrio al principio de libertad, toda organizaci6n 

que impidiera o estorbara el libre ejercieio de aquel derecho. Se prepar6 la 

Revolución Francesa y como ya hemos visto, en febero de 1776~ se pron1IQ6 el 

famoso Edicto de Turgot, suprimiendo los corpon:sciones. 

Donde la lucho adquiere una forma especialmente dramdtica, es en los gNIÑOI 

libres, pues como en las Juntas donde se salventoban los pioblemas relativos o 

las Corporaciones de Oficios, patronos y obreros se reunratt antafto en Cofmdl:as 

piadosas y caritativas, pero todo ello tennino, grocias a I~ lucha social qu4' "!!! 

prendieron todas las personas concientes de su libertad y dignidad al trav61 c:h 

la Revolución Francesa. 

3. La Ley Chopelier 

Una serie de leyes anteriores o la Ley Chapelier / fueron rmtivo de \11• el st• 
ma corporativo, se fuera debilitando a tal grado, que con esta Ley Rnolftllnfe, 

desapareció. 

En 1515, las "Craft guild" de Inglaterra, quedaron n.ilificadas por el estotuto 

de Isabel, que reglamentó el aprendizaje, los 5alarios y las dem6s cuestiones de 

trabajo. 
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En Alemania, un Decreto de 1731, autorizó el Trabajo de Artesanos Libres 
I 

(
11freimeister11 ) al lado de los agremiados, 

En Fn:mcia, el Edicto de Turgot, que trat6 de abolir los comunidades'de artes 

y oficios y que decra *'Dios, <Jando ol hombre necesidades e imponiéndole, por 

tanto como una necesidad del trabo jo, ha hecho también el derecho de traba· 

jor uno propiedad de tocio hombre, y esta propiedad es la primera, la m6s sog~ 

da, lo m6s imprescriptible de todos11 (2). 

Cardo este ministro, se volvió al antiguo régimen gremial. En la hist6rica no-

che del 4 de agosto de 1789, se decretó lo !ibertad de trabajo, que tan duro 

golpe habra de asestar al r69imen corporativo. 

Yo antes, 1545, un acto del Fbrlamento de Inglaterra, prohibi6 a las Guildas, 

poseer bienes y confiscó sus propiedades en beneficio de la Corona. 

La Revolución del 4 de agosto de 1789, les di6 el golpe de muerte; su inefica

cia como monopolio del trobajo, qued6 consignada en el Decreto de 2-17 de 

marzo de 1791. 

Debemos, sin embargo, hacer notar que hay quienes sei'lalan que la Ley Chapelier, 

es la que destruyó el régimen corporativo, siendo que 6ste ya estaba liquidado y 

que la Ley Chapelier prohibió la reorganización de las Corport:1clones, asr como 

(2) Ob. Cit. P6g. 42 
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la formación de nuevos asociaciones~ cualquiera que fuera la forma que se le 

diero y cuyo Arttculo 70 lo sei'lala. 

Alemania Occidental y Prusia, en 1807 logn:iron la supresión de las corporacio

nes y en 1869, se tom6 esta medida por-la Confederación Alemana del Norte. 

La exposición de motivos de la Ley Chapelier en 1791 nos sei'lala en su Artfculo 

'l!' "Los ciudadanos de un mismo oficio o profesión, artesanos, comerciantes y 

compoi'ieros de un arte cualquiera, no podidn reunirse para nombrar Presidente 

o Secretario, llevar Registros, deberón tomar determinaciones o darse un r6gimen 

poro la defensa de sus pretendidos intereses c:ot1X1nes11 (3). 

A portir de la Ley Chapelier queda plenamente establecido· el sistema de la eco• 

nomfo libeml, con reconocimiento absoluto a todo individuo, del derecho de P! 

nene consagrar a cualquier oficio y de practicarlo con sujeción a los pracedimie_!! 

tos técnicos que creyese oportuno escoger. 

Rotos los antiguos Cuadros Corporativos, el esptritu triunfante de la Revolución 

hobta de mirar necesariamente con recelo,c:uando no con una marcada hostilidad, 

toda rndole profesional, por t~mor de que, a hav•s de sus requic:ios, pudien:a co

larse algul"ICI tentativa de reconstrucción de los organismos corporativos. 

La Ley Chopelier no permitra la asociación p:ira impedir la resurrección del r6-

9imen corporativo. 

(3) "Derecho del Trabajo". Tomo l. Pág. 28, de Juan D. ·f\':lzzo. 
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Fue hasta 1864, en que Inglaterra reconoció lo existencia legal de los sindica

tos. 

4. El Industrialismo 

Fueron el Capitalismo y el Maquinismo los que m6s tarde modificaron en tal for

ma los condiciones económicos de lo producción, que el régimen 'corporativo 

result6 insuficiente para atender las nuevos y mCiltiples necesidades de la Huma

nidad, en la Edad Moderno. 

Como consecuencia de la Revoluci6n Froncesa, y de una manera especial, la 

ley Chapelier, el obrero qued6 aislado, parodógicamente, en medio de la pro

ducci6n; transformándose su fuerza creativo en una simple mercancra sujeta o 

las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Esta situaci6n s,e agrov6 principal 

mente, con los grandes avances ~e la técnica, alma mater de los bienes de p~ 

ducci6n {maquinaria y equipo), que con su aparición, trajo aparejada la fabri

cación y diversificación de arttculos en grandes cantidades, desplazando gron 

cantidad de mano de obra y provocando consecuentemente, grandes cantidades 

de masas desocupadas. 

La industria, movida por el maquinismo empleado por los capitalistas, ahondó 

la separación entre patrón y obrero, extinguiéndose sus relaciones dindividuales. 

Más aún, debido o lo enorme evolución de los medios de comunicoci6n, los cua 
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les influyen enormemente en el acercamiento de los pueblos, los mercados, 

como anteriormente hemos dicho, no sólo se hicieron a nivel nacional, sino 

que incluso saltaron las fronteras de los parses para llevar a cabo un intens0 i_!! 

tercambio de bienes, tanto de consumo como de capital. Ello provoca el 6xo

do de los campesinos hacia las grandes ciudades, con el objeto de procurane 

un sustento seguro y constante, aún cuando, como lo vemos en esta Capital, 

moran en condiciones paupérrimas en la periferia de la ciudad. 

Debido a que hasta las mujeres y nii'los ofrecen sus servicios a las empresas, 61-

tas.retribuyen la ITICl!"O de obra, par su abundancia, con salarios miserables. 

El r6gimen de la libre campetencia obligó a muchos industriales a reducir el "! 

lumen de la producción, en virtud de que la saturación de un artfculo detenni

nado en el mercado, hacra que se respectivo precio disminuyeta, lo que, obvi! 

mente iba contra los intereses del consorcio capitalista. Con lo anterior, ade

m6s de lograr sus deseos, conseguran una disminución de empleo y lógicamente 

una reducci6n en los salarios, con lo que se daba comienzo a la explotación del 

hombre por el hombre. 

Los abusos de la explotación· industrial, promovieron un movimiento de opinfdn 

favoroble al Intervencionismo Legal. Es de esta manera como nacen las primeras 

Leyes b6sicamente en favor del trabajador. 

~os obreros, al palpar la explotación de que estaban siendo objeto, formaron. 
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diversos agrupaciones y, guiados por sus respectivos lrderes, buscaron en la unión, 

la fuer.za de resistencia que necesitaba el proletariado, como atinadamente me!! 

ciona Lenin. 

Estas asociaciones, sindicatos y agrupaciones gremiales, fueron prohibidos en un 

principio, m6s tarde tuvieron que ser talerodos debido, principalmente a la gran 

presión ejercida sobre los consorcios capitalistas y, finalmente, autorizadas y l.= 

galizadas por el Estado. 

Gracias a lo occi6n legislativa, humanizada hasta cierto punto, fue que el tra-

bajo rigorista impuesto en un principio por el patrón, tuvo también que suovhar 

su tendencia, hcnta llegar a las condiciones prevalecientes en la actualidad. 

Sin embarga, los relaciones impe!Qntes entre esa legislaci6n y el sistema eapi~ 

lista, constituyen aón, un grove problema social. 

El sistema gene1t1l de producci6n, antes del tremendo surgimiento de la potenci~ 

lidad industrial, cous6 serios estragos en el artesono, tema fur:icla~ntal de nu4!! 

tro estudio, debido principalmente a que carecieron de la maquinaria necesaria 

para producir sus ortTc:ulos en gran escala y poder estar a lo altura de los nuevos 

y mecanizados productores; por lo anterior, poco a poco fueron perdiendo su 

clientela y reduciéndose alormontemente sus capitales. 

Con lo proclamoci6n de la Libertad Industrial en el mundo, lo aplicaci6n del 

vapor y de la electricidad o lo esfera de la producci6n econ6mica, osr como el 
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gran desarrollo de los transportes y de la banca, provocan radicalmente las cir

cunstancias desfavorables de la Artesanra, haciéndose notoble su deaadencia, 

virtud a la inminente victoria de la burguesra. 

Al crearse los nuevos sistemas de producción, la maquinaria se desarrolla consi

derablemente; permitiéndose con esto, la difusión del f'9imen de Sociedades por 

Acciones, con la atrocci6n consiguiente de gsandes masas de c:apitoles. 

El ferrocarril y la navegación a vapor, asf conD la gran red de carreteras salvan 

rápidamente grandes distancias, haciendo llegar los artrculos producidos a todas 

'los confines del mundo, con las consiguiente creaci6n de IMMIS 1n11cados. 

A portir de este momento, la Floreciente industrio asume el centro de la econo

mra, que antof'lo correspondiera a la A~esanra. 

Todas las caracterfstkos de la industria anteriormente citadas, chocan contna 

un Sistema de Producción pobre y raqurtico que no acierta a comprender el por

qu6 de su desplazamiento, mientras que el industrialismo solamente v6 sus pro

pios intereses lucrativos, y se dedica a producir en l"orma desorg11nimda pan:1 el 

consumo, sin analizar prevk.imente, que si no existe empleo, no habl6 poder 

adquisitivo y por lo tanto, tampoco habt6 demani:la. 

En cuanto a la utilización de lo maquiraria, se hace necesaria la innoducci6n 

de nuevos m6todos en el ~mercio, por lo que, la a~liaci6n de los~, 
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hace revolucionar lo organización comercial de la industria. 

La gran Industria se observa claramente en los talleres, con la Divisi6n del Tra

bajo. 

Finalmente, sel'ialoré, que al nacer la industrio "el trabajo era libre, m6s sin 

embargo, el trabajador quedaba abandonado o sr mismo, librado a toda la aspe• 

rezo de lo concurrencia y condenado al aislamiento obligatorio, o la vez que 

atado a la esclavitud de una libertad demasiado absoluto para su ignorancia y 

demasiado pesado para su debilidad" (4). 

(4). "Derecho del Trabajo". Tomo l. Pág. 32. de Juan D. Pozzo. 
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1 • Situación Social del Artesano 

Necesitamos mencionar, aún cuando seo penoso, que el artesano en un gran parctl,!!_ 

loje sino es que en su totalidad, viven en la m6s absoluta pobreza pues son victimas 

de personas en codo entidad y en cado municipio los cuales les prestan dinero con -

unos intenses sumamente altos y semanalmente. 

Debido o que los Artesanos trabajan arduamente durante el hansci.no de lo semana, 

sólo los días s6bodos y domingos los dedican a la venta de sus productos y como no -

los olconzon a vender se ven obligados a entregarlas o determinados COSO$ que se ti,!!. 

cuentran perfectamente establecidas les compran sus artículos o precios muy bajos y 

los cuales utilizan ese poco dinero que se les dó por sus productos poro pagarle al -

prestamista y así nuevamente continuar trabajando, repitiéndose ésta operación s~ 

na tras semana. 

En estas condiciones con altos intereses que pagar y la venta de sus productos o pre-

cios muy bajos, trae como consecuencia que hayo ocasiones en que no obtengan ni -

el salario mínimo, no obstonte su envidiable capacidad creadora, pOr lo que conside'.! 

mosque sus salarios deben ser mejor remunerados. 

Los Artesanos de varios Estados han tenido el propósito de unificarse para combatir o 

quienes durante muchos años los han explolado. 

Más tarde se ha pretendido unificarse todos los Artesanos que laboran en condiciones 

infrahumanas en los pueblos y roncherTas para que sean tomados en cuenta por los ins 
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tituciones de crédito y de ésta manera mejorar la calidad de sus variados productos 

y con el lo poder vivir en una forma más decorosa. 

Los Artesanos piden justicia y sobre todo que les den facilidades para poder vender 

su mercancía directamente sin intermediarios. 

Los Artesanos tarde o temprano lograrán unificarse y de esta forma legrar salir de -

esa miseria y abandono en que se encuentran tanto en el aspecto de legislación o 

jurídico, como en el terreno social en que su nivel de vida es triste a pesar de ser 

cuatro millones y medio de artesanos en toda la República. 

Naturalmente han puesto su atención en ésta numerosa clase algunas Gobiernos y -

reconocemos que el Congreso Nacional de Artesanías celebrado en la Ciudad de -

México del 6 al 8 de Diciembre de 1969 se legraron varias cosas pasitivas que han 

venido beneficiando al artesano poco o poco. 

Entre otras cosas se ha logrado que el Gobierno apoye la uni6n de los art810nos pa

ra lograr acabar con ii:IS susodichos intermediarios que viven y alg.unos hasta en for

ma lujosa a expensas del dolor y el hambre de 105 Artesanos y sus familias. 

Tambi6n se ha logrado que se realicen estudios económicos para que los canales de 

distribución lleguen directamente del artesano al mercado, es decir, a los con~ 

dores. 

En· realidad tampoco se ha logrado hacer un censo que nas seftale en forma objeti"IG 

cuantas personas viven de las artesanías, lo cual es otro de sus pr~imos fines. 
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La clase social artesana 1 está compuesta por varios tipos de artesanos: 

a) El c:ampesino-arhnano 

b) El Artesano-industrial 

c) El taller familiar 

d) El taller de Artesanfas en donde trobajan m6s de veinte personas que no son 

otro cosa que asalariados 

e) El ~rtesano Autónomo 

f) El Artesano dependiente. 

El que realmente es materia de nuestro estudio por encontrone completamente 

desprotegido es el Artesano Autónomo, no asr el Dependiente que se encuentn:i 

regulado como asalariado. 

ftiia los efectos de la paz social y del mejol'tlmiento de la situación económica de 

las clases humildes es muy conveniente y recomendable, crear uno pequel'la burgu,! 

sra industrial, paliando el régimen de lucha de clases y de tentativas de subversión 

del orden establecido. 

Es un aspeeo Interesante en este inciso y respecto al desarrollo alcanzado por las 

pr6cticos de Previsión Social en el complejo mundo del haba¡o· artesono ver que 
j 

i las prácticas ejercidas desde la época templ'Clna {siglo XII) por Cofiadras que te• 
f 

nTan un·cor6cter benéfico-religioso, y más tarde (~partir de la segunda mital del 

sigl<? XVI) por las llamadas Hermandades del Socorro que cumplieron fines de ayu-

da a sus afiliados, en casos de enfermedad, invalidez, vejez, poro, muerte o pri-
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sl6n. 

La política regalista del siglo XVIII tendió a sustituir las Cofradras y Hermanda· 

des benéfico religioso por Montepros, organismos laicos, contrata.dos por el Esta-

do, que recogieron sus fines de carácter social dejando al margen los esplrltuali• 

dades. 

En México en cuanto a la admisión de aprendices, los empleadores tienen el de-

ber de admitirlos en un S por ciento de la totalidad de los trabajadores de cada-

profesión u oficio y sostener estudios para uno o más de los olreros o de sus hijos. 

El Contrato de Aprendiz.aje puede ser vsbal o escrito, 

En Oñcios Caliñc:adcs, se someteal aprendiz. a un exame~ anual ó en el momen

to que él lo solicite, por ante un jurado C01Y1>uesto de peritos olr•a1 y patronales 

y presidido por un representante del lnspec:tor de Traba{o. 

En Oficios Caliñcad01 se permite al propio maestro otorgar el cstificado de ap-

titud, con el deber de ocupar el aprendiz. antes que a cualqui• otro obrero ( artr-

culo 224, inciso 5 del Código de Trabajo). El.empleador tiene el deblr de procu• 

rar a M aprendices alojamiento, vestimenta o una retribución pecunaria o ambas -

a la vez. 

Tanto las pequei'las industrias como los ta.Iteres filmiliares y el trabajo a domicilio 

están sujetos a la inspección, a los efectos de la salubridad e higiene. Todo ello 

hace suponer que existe una legislación q1Je p~otege al Artesano. principalmente, 



pero de hecho, son pocos los casos en que verdaderamente se protege en el asp'= 

to jurrdico al artesano. 

Por lo que toca a otros parses del mundo he de hacer mención que en los jóvenes 

Républ icas Americanas las personas cambian f6cilmente de oficio o profesión sien 
' ' -

do la vida menos difícil, lo cuál no signiflco que no haya problemas sociales. 

En la ~Ida jlKTdica vemos que las recomendaciones de la Corta Interamericano de 

GorantTas Sociales que fué aprobada por la Novena Conferencia Panamericana de 

Bogotá en 1948 en su artículo 20 declaro que las leyes deberían de reglamentar el 

contrato de Aprendizaje o sea aquél que los artesanos utilizan para contratar o -

cierto número de personas menores y con el efecto de asegurar al aprendiz la ens! 

zonza de un oficio o profesión, un tratamiento digno, una retribución equitativa 

y los beneficias de la previsión y de la seguridad sociales. 

La ~ey Argentina No. 12.713 del 29 de Septiembre de 1941 sobre Trabajo a do~ 

cilio llama "Aprendiz" al mayor de catorce años y menor de dieciocho que apr4:!.1 

de un oficio bajo lo dirección de un obrero calificado. 

En Argentina una resolución del 21 de Marzo de 1944, dictada par lo Secretoria 
' ' 

de Trabajo y Previsión ( hoy Ministerio) / designó una comisión para estudiar las 

·normas yigentes sobre aprendizaje y trabajo de menores y proyectar una resolución 

integral, considerando que el aprendizaje carecía de normas de carácter legal que 

reglamentasen las obligaciones y derechos de patronos y aprendices, ni reglas que 

orientasen la preparación técnica de los obreros para los manufacturas e industrias 
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del pars con base de dicho aprendizaje. 

Un decreto Ley No. 14 .538 del 3 de Junio de 1944. creó La Dirección Genesal 

de Aprendizaje y Trabajo de los Menores y una "Comisión Nacional deApreml_! 

zaje" para atender exclusivamente la reglamentación del aprendizaje. 

Se considera Aprendizaje a todo régimen de trabajo cuya ugani:mción permita: 

asegurar al menos la enseftanza efectiva de un oficio o traba¡o previamente de

terminado. Los cursos del aprendizaje pueden con¡wender un oficio c~leto o 

parte de él, pudiendo ser también Artesanales. 

En Francia el Código de Trabajo incorporó la Ley del 20 de Marzo de 1928 que 

define el Contrato de Aprendizaje " Aquel por el cuiil un ¡efe de establecimien

to Industrial o Comercial, un artesano o maeslro se obliga a dar o hac• dar una 

protección metódica y completa a olro persona que, •cambio, se obliga a Ira~ 

¡ar con él según condiciones y tieq>o convenidos ( artrculo 1). 

El Código de Trabajo de Francia dispone que el eq>leadar debe de halar al ªP:".!! 

diz como buen padre de familia. De manera genen1I no puede hacerlo trabaja-!!, 

no en las tareas convenidas. El Aprendiz tiene el deber de prestar sus servicios -

que motivan el contrata. 

En general podemos decir que el aprendiz debe al emplead« o maestro, ñdelidad, 

obediencia y respeto, no pudiendo obandoncrlo para celebrar nuevo cmttrato de

Aprendizaje eon otro patrón. (artículo 133 del Códi~o de Espa"'1). En este Sf!! 

tido el Código de Francia nos dice que el empleador a sabiendas contrata a im -
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aprendiz, responde al anterior por los daflos y perjuicios. Además de la nulidad 

del nuevo convenio (artículo 12 de lo Ley del 20 de Marzo de 1928) 

Trátase de evitár la deslealtad de.I aprendiz y los beneficios indebidos que pueda 

obtener un nuevo patr6n de la ensei'lanza impartida P.O" el anterior. 

En Rusia son aprendices las personas que se hallan en los escuelas de aprendizaje, 

en los brigadas y talleres de aprendizaje individual siguiendo el curso de la pro-

• ducci6n bajo la dirección de obreros calificados (articulo 121 del Código de Tra-

baJo). 

Es obligación de toda empresa ·organizar el oprendiza¡e, al finalizar éste se rinde 

un exámen de competencia ( cirtículo 125 y 126 del C6digo de Traba jo). 

2. El Artesano en el Campo de la Producción Económica 

Henri Saint Simón decía 11 que todo individuo que trabaja es un elemento útil a· la 

sociedad, a~r sea artesano, obrero, comerciante, etc. 11 
( 1) 

El Decreto No, 34.147 del 31 de Diciembre de 19491 reglamentario del No. -

28, 169-44 aprobado por la Ley 12. 921 creó el Estatuto del Obrero Agrícola que 

comprende a los artesanos que trabajan permanentemente en los explotaciones . . 

agrícolas, tciles como herreros, albai'liles, pintores, etc. 

Yo en la especialización de los productos hechos con plata, los artesanos que p~ 

(1) Daniel Antokoletz. Derecho del Trabajo y Previsi6n Social. 

Pág. 74, 2a. Ed. Tomo 1 Edit. Kraft 1953 8, Aires. 
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ducen ésta clase de artículos rmnufucturados en México se encuentran acordes 

al decir que estos productos son heehos de ínfim calidad así como de elevarse 

sus precios de la orferer~a en una forma exagerada,. por los acaparadores de la -

producción de artículos artesanales y sei'lal6ndoseles como causantes de que la -

industria de la plata atraviese por grave crisis. 

Estos son comerciantes sin escrúpulos que estdn matando a la industria de la pla-

·to y viéndose palpablemente en la notoria reducción en las ventos que se envibn 

al país.y al extranjero. 

Los comerciantes no se sujetan al control de calidad, trayendo como consecuen

cia que la pÍata se ennegrezca con el tiempo y jamás recupere su brillo. 

También son culpables del atraso de los artesanos, los grandes camerc:iant• que -

cuenton con establecimientos de lujo y que venden sus P"oductos a un alto precio, 

qiientras que miles de humildes orfebres. se encuentren pnScticamente en la mise-

ria, pues en ocasiones ni el mismo salario mrnimo se les paga. 

A pesar de lo anterior la Secrerarra de Industria y Comwcio se preocupa parque la 

producción artesanal sea. llevacb o todas los exposiciones de tipo internacional en 

que particlPa nuestro país~ ejemplo de ello lo tenema5 en la Exposición Japone

sa de Osoka en Japón, donde se d6 a conocer al mundo entero la más ia,ortante 

muestra artesanal Mexicana. • 

También se les ha dado últimamente a esos cuatro millones y medio de artesanos 

en México un Palacio de las Artesanías y del que dependen 40 centros artesana~ 
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les en el Distrito Federal y otros m6s en provincia, que han lognido que los art_! 

sanos en cierta forma vayan a disponer de crédito suficiente pcuu desarrollar su 

actividad creadora y que ot~rgar6n tanto el Banco Nacional de Come"7io Exte

rior como el Banco Nocional de R>mento Coopemti'llO y otras Instituciones fina~ 

c:ieras. 

Los.gobernadores de los Estados avaluar6n los financiamientos que, en coso de 

agotarse, serón ampliados con el apoyo de la Secretarla de Hacienda y Crfdito 

Póblico. 

Se seguir6n instituyendo las casas estotales de artesanfa de las cuales ya existen 

en Campeche, Jalisco, Guanajuato, Aguascolientes y Coahuilo que promoverán 

regionalmente el desenvolvimiento de éstas rumas económicas y cuyo núcleo een . -
tral será el Palacio Nacional de las Artesantas. Lo anterior se acordó en la asam 

blea extraordinaria celebrada par lo Unión Nocional de Artesanos y al que con-

currieron representantes de todo el Pots, que se reunieron en el Palacio Nacio-

nal de las Artesanras. 

El nCícleo central coordinará todas las actividades estatales. 
' 

En el Palacio Nacional de las Artesanías se albergará lo administroei6n centml 

que manejar6 los pedidos a mayoreo y en donde existirán el catálogo permanente 

actualizado de la producci6n de toda la República, f,ara que los administrodores 

puedan realizar todas las operaciones de venta. 
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Se montará una exposición permanente en el Palacio, c:onstiturda con las más 

hermosas piezas de los ortrfices o efecto de que los compradores mexicanos y 

extranjeros tengan cabal información sobre los ofertas nacionales. Esta expo-

sici6n no ser6 privativa de un grupo determinado sino c¡ue se integrar6 con la-

tes seleccionados de todos los Estados. 

El Banco de Fomento Cooperativo ha tratado en los últimos seis meses de aume!! 

tar los créditos o lo Artesanra y ha redoblado sus esfuerz:os por aumentar el n6-

mero de artesanos que sean sujetos de cr6dito. 

\ 

Desafortunadamente los conocimientos adquiridos hasta hay me penniten adv...., 

tir que un gran porcentaje de ejidotarios no son sujetos de crédito, de acuerdo 

con las normas que los Bancos tienen, éste es uno de los problemas a resolver. 

El mejor medio para atender a éste gran núcleo de art~nos que banc:ariamente 

no son sujetos de cr6dito, pues no tienen n ás capital que sus manos y $U capa<;! 

dad creadora es ayudarlos a través de las casas de Artesanra de cada Estado Ar-

tesanol. 

Las Casas de Artesanra de cada entidad federativa realizan esfuerzos para que 

el crédito llegue hasta el m6s humilde artesano. · 

En estas casas de las Artesanras de los Estados se adquirirán de los artesanos.sus 

productos elaborados semanaria, quincenal o mensualmente, según se establuca. 
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Se les recibirán a un precio justo, pues la Casa de las Artesanras Gnicamente 

obtendrá una pequeí'la utilidad para pagar los gastos de administraci6n y fome.!! 

to de ventas. 

Las exposiciones y las Ferias son un gran estfmulo pam que el Artesano venda 

sus productos y se vaya creando en el ambiente nacional la ideo de adquirir es-

tas artesanras para sus hogares y para sus regalos. 

Es necesario que se establezcan oficinas de control de normas que garanticen la 

calidad unifonne de lo producci6n artesanal pues hay quejas especialmente en 

el extranjero, de que no siempre resulta la mismo calidad. 

Es también indispensable una organizaci6n de almacenes paro que los artesanos 

adquieran en ellos las materias primas que necesitan para que las obtengan a pr.! 

cios de mayoreo quedando garantizada la calidad de lo que producen. 

la pabloci6n de Chiconcuac famosa por sus cobijos y artrculos de lona, contará 

en breve con un mercado moderno de artesanfa. Actualmente las ventas se rea-

(izan en tianguis improvisados que invaden las principales calles de la población. 

' 
La construcci6n lo pegan los comerciantes con ayuda econ6mica del Gobierno. 

Es necesario también desenmascaror a los comerciantes disfrazados de artesanos 

que acaparan las mercondas que ellos producen y que ve~den principalmente 

en la zona rosa o en los tiendas "Mexicon Curios", etc. 
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No se está en centro de todos los comerciantes sino solo contra los que lucran 

can las necesidades de los artesanos, contra los que esperan a que una familia 

de artesanos se esté muriendo de hambre para irle a comprar sus productos a pr! 

cios irrisorios. 

Eso tendró que desaparecer algón día en que haya uno verdadera unificación de 

todos los artesanos. 

La necesidad de hacer una campaí'la publicitaria en favor de las artesanras ser6 

llevada a cabo por el Palacio de las Artesonras con el objeto de que el póblico 

consum,idor sepa donde acudir o comprar a menor costo y con el beneficio notu• 

rolmente del mismo artesano • 

La artesanra no es punto muerto en nuestros dTos. Es y ser6 siempre necesario en 

la confecci6n de artrculos delicados, un esmero cuidadosas y en los que predom_! 

na la acci6n de lo inteligencia y de lo habilidad personal sobre la' obra mecáni-

ca y frTa. 

3. El Artesano y su Actividad Profesional 

Es de excesiva importancia para lo formación profesional del artesano el tener 

lo base de crear uno Escuela de las Artesonros como mrnimo en codo entidad pa-

ra pugnar por mejorar constantemente la presentación y lo calidad de lo Artesa-

nTa Mexicana, debiendo utilizar mejores materiales con ese fin .. 



~os artesanos necesitan mejorar la calidad de su producción porque es la Cinica 

fonna de que pueden superarse ademós del esfuerzo que pudiero hacer el Gobic:! 

no de la Repóblica para mejorar a éste numeroso grupo de mexicanos en sus co!! 

diciones de vida. 

La Artesanra Mexicana tiene un gran porvenir. Si logramos vencer los obst6cu-~ 

los, la mayor parte de los mexicanos no sabemos aón de lo que son realmente c;: 

paces de hacer nuestros artesanos, pues hoy trabajos que llomon la atenci6n y 

· que son dignes de que se exhiban en cualquier lugar del mundo. 

En el extranjero hay un mercado magnrfico pero para ello es indispensable supe-

rar nuestra calidad, po1t1 que nuestro ortesanro esté a la altura de la internado-

nal. Con la mano de obra barata y el enorme sentido creativo y artfstico de nue.! 

tro pueblo, tenemos muchos ventajas que nos favorecen. 

La agrupación que trata de unir a los artesanos, fué la Unión Nocional de Arte-

sanos que se conviertió en el Consejo Nacional de las Artesanra~. 

Causa grave perjuicio a nuestro artesonra la competencia de artesanos de otros 

páfses, especialmente de Japón cuyos pr~uctos aunque de mejor calidad, mejor 
) 

acabado y bajo precio, no llegan sin embarga a tener la expresión ortrstica de 

los producidos por nuestros artesanos. 

Considero oportuno en este inciso que trata del artesono y su actividad profesio-
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no 1, el dar un concepto del artesano. como lo entendemos en nuestros dfas para 

poder seguir adelante. En mi opinión el más acertado y con el que estoy com

pletamente de acuerdo, es con el autor Ar6n Horts quien afirma que el Arteso

nado "es un sistema d~ producci6n económico encuadrado en pequei'las indus

trias, en las que el trabajo mantiene relaciones de pura rndole familiar con sus 

operarios, que constituyen en un nómero de productores poco consi~erable, in

dustrias en que predomina la habilidad manual sobre el empleo de la m6quina, y 

en las que el industrial vende directamente ol consumidor de los productos ela

boradas" (2) •• 

Anolizando dicho concepta podemos obseM1r: 

Primero. Que se trata de una argonizaei6n de pequei'las industrias a base de es

bableeimientos reducidos y de corta produeci6n. Son m6s que Fábricas, talleres. 

Segundo. Es muy corto el número de operarios que en ellos trabajan. 

Tercero. Predomina en estas empresas el trabajo manual, y los Otiles empleados 

son, más que m6quinas, herramientas. 

Cuarto. La obra del artTfice ·sustituye en el artesonado a la obra mec6nica. 

Quinto. Fomenta el espTritu de camaraderra debido a su organizaci6n de peque-

(2) Revista de Trabajo de Octubre de 1941. P6g. 425 
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!'las industrias y hoy una familiaridad entre sus distintos elementos favoreciendo 

de esta mcmera el desarrollo de una verdadera comunidad de empresa, en la que 

el jefe, más que patrono, es director y maestro y los operarios colabo~dores su• 

.yos. 

Sexta. El producto logrado se pone directamente al alcance del consumidor con 

la supresión consiguiente del intermediario (3). 

Poco a poco se va separando el artesono del artista. El Artesano propiamente 

no crea nada nuevo. Le basta con seguir una tradición, aplicando una técnica 

legada par sus antecesores. El capitalista le otorga máquinas, técnicas, produ_: 

tos nuevos paro utilizar o fábricas. 

La mujer no estaba excluida del trabajo artesano, aunque se registraron excep-

ciones. 

Pora terminar Este inciso sel'lalar6 que el artesano mexicano con todo y sus gron• 

des obstáculos para salir adelante es apreciado como de los más notables en el 

mundo artesanal por su expresi6n artfstica. 

(3) V. Martrn Granizo. Revista del Trabajo. Abril-Mayo de 1941. 
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V. EL ARTESANO EN LA LEGISLACION 

1. El Artesano regulado en Leyes Extranjeras 
2. El Artesano en el Artrculo 123 de la Cons 

tituci6n Mexi~na de 1917 -
3. El Artesano en las Leyes Reglamentarias. 



1. El Artesano regulado en Leyes Extranjeros 

Investigando las legislaciones que protegen y regulan al artesano en el extran

jero las que ,m6s me llamaron la atención por su tratamiento hasta podtamos lla

mar detallista son las referentes a los potses de Italia y de Ecuador, por lo que 

enseguida procederé a mencionar ciertos artrculos que son dignos de citarse y 

que se encuentran en la Ley No. 860 del 25 de julio de 1956 que nos señala 

normas para el régimen jurtdico de las Empresas de Artesanta, en Italia. 

Me he permitido transcribir lo referente al artesano en esta ley por considerar 

que dichas normas podr6n servir de modelo a nuestros legisladores poro elaborar 

una legi~loci6n adecuada al Artesano Mexicano. 

"Artrculo 1, poro todos los efectos de la Ley se considera Artesana toda Empresa 

que reOna los siguientes ~equisitos fundamentales: 

a) Que su objeto seo la producci6n de bienes a la prestación de servicios, de 

naturaleza artfstica o habitual. 

b) Que se encuentre organizada y funcione con el trabajo profesional, incluso 

manual, de su titular y, eventualmente, con el de sus familiares. 

c) Que el titular sea plenamente responsable de la empresa y asuma por consi~ 

guiente todas las obligaciones y riesgos inherentes a la dirección y a la 9:! 

ti6n de la misma. 
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No constituirá ningún obst6culo paro el reconocimiento de la calificaci6n arte

sano de la empresa, la circunstancia de que ésta adapte maquinarias y utilic:e 

fuentes de energra. 

Podrá desarrollar su actividad siempre y cuando no infringa las leyes relativas al 

trabajo, en un lugar fijo, que podrá ser la vivienda de su titular o un taller ins

talada al efecto o en otra sede designada por el titular, o bien en forma ambula!! 

te o en un puesto, sea cual fuere el sistema de remuneraci6n. 

Artfculo 11, para el desarrollo de su actividad la empresa de artesonro podrá uti

lizar, con las limitocione! a que se refiere el párrafo siguiente, el tiabajo de 

personal dependiente, siempre que éste sea orientado y dirigido por el mismo ti

tular de la empresa. 

Sin perjuicio de los requisitos a que se refiere las letras a, by e del Artfculo 

precedente se podrd considerar corno artesona y, por lo tanto, ser incfurda en 

la lista a que se refiere el Artrculo 9: 

a) la empresa que, no produciendo en serie, no emplee normalmente m6s de 

diez dependientes, inclutdos los familiares del titular y exclurdos las ape_!? 

dices. 

b) La empresa, que oón dedicándose a producir exclusivamente en serie no e!!! 

plee normalmente m6s de cinco dependientes inclurdos los familiares del ti-
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tulor y exclurdos los aprendices y siempre que el trabajo se desarrolle con 

un procedimiento no totalmente mecanizado. 

e) La empresa que desarrolla actividades en el sector de los trabajos'artrsticos, 

tradicionales y de la confección a medida: 

d) la empresa que preste servicios de transporte y no emplee normalmente m6s 

de cinco dependientes, inclurdos los familiares del titular y exclurdos los 

aprendices. 

~I nOmero máximo de los aprendices no podrá ser superior a diez poro las empre

sas a que se refiere la letra a; a cinco poro las que se refiere a las letras by d¡ 

a veinte para las que se refiere a la letra c. 

Artrculo 111, se considemr6 coma artesona la empresa constiturda en fonna de 

cooperativa o de sociedad, excluido las sociedades por acciones, de responsa

bilidad limitada y comanditarias simples y por acciones, siempre que la mayarfa 

de los socios participe personalmente en el trabajo y 1 en la empresa, el traba¡~, 

tenga función preponderante sobre el capital. 

Las facilidades previstas por la presente ley se aplicarán asimismo a los consor

cios entre las empresas de artesanta inscritas en la lista a que se refiere el Artr

culo 9, constituTdas exclusivamente para el aprovisionamiento de las materias 

primas que los empresas precisen para la presentación colectiva de los produc-
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tos, para la vento de los mismos, para la aceptaci6n del trabajo y para la pres

taci6n de garantras en operaciones de crédito a las empresas que formen parte 

del consorcio. 

Artrculo IV, las limitaciones numéricas a que se refiere el ortfculo segundo, se 

aplicarón también a los empresas previstas por el precedente artkulo calaal6~ 

se los socios participantes en lugar de dependientes. 

Artrculo V, las listos de trabajos ortrsticos tradicionales y de la confecci6n, ~ 

siderados en la letra e del arttculo segundo, serón aprobados en el plazo de 60 

dfas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, mediante decre

to del Presidente de la Repóblica, previa deliberaci6n del Consejo de Ministn>s 

y o propuesta del Ministro de Industria y Comercio, despu6s de orda una Comi

sión Parlamentaria compuesta de siete Diputados y de siete SenadOfeS. 

las listas podrón ser revisadas no antes de cinco ai'los de la entRJda en vigor de 

la presente ley, por Decreto del Presidente de la Rep(iblica, a propuesta del 

Ministro de Industria y Comercio después de oirlo el parecer del Comité Central 

de Artesonra ~ 

Artrculo VI, en caso de muerte del titular de la empresa de Artesanfa, dicha e!!! 

presa permaneceró inscrita en la lista a que se refiere el Artfculo 9, dUMnte ci.!! 

co aí'ios, si la gesti6n se asume directamente por el c6nyuge o bien por los hijos 

mayores de edad o menores emancipados o bien por tutor de los hijos menores de 

edad. 
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Artkulo VII, la venta de los objetos de producción propia deben de tener lugar 

en el sitio de producción, los empresas de artesanta quedan exentas de la obli92_ 

ci6n de proveerse de la licencia de comercio expedida por los Municipios, con 

arreglo al Real Decreto-Ley del 16 de Diciembre de 1926, nOmero 2.174, con-

vertido en la Ley del 18 de Diciembre de 1927, número 2501 • 

Artrculo VIII, ningOn·productor podr6 adoptar como nombre o como emblema o 

marco de f6brica, una denominación en lo que se hagan referencias a la artesa• 

nra, si no est6 inscrito como titular de la empresa de ditesanto y si no est6 insc~ 

to en la lista que se refiere al Artrcúlo 9. 

Artkulo IX, en todas las C6maras, Industria y Agrfcultura se llevará la lista de 

las empresas artesanas que desarrollen sus actividades en e 1 territorio de la provi!! 

cía. 

~ inscripción en la lista de las empresas de artesanra ser6 dispuesta, a petición 

del titular de la empresa, por la Comisión Provincial de ArtesanTa. a que se refi_! 

re el Artrculo doce. 

La inscripción en la lista corresponderá de derecho al artesano que sea titular de 

la empresa que reOna los requisitos previstos por los ortrculos precedentes. 

La resolución de la Comisión Provincial de Artesanta, que se adoptará previa av! 

riguaci6n de que la empresa reóna todos los susodichos requisitos, deberá ser mo-

tivada en el caso de que la petici6n sea rechazada. 
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la resol_ución serd comunicado directamente al peticionario en el plazo de se-

senta dras, a partir de la Fecha de presentaci6n de la petici6n, por conducto de 

la Cámaro de Comercio, Industria y Agricultura. La omisión de la comunica-

ci6n se interpretará como resolución favorable a la petici6n. La inscripci6n en 

la lista será comprobada mediante el correspondiente certificado expedido por 

la Cámara de Comercio, Industrio y AgricultunJ a nombre del titular de la 8111-

presea. 

La antedicha inscripción substituirá la inscripción en el regisho de Soci.lades 

a que se refiere el artrculo 47 del Real Decreto del 20 de Septiembre de 1934, 

nómero 2.011 

Cada tres ai'los, antes del 30 de junio, la Comisión Provincial de Artmanl'a pro-

cederó de oficio o la revisión de las empresas inscritos en la listo. 

la inscripción en la lista será la condici61'1 necesaria poro la concesi6n de las 

facilidades dispuestas a favor de la empresa de Artesanfa. 

Artrculo X, la Comisión Provincial de Artesanra dispondrá la cancelaci6n de la 

lista de las empresas de Artesa!' ta que dejen de poseer uno de los requisitas prev~ 

tos por los artrculos 1, 11, 111, IV y VI o cuando se compruebe, incluso de ofi-

cio, la cesación de su actividad. 

No podrá cancelarse de oficio de lo lista a que se refiere el Artfculo 9, la em-

presa cuyo titular quede afectado por la invalidez. 
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ArtTculo XI, contra la resolución de la Comisión Provincial de Artesanra que de

signe la inseripci6n en la lista de las empresas de artesanfa u ordene su cancela:.. 

ci6n, se admitir6 recurso a la Comisi6n Regional de Artesanra a que s~ refiere el 

ArtTculo 14, en el plazo de sesenta dtas después de haber sido hecha la comunica 

ci6n. 

El recurso contra la cancelación de la lista tendr6 efecto suspensivo. 

La Comisi6n Regional decidirá respecto a los recursos, can earocter definitivo, 

en el plazo de sesenta dras, o partir de su presentación. 

Contra la desici6n a que se refiere el apartado precedente se podr6 entablar re• 

eÍ.irso ante el tribunal competente para el respectivo territorio, en el plazo de 

sesenta dras a partir de la notificaci6n. 

El Tribunal decidirá, constituTdo en Sala, después de otdo el Ministerio POblico. 

Comisiones Provinciales de Artesanta 

Arttculo XII, en todas las C6maras de Comercio, Industria y Agricultum será 

instituTda una Comisi6n Provincial de Artesanta. Dicha Comisi6n, adem6s de 

desempeñar las funciones a que se refiere los Artrculos IX y X deberd: 

a) Adoptar cualquier iniciativa útil paro dora conocer, proteger, mejorar y d.! 

sarro! lar las actividades artesonas de la provincia y adem6s modernizar los 

métodos de producci6n, de acuerdo con el progreso de la técnica, de las 
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aplicaciones cientrfic as y de las exigencias del comercio interior y exterior 

de los productos artesanos, estimulando especialmente la producción artesana 

que mejor responda o las tradiciones y a las posibilidades locales. 

b) Dictaminar sobre las caracterfstic:as, la coordinación y la c:elebraci6n de fe-

rías y exigencia de artesanra en la provincia. 

e) Realizar otros cometidos encomendados a la misma por la Ley. 

La Comisión Provincial de Artesanra reglamentanS su propio IUncionamiento. 

Los servicios de la Secretarra de la Comisi6n se fQcilitanSn par la C6mara de C! 

mercio, Industria y Agricultura, 

Las gastos para el funcionamiento de la Comisi6n corrñn a cargo de la C6mara 

de Comercio. 

Artfculo XIII, la Comisión Provincial de Ártesanra senS constitufda por disposi-

ción del prefecto. 

La Comisión ~endnS su sede en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura que 

. se designar6 por tres aí'los. · 

Sus miembros podrán ser designados de nuevo. 

Estará compuesta: 
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a) Por nueve patronos artesanos, elegidos par los inscritos en la lista provin-

cial entre los mismos patronos artesanos inscritos en la lista y en las listas 

electorales de un municipio de la .Provincia. 

b) Por el representante de los artesanos cerca de la Junta de la C6rnora de Co-

rnercio. 

e} Por cuatro representantes de las organizaciones artesanas m6s representativas 

de la provincia, nombrados por el prefecto entre los designados por las mis-

mas organizaciones en raz6n de uno, por lo menos, por cada una de ellas. 

d) Por cuatro trabajadores dependientes de las empresas artesanas, nombrados 

por el prefecto entre los designados por las organizaciánes sindicales. 

e) Por un representante del Instituto Nacional de Artesanra y Pequeños lndus• 

trias. 

Los susodichos componentes eligirán entre ellos al Presidente y Vicepresidente 

de lo Comisión. 

Formarán tombi6n porte de lo Comisión a tTtulo consultivo: 

a} El Director de la Oficina Provincial de Trabajo y Empleo Máximo. 

b) El Presidente del organismo provincial de Turismo. 

e) El Director de la Oficina Provincial de Industria y Comercio. 
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d) El Presidente del Consorcio Provin'cial de lnshvcci6n Técnica. 

e) Dos expertos en materia de crédito artesano designados respectivamente, por 

la Asociación Bancaria Italiana y por el Instituto Nacional de Cajas Rurales 

y Artesanas. 

f) Un pequei1o empresario industrial nombrado por el prefecto a propuesta for-

mulada por la Organizaci6n Sindical m6s representativa de la provincia. 

los mierri:>ros a que se refieren las letras a, b, c y d del apartado precedente, 
e 

podn:in designar en su representación a un delegado permanente. 

Para la validez de las reuniones de la Comisión ser6 necesaria lo presencia de lo 

mitad por lo menos de sus componentes que tengan derecho a voto. 

los acuercbdeber6n adoptarse por mayorra de votos de los presentes. En coso 

de empate de votos decidirá el Presidente. 

Comisiones Regionales de Artesanra 

Artrculo XIV, cerca de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de to-

das las capitales de región se ·constituirá una Comisión Regional de Artesanra. 

Dicha Comisión: 

a) Decidirá con caracter definitivo en los recursos a que se refiere el Artrculo 11. 
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b) Desarrollará en el plano regional una labor de información, documentación 

y estadTstica sobre las actividades artesanos caracterrsticas de la respectiva 

región. 

e) Realizará los dem6s cometidos que le sean asignados por la ley, 

La Coniisi6n Regional de Artesantos establecer6 sus propias normas de funciona-

miento. 

los servicios de Seeretarra de la Comisi6n Regional ser6n facilitados por la C6-
) 

mora de Comercio de la capital de la región. 

los gastos de funcionamiento de lo Comisión serón reportidos entre los Cómaras 

de Comercio prindpoles de la, circunscripci6n regional, en relaci6n con el nó-
. ' ' 

mero de las empresas artesanas inscritas en las respectivas listas provinciales. 

ArtTculo XV, la Comisión Regional de Artesanos se constituirá por Decreto del 

Ministro de Industria y Comercio. 

Se c!Jmpondrá: 

a) De los Presidentes de las Comisiones Provinciales de Artesanta existentes en 

la circunscripción-. 

b) De un representante del Instituto Nacional de Arte5onTa y Pequeñas Industrias. 

e) De tres expertos en materia relativo o la ArtesonTa y de dos expertos en mat,: 
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ria jurídico, elegidos por coopciÓn de los demás miembros de la Comisión. 

Los susodichos componentes elegirán entre ellos al Presidente' y al Vicepresiden-

te de la Comisión. 

' Los Componentes a que se refiere la letra c, ocuparán su cargo durante tres allos 

y podrán ser reelegidos. 

De dicha Comisi6n formar6 porte también, con caracter consultivo, el Director 

de la Oficina Provincial de Industria y Comercio de la capital de la región, que 

podrá designar, en su representación a un delegado permanente. 

Artrculo XVI, las Comisiones Provinciales y Regionales de Artesanra quedaron 

sometidas a la inspección del Ministro de Industria y Comercio. 

El Comité Central de Artesanra 

ArtTculo XVII, el Ministro de Industria y Comercio, instituir6 el Comité Cent.rol 

de Artesanra. 

Dicho Comité tendrá el come.tido de: 

a) Promover encuestas periódicas sobre las actividades, las 'coracterrsticas y las 

condiciones de la Artesanía Italiana, asr como establecer el censo de las em-

presas artesanas. 

b) Desa1T91lar una labor de coordinación y de fomento en el plano nacional de 
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todas las actividades relativas a la Artesanro Italiana. 

c) Promover el estudio de los mercados nacionales y extranjeros a los fines de 

colocación de los productos artesanos y de modo especial de aquellos de ca-

racter artrstico, facilitando información periódica a las Comisiones Provin-

ciales y Regionales. 

d) Promover cualquier iniciativa Cítil para el desarrollo de la instrucción profe-

sional artesana en armonta con el progreso de la técnica y de las aplicacio-

nes científicas. 

e) 'Emitir dict6menes sobre criterios de selección y de orientación para la mejor 

realización de iniciativas relativas a ferias y exposiciones de productos arte

'sanos ya en el interior, ya en el extranjero, y la creación de centros de re-

cogida< de exposiciones permanentes y museos de artesanra y además de ce~ 

tros de estudio y de investigación sobre métodos y procedimientos de produc-

ci6n artesana. 

f) Emitir dict6menes sobre disposiciones relativos a la constitución, transforma-

ci6n y supresión de entidades que se ocupan de lo asistencia económica, téc 

nica y artrstica de las empresas artesonas y de entidades para la organización 

de ferias y exposiciones de caracter internacional, nacional, regional o in-

terprovinciol para los productos de artesonfo. 

g) Formular propuestos y emitir dictámenes sobre los problemas relativos a la ar-
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tesonra, sobre los cuales el Mini~tro de Industria y Com'9rcio consid,ere opor

tuno atrio. 

h) Realizar los demás cometidos que sean asignados por lo Ley. 

Los pareceres o que se refieren las letras e y f serón obligatorios. 

En el plazo de sesenta dtas, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 

mediante las normas de aplicación podrdn crearse en el Comité Central de Arte

sanro secciones diferentes con competencia limitada a materias especiales com

prendidas dentro de las atribuciones del Comit6. 

El Consejo establecerá sus propios normas de funcionamiento. 

Art,rculo XVIII, el Comité Central de Artesanra se constituir6 fX!r Decreto del 

Ministro de Industria y Comercio y se compondr6: 

a) De los Presidentes de la Comisión Regional. 

b) De tres representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, "°!!! 

brados por el Ministro de Trabajo y Previsión Social. 

c) De tres representantes de las organizaciones nacionales más representativas 

de los oficios artesanos, en razón de uno por lo menos, por cada una de ellas. 

d) Del Director General de Artescnfa y Pequenas Industrias. 

e) Del Director General de Instrucción Técnica. 
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tesonro, sobre los cuales el Mini;tro de Industria y Comercio consid,ere opor• 

tuno oMo. 

h) Reolizar los demás cometidos que sean asignados por lo Ley. 

Los pareceres o que se refieren los letras c y f serán obligatorios. 

En el plazo de sesenta dras, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 

mediante las normas de aplicación podrdn creane en el Comité Centn:il de Arte

sanra secciones diferentes con competencia limitada a materias especiales com

prendidas dentro de los atribuciones del Comit6. 

El Consejo establecer6 sus propias normas de funcionamiento. 

Artrculo XVIII, el Comité Central de Artesanra se constituirá por Decreto dél 

Ministro de Industria y Comercio y se compondrd: 

o) De los Presidentes de la Comisión Regional. 

b) De tres representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, "°!!! 

brados por el Ministro de Trabajo y Previsi6n Social. 

e) De tres representantes de las organizaciones nacionales más representativas 

de los oficios artesanos, en rozón de uno por lo menos, por cada una de ellas. 

d) Del Director General de Artesanfa y Pequei"ías Industrias. 

e) Del Director General de Instrucción Técnica. 
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f) De un representante por coda uno de los Ministros del Tesoro de Hacienda, 

de Comercio Exterior, de Trabajo y Previsi6n Social, de Marina Mercante, •. 

de Agricultun:s y Forestal. 

g) De un Representante de la Comlsarra de Turismo. 

h} De un RepÍ-esentante de la Caja de Mediodfa. 
/ 

i) Del Presidente del Instituto Nacional de Artesanra y Pequel'ias Industrias. 

i) Del Presidente de la entidad aut6noma Exposici6n-Mercada Nacional de 

Artesanra. 

k)Del Presidente del Consejo de Administraci6n de la Caja de Crédito p:ira Em-

pesas Artesanas. 

1) Del Presidente del Instituto Nacional del Comercio Exterior. 

m) Del Presidente de la Uni6n Italiana de C6maras de Comercio, Industria y A-

gricultura. 

n) Del Presidente de la Uni6n Nacional de consorcios provinciales de lnstruc• 

ci6n T6cnic:a. 

i'I) De dos expertas en materia de crédito artesano designados, respectivamente 

por la Asociación Bancaria Italiana y la Entidad Nacional de Cojas Rurales 

y Artesanas. 

o) De cuatro expertos en materias relativas a la Artesanra, nombrados por el 

Ministro de Industria y Comercio. 

Formarán además porte del Comité, e~ calidad de ~sultom los a$8$0res de la 
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región encargada de asuntos relativos a lo Artesanfa. 

AJra el ex6men de problemas particulares el Comité podr6 valerse del asesoRJmie_!? 

to de técnicos, que podrán ser invitados a participar en los trabajos del Comit6. 

El Comité Central de Artesanro será presidido par el Ministra de f~ustria y Co-

mercio o, en su delegación, por un sub-secretario de Estado. 

Los componentes del Comit6 eligirán entre ellos o dos vicepresidentes. 

Los componentes a que se refieren los letras b, c, q, y r, desempeí'lar6n su cargo 

durante tres oftOs y podr6n ser designados de nuevo. 

AJr Decreto del Ministro de Industrio y Conwrcio setdn nonib.ados un Secretorio 

y dos Vicesecretarios para los habajos de la Comisión parlamentaria a que se'! 

fiere el ortfculo 5 y para los trabajos del Comit6 Central de Artesanro y de sus 

secciones. 

,,-:- ArtFculo XIX, para el funcionamiento del Comité Central de Artesanra y de sus 

secciones setdn puestos a su disposici6n cada ol'lo, o partir del ejercicio 1956-

1957, ~n los correspondientes. capl'tulos de previsión del gasto del Mi nisterlo de 

Industria y Comercio, las sumas necesarias para sufmgar los mismos. 

Disposiciones Finales y Transitorias 

Arttculo XX, mientras no se establezcan las correspondientes disposiciones legis 
' -
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lotivas, los criterios para la definici6n de la empresa artesono, fijod~s par la 

presente Ley, no se considerarán aplicables a los efectos de las normas sobre 

los subsidios familiares ni a los efectos de las normas tributarias. 

Artfculo XXI, el gobierno queda autorizado para dictar, en el plazo de sesenta 

dtas, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y con las modalidades 

previstas en el primer apartado del Artfculo 5, las normas de aplicación y de 

coordinoci6n de la presente Ley con las demás normas legislativas vigentes poro 

la Artesanra. 

En las normas de aplicación se establecer6n los términos y las modalidades poro: 

a) La entrada en vigor de las disposiciones relativas a la formación de las listas 

a que se refiere el artrculo 9. 

b) Las elecciones de las Comisiones Provinciales de ArtesanTa, que deberán te

ner lugar en el plazo de un ai'lo, a partir de la fecha de entroda en vigor de 

la Ley, mediante la participación de los titulares de empresas· artesanas que 

reúnan los requisitos a que se refieren los ortrculos 1, 11, 111, IV, y VI y ha

)'On presentado petición para participar en la elección. 

c) En cada provincia, la confección de lo lista de titulares de empresas artesa

nos que tengan derecho al voto, mediante un comisario nombrado por el pre

fecto entre los empleados titulares de las administraciones del Estado y los 

magistrados de orden judicial, asistido por uno comisión consultiva de lo que 
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forman parte once artesanos en representoci6n de los oficios mds importantes 

ejercidos en la provin~ia, nombrados par el propio prefecto a base de una 

propuesta de un número triple de candidatos hecha por la Cámara de Comer-

cio, Industria y Agricultura competente, después de ordas las pertinentes or-

ganizaciones artesanas. 

d) la presentoei6n, ante el Ministro de Industria y Comercio, de los recursos 

contra la exclusi6n de listas a que se refiere la precedente letra c. 

ArtTeulo XXII, el gobierno queda autorizado para establecer, en el plazo de 

tres ai'los, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, un texto Onico de 

las leyes de Artesanra. 
1 

No serán objeto de ninguna innovación las disposiciones vigentes en materia de 

reconocimiento de los Títulos Profesionales y de las eategorras marltimas, ni to!!! 

poco en materia de autorización para el .•i,rcicio de las actividades artesanas. 

Quedan derogadas las normas que se opongan a la presente Ley. 

La presente ley, provista del sel lo del Estado, se incluirá en la Recopilación 

oficial de Leyes y de Decretos de la RepOblica Italiano. Todas las personas a 

quienes corresponda, quedar6n obligadas11 (1). 

(1) Revista de Trabajo. Ministerio de Trabajo 7-8, Julio-Agosto 1957. Madrid. 
Págs. 613-618 
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Habiendo tratado la$ disposiciones de la Ley Italiana que tan meticulosamente 

aborda el problema legislativo en lo referente o la Artesanta, es tambi6n de 

igual importancia para nuestro copftulo, el estudiar lo regulación leg!slativa 

del artesano en la Rep6blica de Ecuador, y que al ipl que la Ley anterior 

podnS servir de modelo pora la reguloci6n legislativa del artesano en Mé><ico, 

por lo que me pennito transcribir dicho Ley. 

''Arttculo 1, estos dispocisiones comprenden a maestros de toller, operarios, a• 

prendices y artesanos autonomos, sin perjuicio de lo que respecto a los aprend_! 

ces se prescribe en el Capl'tulo VIII del trtulo l. 

La denomlnaci6n general de artesanos ~mprende tanto a los maestros de taller 

como a los artesanos autónomos. 

La persona que encarga fa ejecuci6n de una obra O un artesano se denomina CO,!! 

tratista. 

Artículo 11, para ser maestra de taller se requiere: 

a) Ser mayor de 18 ai'los y tener trtulo Profesional conferido legalmente. 

b) Abrir bajo direcci6n y responsabilidad personal un toller y ponerlo al servi-

cio del pCiblico. 

c) Estar inscrito en la Oficina de Estadrstica y Colocaci6n. 

lo obligatoriedad de la insc:ripci6n se extiende, bajo la responsabilidad del 
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maestro, al personal de operurios y aÍ>rendices que preste sus servicios en el taller. 

Operario es el obrero que trobaja en un taller, bajo la dirección y dependencia 

del maestro y que ha dejado de ser aprendiz. 

Se considera como art~no aut6nomo al que ejerce su oficio o arte manual, .por 

cuenta propia, pero sin tftulo de maestro, ni taller. 

Los Artesanos Autónomos para ejercer sus actividades pofesionc1les, debeldn cu~ 

plir el requisito de inscribirse en la Oficina de Estadfstica y Colocación. · 

El Trtulo de Maestro de taller puede obtenerse en los establecimientos oficiales, 

de acuerdo con los respectivos reglamentos o por exómen ante el Comisario de 

Trabajo y dos maestios designados por la misma autoridad. 

Se nos sei'IClla que son deberes y atribuciones de la Junta: 

a) Reglamentar lo expedici6n de tl'tulos de maestros artesanos en las diwna11U-

mas. 

&tos reglamentos cleber6n dictarse de acuerdo con los Ministerios de Educaci6n 

Publica y Previsi6n Social. 

los maestros debidamente titulados y los artesanos aut6nomos podrán ejercer el 

artesanado y mantener. sus tal~eres, 

los Aprendices y operarios podrán formar parte de las cooperativas de poducci6n 
___ ,, 
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y consumo cuyo fomento y extensi6n se encarga de manera especial la Junta Na· 

cional de Defensa del Artesanado, y de lo cual nos habla la ley del Artesanado 

del 27 de octubre de 1953, publicada en Reg. Of. No. 356 del 5 de noviembre 

de 1953. 

El /IAaestro de taller es autónomo y patrono respecto a sus operarios y aprendi~es. 

Los artesanos que se encuentran ocupados por esta Ley no est6n sujetos a las ob~ 

gaciones impuestas a los patronos en general par la actual legisloci6n. Sin em

bargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus operarios a 

las disposiciones sobre salariomfnimo y a pogar las indemnizaciones legales en 

los casos de despido intempestivo, 

Tambi6n gazar6n los operorios del derecho de vacaciones y jornada má'ximo de 

trabajo de conformidad con el Código de la materia. 

Con los fondos determinados en esta Ley, y con los fondos que en lo sucesivo se 

asignen, se atender6 por la Caja del Seguro a las indemnizaciones de accidente 

de trabo jo y a los otros derechos de los operarios y dé lo cual nos hablo la .ley 

de Defensa del Artesonado de Octubre de 1953. 

Por lo que se refiere a la jurisclicci6n y al procedimiento repútase contrato de 

trabajo aquél por el cual un artesono se compromete a ejecutor una obro cierta, 

sea que el trabajador ponga los materiales o los suministre total o parcialmente 
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ól contRJtista. 

Tambi6n se nas dice que todo Artesono es responsable de la obra que se compro

mete a ejecutar. Caso de na entregarla en el dra senalodo, el contRJtista tendr6 

derecho a la rebaja del uno por ciento sobre el precio pactado par cada dra de 

retraso, hasta la fecho de lo entrego. 

Si el Artesano hubiere conc:lutda la obro dentro del t6nnino convenido y el COl1" 

tratista no la retirase, dentro de los ocho'dfas subsiguientes a su vencimiento, 

se observarán las reglas siguientes: 

1. El artesano que hubiere suministrado los nateriales podrá, a su arbitrio, exigir 

q1Je se le reciba la obra o venderla par su cuenta. Oet producto de la venta, 

devolveRJ, sin inter6s, los anticipos recibidos y tendr6 derecho a una indem

nizaci6n, equivalente a diez por ciento del precio pactado, sea cual fuere el 

valor enque la vendiese. 

2. Si los materiales hubieren sido suministRJdos en su totalidad por el contratista, 

el artesono no podr6 venderla y lo consignará ante el Comisario del Tn:ibajo, 

quién notÍficar6 a la otro.parte para que la retire pagando su precio. Trans• 

corridos cinco dfas desde la notificaci6n, dicho autoridad ordenaid la venta 

de lo obra, en subasta. Y del p~ucto de la venta se pagar6 al artesano, el 

prec,io estipulado deducidos los anticipos, con m6s una indemnizaci6n del uno 

par ciento sobre el precio de la obra, por cada dfa de retardo en el pago. El 

·119 



saldo, si lo hubiere, se entregará al contmtista. 

3. Si los materiáles hubieren sido suministrados por las dos partes, el artesano 

no podrá vender la obra por su cuenta y deber6 c~nsignarla, procediéndose 

como en el caso anterior. 

Del pnxlucto de la venta se descontard o favor del artesano el wlor de los 

materiales. 

Si el valor de los materiales proporcionados por el Artesano fuere considera• 

blemente superiÓr al de los suministrados por el contratista, el Comisario pa-

drá ordenar la venta después de tres dras de hecha lo notificaci6n a que se 
~ . 

refiere el inciso 1 del numera 1 anterior. 

4. En los casos de las reglas 1 y 3 el contratista podr6 retirarla en cualquier tle~ 

po antes de la venta, pagando al 'artesano el precio pactado y la c:orrespon• 

diente indemnizaci6n. 

S. Poro la subasta de lo obra el Comisario nombrará un perito que lá valúe, dar6 

aviso por la prensa señal6ndo el dra de la subasta y proceder6 a lo venta sin 
! 

otro substanciación, aceptando posturas desde la.mitad del avalOo. No se 

aceptarán posturas a plazo. 

En el caso de que el contratista alegare que la obra no ha sido.realizada·de acu:!: 

do con las estipulaciones del contrata, el Comisario designará peritos para su re• 

conocimient~. 
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El Comisario apreciará los informes periciales y las pruebas que se presentaren y 

fallara con criterio judicial atendiendo a la rndole de la obra, el precia pacla

do y demás circunstancias del coso. 

En el caso de que los contratantes no hubieren estipulado precio, regirá el co-

rriente en plaza para la misma especie de obm, o se fijará por ovalOo pericial. 

El Contratista podrá ordenar la cesación del tmbajo, pagando al artesano los 

gastos, el valor de la parte convencionada y una indemnización que, en caso 

de desacuerdo, fijará el Comisario. En cuanto al valor de lo trobajodo, se es

tará al avalóo de peritos nombrados por el Estado funcionario. 

En el supuesto caso de que los materiales hubieren sido suministrados por el con

tratista, el artesano no será responsable de su p6rdida o deterioro sino cuando 

fuere por culpa suya o por la de sus opemrios o aprendices. 

los Comisarios del Trabajo llevarán un registro de los artesanos contm quienes 

se presentarán reclamaciones y demandas fundadas, por inéumplimiento de con

tmtos de trabajo o por falto de probidad y remitirán .estos datos a la Oficina de 

Estodrstica y' Colocación, a .fin de que el p(iblico pueda pedir infonnes a la Co

misorra o a la antedicho oficina, en cuanto a la solvencia profesional y moral 

de cualquier artesano. 

El Congreso de la Repóbl ica de Ecuador en Decreto legislativo del 27 de octu• 

bre de 1953 y en el Reg. Of. No. 356 del 5 de noviembre de 1953 considerando: 
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Que los Artesanos hasta el momento no hon tenido la debido protecci6n del Estado, 

Que es necesario defender esta numeroso clase social compuesto de elementos 

esenciales para la vida institucional y económica de la República. 

Que el Cong.r.eso Nocional en Decreto del 7 de noviembre de 1948 publicado .en 

el Reg. Of. del 2 de diciembre de 1948, prevee lo urgencia de dictar medidas 

de protecci6n a los artesanos. 

Decreta la siguiente Ley de Defensa del Artesonado: 

Artfculo 1, esta Ley ampara a tÓd~s los Artesanos, en cualquiera de las ral'l')as de 

artes y oficios, que por medio de las asociaciones gremiales o sindic:;ales existe!:! 

tes o que se establecieren posteriormente. 

Se considera como Artesono al trabajador manual, maestro de taller, o arte~no 

autónomo, que hubiere· invertido en sus talleres, para implementos de trabajo, 

maquinarias o materias primas, uno cantidad no mayor de veinte mil sucres, que 

tuviese a sus órdenes no más de ~eis operarios o empleados y que realizaren ne-

gocios de vento de los artículos que produce, que no excedieren de quince mil 

· sucres mensuales. 

También será considerado como Artesano al trabajador manual que habiendo in-

vertido en implementos, maquinarias o materias primas, más de veinte mil sucres, 

reOna las otras dos condiciones establecidos en el inciso presente y seo declaro-
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do como tal por la Junta Nacional de De.fema del Artesano, sobre la base de la 

comprc;>baci6n de que su trabajo normal no puede desarrollarse con lq>lementos, 

maquinarias o materias primas de un valor inferior a veinte mil sucres. 

Igualmente ser6 considerado c:;omo Artesano el trabajador manual que no tenga 

invertida cantidad alguna en implementos de trabajo, ni tenga operarios. · 

Los Artesanos que pertenezcan a organizaciones clasisistas o lnterp1Qfesionales 

con personerfa. jurfdica existentes al momento de expedirse lo presente Ley, es

tar6n también amparados por la misma. 

Artfculo 11, la Junta Nacional de De~nsa del Artesanado estanS C:iompJesta ·por 

siete miembros, designados par un perfodo de dos ar.os, ert la siguiente forma: 

Por un Senador o Diputado elegido en Congreso Pleno. Si éste no hiciere· lo de

si9naci6n lo har6 el. Consejo de Estado.de e.,tre los miembros del A:arlamenlo. 

Por un Representante de la Función Ejecutiva nombrado por el Presidente de la 

República. 

Por el Presidente o un Delegado del Instituto M:lcional de f'revisi6n. 

Por cuatro Delegados de las asociaciones gremiales o Sindicales que deber6n ser 
' ' 

necesariamente artesanos, elegidos de conformidad con los Reglamentos c:on-es-

pendientes • 

123 



los servicios de los miembros de esta Junta, cuya sede será la eapital de la Re~ 

blica son obligatorios y gratuitos. 

Cada uno de los miembros de la Junta tendrá un suplente nombrado de la misma 

manera que el principal. 

Artrculo 111, son deberes y atribuciones de la Junta: 

a) Velar por lo defensa de todOs los artesanos y el estricto cumplimiento de esta 

Ley. 

b) formular, de acuerdo con Íos Juntas Regionales de Def~nsa Artesanal, que se 

establecer6n de conformidad con las necesidades del medio, los reglamentos 

correspondientes, para la agremiaci6n de las diversas ramos de artesanos, re

glamentos que entrarán en vigencia previa aprobaci6n del Ministerio de Pre

visión Social. 

c) ·Gestionar la creación en el Banco Popular de una sección de crédito artescmal, 

o en su defecto, procurar el establecimiento de un Banco de Crédito Artesanal. 

d) Gestionar el establecimiento del al~cén del Artesano y organizar ferias y 

exposiciones de productos artesanales para fomentar su desarrollo e increi:nen

tar el mercado. 

e) Reglamentar la expedlci6n de Títulos d~ maestros artesanos en las diversas ra

mas. Estos reglamentos deberón dictarse de acuerdo con los Ministerios de 
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Educaci6n Pública y Previsión Social. 

f) Fonnular todos los reglamentos necesarios para la correcta aplicaci6n de esta 

Ley y la defensa del artesano y s0meterlos a la aprobaci6n del Ministerio del 

ramo. . 

g) Organizar y sostener bajo la vigilancia de los Ministerios de Educaci6n F\'Jb~ 

c:a y Previsión Social, con sujecci6n a las leyes, establecimientos de ense

ilanza especializada y cursillos para el perfeccionamiento profesional de los 

artesanos, asr como fundar instituciones benéficas como Cajas de Ahorro, ~ 

>ticios de Asistencia Social, etc. 

De las resoluciones de la Junta se podr6 apelar ante el Ministerio de Previsión 

Social. 

Artfculo IV, los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos podr6n 

ejercer el artesanado y mantener sus talleres. Los Aprendices y Operarios po

dr6n formar parte de las cooperativas de producci6n y consumo, cuyo fomento y 

extensión se encarga de manera especial a .lo Junta Nacional de Defensa del 

Artesonado. 

Artrculo V, los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos' a las obligaci~ 

nes impuestas a los patronos en general por la actual legislaci6n. 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus ºP! 
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rarios, a las disposiciones sobre salario mrnimo y a pagar. las indemnizaciones 

legales en los cosos de despido intempestivo. 

También gozor6n los operarios del derecho de vacaciones y jornada m6·xima de 

trabajo de conformidad con el C6digo de la materia. 

Con los fondos determinados en esta Ley, y con los fondos que en lo sucesivo se 
,. 

signaren, se atender6 por la Caja de Seguro a las indemnizaciones de occidente 

de trabajo y a los otros derechos de los operarios. 

Artkulo VI, sei'iola que el Estado prestará a los artesanos eficiente ayudo eco~ 

mico mediante: 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del ti:: 

bajo y adic:Jonales de dicho impuesto,del impuesto a los capitales en giro, y 

del impuesto a la venta y substitutivos. 

b) la importaci6n en los términos más favorables qué estable~ca 1.a Ley de la~ 

teria, de los materiales e implementos de trabajo de los artesanos salvo los 
' 

del hijó. 

c) la exoneraci6n del impuesto a las exportaciones de artrculos de producci6n 

artesanal. 

d) La concesión de préstamos a largo plazo por porte de los Bancos del .Sistema 

de fomento y del Banco Popular. 
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e) La compra de artrculos de Artesanra para las instilvciones oficiales y otros 

organismos pOblicos. Exceptúase el coso en que el Estado o los lnstilvciones 

de Derecho POblico sean productoras de éstos artlculos. 

i 

Artrculo VII, es obligatoria la ofiliaci6n del traba¡ador artesano a lo Caja del 

Seguro. 

Artfculo VIII, el Seguro Social p:1ra el Artesano c:omprencfer6: 

o) El Seguro de Enfermedad y Maternidad 

b) El Seguro de Invalidez, ve¡ez. y muerte 

e) El Seguro de accidentes de ttabajo y enfermedades profesionales que protege-

r6 a artesanos, a sus operarios y aprendices. 

Artfculo IX, las prestaciones de estas seguros saán las mismas que otorgue la~ 

ja del Seguro o sus actuales afiliados. 

Artrculo X, los Fondos del Seguro Artesano son: 

a) El Aporte personal hasta del ocho por ciento de la renta lrquida de cada art! 

sano. La recaodaci6n de. este aporte se realimid de acuerdo con el Regla

mento que, al efecto, dicte el Instituto Naciona~ de Previsión. 

b) El aporte Estatal del trece por ciento de la renta lfquida del artesano, que · 

se computar6 y pagará anualmente con cargo a la partida del presupuesto del 

Estado que se crear6 paro el efecto. 
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i c) Las primas del Seguró de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

que serón pagadas por el Estado y que se fijaron por el Instituto Nacional de 

Previsión, de acuerdo con el dictámen de su Departamento matem6tico Ac

tuaria!, a base de tarifas que cubran las prestaciones, los capitales constitu

tivos de las rentas lrquidas y los gastos administn:itivos. 

Las primas se fijarán en proporción al monto de los sueldos y el ,salario, a los 

riesgos inherentes a la Artesonra y a la actividad peculiar del trabajador. 

Artrculo XI, la Cojo del Seguro destinará anualmente un tonto por ciento de los 

fondos que aporten los artesanos operarios y aprendices de acuerdo con los c61-

culos octuariales, para lo construcción de viviendas, cosas y departamentos· ba

rotos para el uso exclusivo de toles afiliados. 

Artreulo XII, quedan derogados todas los disposiciones legales y reglamentarias 

de cualquier rndole que se opusieren o la presente ley, la cual entror6 en vige.!! 

cia desde la fecha de su promulgación. 

Oisposi ciones transitorias 

Primera. El estado, previa liquidoci6n de las obligaciones de los artesanos que 

estuvieren pendientes en lo Caja del Seguro de acuerdo con las normas vigentes 

hasta lo fecha, llegarán o un conven io de transacción con ellos y el Instituto 

Nocional de Previsión, en condiciones benévolas para los artesanos sobre tales 

obligaciones, con el objeto de proteger los derechos de los afiliados. 
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Segunda. El Ministro de Previsidn Social elabOlar6 en el t6rmino máximo de 

treinta dtas, el Reglamento paro la elecci6n de delegados de los gremios y sin

dicatos de Artesanos a la Junta Nacional de Defensa del Artemnado. 

Tercera. El Instituto Nacional de Previsi6n pondrá en vigencia los $egutal a 

que se refiere .el ortrculo VIII; por etapas, sucesivas, de acuerdo con las pos~ 

lidades odministMtivas de lo Caja. 

/¡ 

Lo primero de e!OS etapas, a pzrtir del lo. de Enero de 1954 será la del Seguro 

de Enfennedod y Maternidad y dun:1nte ella se cobmr6 solamente el aparte per-

sonal. 

lo segundo.etapa será del Seguro de accidentes de trab:i¡o·y enfermedades pn>f! 
sionales y durante ello, adem6s del aparte personal se cobnarón las prilllllS ~ 

pondientes o este Seguro que serdn abonadm por el Estado. 

Corno tercera y Gltima etopa, el Instituto pondni en vigencia el Segutu de Inva

lidez, vejez y muerte simult6neamente otdenaró la consignaci6n de todos los re

cursos contemplados en el artFculo X de·esta Ley. 

Cuarta. ftJro completar el sistema de afiliaci6n obligatoria al Seguro Sot;:ial 

de todos los trabajadores del paTs, se encarga el Instituto Nacional de Previsi6n 

lo eloboroción de un proyecto de ley que pennita la afiliaci6n al Seguro Social 

de los trabajadores de sombreros de paia toquilla y otras obras similores ast como 

también un Proyecto de Ley de Seguro de Campesinado. 

129 



Quinta. Los maestros artesanos que hubieren establecido sus talleres hasta lo fe

cha de promulgación de esta Ley, no estarón sujetas al requisito de titulación y 

gozarán de todos los derechos establecidos por esta Ley. 

El Registro Oficial No. 374 del 26 de noviembre de 1953 que hoy un Acuerdo 

Ministerial del 23 de noviembre de 1953, sei'iala que al expedirse el siguiente 

Reglamento para la elección de Delegados de las Asociaciones Gremiales o Sin

dicales de artesanos a la Junta Nacional de Defensa del Artesanado, de confor

midad con los siguientes arttculos: 

Artfculo l. Se considerarón Asociaciones gremiales o sindicales de a1tesonos, ~ 

ra los efectos de este reglamento, aquellos orgonizaciqnes clasisistas que se en

cuentran constiturdas por artesanos y. tengan personerro jurídica debidamente re

conocida. 

Artfculo 11. Las organizaciones que re6nan las condiciones establecidos en el 

artrculo anterior, deberán insc.ribirse, previa convocatoria del Mi~isterio de Pre

visión Social y dentro del plazo de quince dfas o partir de dicha convocatorio, 

en lo~ registros que para el efecto l levorón los inspectores provinciales de Traba

jo, en las provincias a que pertenecieren. 

La inscripci6n se hará prevía solicitud o lo que se ocompoñaró un certificado ex

pedido por el jefe de lo sección Jurtdico-Sociol del referido Ministerio en el que 

certifique que la organización que solicito lo inscripción, tiene calidad artesanal. 
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Artfculo 111. Tales asociaciones gremiales o sindic:oles de artesanos de oada PI! 

vincia, por si o por medio de delgados, se reunin5n ante el Inspector Pi'ovincial 

de Trabajo, quien los convocom, previa circular que al efecto les diñgim el MJ. 
nisterio de Previsión Social por lo menos con una semana de anticipación, y de-

signorán ante dicho inspector, con un voto codo una, tres candidatos pua que 

integren la Junto Nacional de Defensa del Artesanado; asr como tanmi6n los CD,!! 

didatos igualmente artesanos paro que, en n6mero de ocho y en lo forna prescri-

ta por el artrculo V, integren juntomente con los miembros del Consejo Ejecutivo 

de la Confederación Nocional de Artesanos Profesionales del Ecuador el Colegio 

Electoral que a su vez designará los cuatro delegados a la mencionada Junto. 

Artfculo IV. Las ternos provinciales elaborados en la forma prescrita en el ortr-

culo anterior, ser6n enviadas dentro de 48 hosas, a la Subdirección del Tmba¡o 

del Litoral de Guayaquil, por medio de los Inspectores Provinciales en donde se 

comprobará, asr mismo dentro de 48 horas ~e recibidos, en reunión con los mie~ 

bros del antedicho Consejo Ejecutivo de la Confederación de Artesanos Nocio~ 

les, la legitimidad de las ternas elaborados. 

Artrculo V. Calificadas las temas, y primeramente para elegir los ocho miein-

bros que tombién integrarán el Colegio Electoral que designar6 los delegados a 

la Junto Nadonal, el Ministerio de Previsión Social convocar6 p:na una reunión 

p6blica que los cinco dras subsiguientes y en lo sede de la subdirección del Tm-

bajo del Litoral proceda a elegirlos entre los candidatos provinciales que hubie-
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ren alcanzado mayorra de vot0$. lntervendr6n en la elecci6n del Subdirector 

del Trabajo del Litoral y las miembros del Consejo Ejecutivo de la Confedera•/ 

ci6n Nacional de Artesanos Profesionales del Ecuador, 

Los ocho candidatos asr elegidos, poclr6n delegar su representaci6n a otros arte-

sanos con la debida onticipaci6n quienes con las credenciales respectivos, po-

dr6n intervenir como integrontes del Colegio Electoral en la elecci6n de los 

miembros de la Junta Nacional. 

Artfc:ulo VI. Integrado el Colegio Electoral, el Ministerio de Previsión Social 

convocará a sus miembros a uno sesi6n especial para que, dentro de los cinco 

dras subsiguientes y en lo misma sede de la Subdirecci6n del Trabajo del Litoral, 

en presencio de los Delegad0$ del Ministerio, de los Delegados del Congreso ~ 

cional, del Ejecutivo y del Instituto Nacional de Previsión Social ante la Junta 

Nacional de Defensa del ~rtesanado, procedan a elegir, entre las temas envia

das por las provincias, los·cuatro delegad0$ artesanos previstos en la Ley, a tra-

vés de los cuales representar6n necesariamente a la Costa Ecuatoriana, al norte 

y al austro de la sierra, aunque efectivamente dichos delegados no vivan en la 

circunscripci6n territorial a la que representen. El cuarto Delegado no represe.!! 

taró nece5ariamente ninguna circ:unscripci6n territorial. 

Artrculo VII, para la elecci6n contemplada en el presente Reglamento se esta-

blece como formo de votación secreta, resolviéndose el resultado por simple ma-

yorra. 

132 



. 1 

1 
i 

Artlculo VIII, los Delegados designados en esta forma duran5n en sus fUnciones 

dos ai'los, conforme a lo ley. 

Artrculo tx: el Ministerio de Previsi6n Social proveenS a los gastos indispensa-

bles que demande esta elecci6n la cual na podnS ser posterior al 25 de dicieml:n 

de 1953. 

Artfculo X, las dudas que pudieren presentarse sobre fa aplicación de este Rea'! 

mento, asr como los ygcfos que pudieren suscitarse setdn resueltos par el Minisf? 

' 
rio de Previsi6n Social y Traba¡o. 

Dado en Quito· el 23 de noviembre de 1953 • 

NOTA. La Ley de Defensa del Artesanado o fa que alude IU6 dada par Decreta 

· L~islativo el 27 de noviembre de 1953" (2). 

Como podemos observar es abundante la legislación que existe en estos dos parses 

anteriormente mencionados acerco del Artesano y cre6 que de algut1t1 manera nos 

podid servir positivamente pan:i que nuestn>s legisladores la conozcan y estudien 

y amolddndola a ooestro pars, elaboren una legislaci6n adecuada al Artesano M:!!, 

xi cano. 

2. El Artesano en el Artfculo 123 de la Constituci6n Mexicana Je 1917 

~n:i encuadrar al Artesano como Sujeta de Derecho y como clase trabajadora de.!! 

tro de la Constitución Mexicana de 1917, asr como en el marco del Artfculo 123, 

(2) Luis Jaramlllo Pérez. C6digo del Tft:lbaja y Principales Referencias. Quito 
Ecuador. 1954. P6gs. 547-554 

133 

( 



¡· 

1 

es de vital interés el hacer ciertas referencias de groso modo de nuestra Comtl• 

tuci6n. 

En México durante los arios de 1912 y 1913 se hablaba con absoluta libertad de 

Ca~I Marx y de Lenin, a tal grado que en los debates del Constituyente en 1916, 

un preclaro hombre 1 lamado José Natividad M:icfas expuso el M:irxismo en el 

Proyecto de nuestra norma máxima. 

y se llegaba a decir que la obra de Marx 11 EI Capital" sirvi6 de fuente a la e~ 

tituci6n en su Arttculo 123. El Artfculo 123 poc;lfomos decir estd inspirado en la 

Dialéctica M:irxista. 

La Constitución de 1917 es la aportación principal que M6'<ico ha logrado para 

la Ciencia Jurtdica siendo el producto de la lucha entre los profanos y los juris-

tas, triunfando en esta ocasión los primeios. 

Con la Constituci6n de 1917 nai:e el Derecha Social que tiende a dignificara la 
. ' 

persona huma.na pues·los Derechos Sociales son reivindicatorios, niveladores e 

i gÚa ladores. 

Mediante el Artfculo 123, et Estado hato de. lograr el mejoramiento econ6mico 

de los .débiles, transformando el sistema burgués en un régimen más justo y hu"! 

no. Contiene la norma tutelarlo y proteccionista del trabajador ya que contie-

ne el Principio de la Reivindicación del Proletariado. 
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Acerca al hombre a la vida devolviendo a los débiles lo que se les ha quitado 

por la fuerza .• 

M6s tarde la Constitución alemana. de Weimar en 1919 se apoyó en nuestra Cor~ 

tituci6n de 1917. 

El Artrculo 123 no es una norma hipotética, e~ una norma idP.()lógica, creando 

el derecho o lo estabilidad. 

Ha surgido en fonna di6fana la Teorra Integral expuesta por uno de los m6s' in-

, cansables luchadores de lo reivindicación de. los derechos del proletariado ~n 

México y uno de los maestros más ilustres en nuestro facultad, Don Alberto Tru! 

ba Urbina, quien nas enseñ6 en sus cótedras que la Teorra que expone no solo 

es jurfdic:a sino social y nos hablaba de la necesaria igualdad entre el patrón y 

el obre19. 

A:uo entender esta Teorro me referiré al lugar propiamente de su nacimiento y 
,¡ 

que es precisamente en el Congreso Constituyente de 1916-1917 en donde José 

Natividad Macros, prestó una gran colaboración en el Proyecto del ArtTculo 123. 

Redactó lo esencia y finalidad de lo legislación del trabajo, Trata de reivindi-

cor los derechos del proletariado y asegurar el porvenir de la patria. 

Asimismo redactó y definió el Contrato de Trabajo como "aquel en que un indi-

viduo le presta un servicio o otro". 
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Poco le importaba a él que fuera el desarrollado en una f6brico o en un escrito-

rio o través del intelecto,, 

Entre quienes redactaron el Oictámen del Artfculo 123 se encuentra MOgica, Ro-· 

m6n y el Lic. Enrique Colunga y modificaron um parte del Proyecto pues éste 

se limitaba tan solo al trabajo económico. 

La Legislación de Trabajo comprendió a todo tipa de trobajadores, no sólo el eco. . -
nómico. Se suprimió la fracci6n 1, del Proyecto en el Oichsmen. 

Qued6 aclarado y estipulado que todo prestador de servicios es un trabajador. 

FranciSco MOgica originario de Michoacán, fué el encargado de redactar el 

Dictdmen y en el cual se refirió no solo al trabajo obrero sino ol trabajo en gen! . 

rol. 

De tal manera· el Artrculo 123 en su primera parte qued6 de. lo siguiente forma 

comprendiendo al artesono, moterio de nuestro estudio 'e inv.estiga.ci6n. 

TITULO SEXTO 

DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL 

"ARTICULO 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguien-

tes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, ARTESANOS y, de una 
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manera general, todo contrato d~ trabajo" (3). 

De acuerdo con el párrafo transcrito, la Teorra Integral comprendió a tocb los 

trabajadores sin distinción alguno y desde luego al Artesano coloc6ndolo en~ 

tra Constitución y de esta misma manera, esta Teorra pugna porque el obrero P"! 

da reclamar la plusvolra socializando el capital y proclamando asimismo la con

ciencia de clases. Busca el humanismo, que en Chira es de dase, mienhas que 

en Rusia actualmente es humanismo de Persona. : . 

El· Derecho del Trabajo no es un Derecho de Clases sino un Dei:ec:hQ de lucha, de 
. . 

Clases. 

La Teorra Integral comprende tambi'n el Derecho Procesal-l.aboral que debe de 

ser tutelar del trabajador. 

El Derecho MexiCC1no del Trabajo o sea el Artkulo 123 principalmente es movido 

por la din6mica de la Teorra Integral. 

3. El Artesano en las leyes Reglamentarias 

Investigando las diversas leyes reglamentarias del Trabajo como son lo Ley Fedé

ral del Trabajo oc.In vigente y la que entran§ en vigor el próximo lo. de filayo, 

asr como la Ley del Seguro Social. Me doy cuenta y con sorpresa lo digo, que 

no existe en estas leyes una reglamentación especial que se refieia al Art81ano, 

vamos ni siquiera tienen a bien el mencionarlo, quiz4.~rque ignoran que en M.! 

(3) Constitucj6n Polrtico de los eStados Unidos MeXic:ános..i~· · 
• i-,, 

137 ·,· 



xico existen cuatro millones y medio de artesanos eon sus respectivas familias 

c¡ue estón pidiendo o ruegos una reglamentación adecuada que les favorezca pa-

ro impedir de esto roonera y por el camino de la legalidad que esta cla~e social, 

deje de ser objeto de explotación permanente por uno serie de individuos que vi 
' -

ven lujosamente a costa de la miseria y pobreza de todos estos seres que también 

cuentan en las estadrsticas asr como en lo producción nacional. 

A decir verclad la ley del Seguro Social algo les protege cwndo menos los men-
, 

cionan cuando en su Artfculo Bo., en las Disposiciones Generoles del Primer Ca

pftulo nos dice en uno de sus p6rrofos: "El Poder Ejecutivo Federal podnS, a pro-
.. , 

puesto del Instituto basada en estadrsticas financieras, eeon6micas y sociales, 

extender el r69imen del Seguro Social obligatorio a la~ categorfas de trobajadores 
·.1 

independientes urbanos, como ARTESANOS, pequeilos comerciantes, profesionis-

tas libres y todos aquellos que les !\.eren similores. En los Decretos correspondie~ 

tes deberán tomarse en cuenta las necesidades sociales y las particularidades e~ 

nómicas de estas categorros de asegurados, las bases para el cob~ de primas y 

prestaciones en dinero y las condiciones especiales confonne a las cuales deberán 

de otorgarse otro tipo de prestaciones (4). 

Invitó a nuestros legisladores que asisten·a las Cámaros a cobrar so sueldo que 

piensen y recapaciten que esta clase social tiene que ser protegida mediante le-

yes que les permitan vencer las miserias y los obstáculos que les impiden progre-

sor y l legor a su verdadera reivindicación. 

(4) Ley del Seguro Social. Octava Edici6n. 1969. 
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Si la Constitución de 1917 los mencionó a los Artesanos y les brindó protección 

y tutela y que les di6 toda clase de garantras, no comprendemos que poso con 

los Leyes Reglamentarias que no 'le dan una regulación adecuada. 

Nuestro legislador no ha puesto su atención en esta clase social los exhortó a que 

lo hagan. 

Deseo igualmente que si ya no en esta nueva Ley del Trabajo si en una futu~, 

se llegue a reglamentar o a regular convenientemente el Derecho Artesanal que 

es incipiénte en nuestro pofs por no llegar a decir nulo. 

/ 
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CONCLUSIONES 

la. El artesano como trabajador autónomo, es sujeto.~e derecho.de Trabajo de 

acuerdo con el Artrculo 123 Constitucional. Apartado A, y en congruencia 

con la Teorta Integral que sustenta el Dr. Alberto Trueba Urbina. 

2a. La nueva Ley Federal de Trabajo, no obstante que tanto ha dado que hablar, 

fué omisa e ignoró al Artesano Mexicano; el legislador de 70 est6 en deuda 

c~n el 100k de la población general y casi un 39% de la población econ6mi-

comente activa de nuestro pars. 

3a. En 'una escala superior a la del obrero si bien inferior ol empresario se encuen• 

tra el Artesano, esto es, el individuo qu~ independient~ente de todo patr6ri, 

se encarga de un trabajo que un consumidor le confra. 

4a. Nuestra Constitución menciona en su Artrculo 123 al Artesano; pero debe de 

existir una verdadera reglomentaci6n que sea adecuada a este tipo de trabajo• 

dores, nos referimos naturalmente al Artesano Aut6nomo. 

So. Representando el Artesano Mexicano casi el .100/o dJ la población en ge~eral, es 

urgente que como trabaj~dores gocen de la protección y tutelo de las leyes la-

borales, 

6a. Adoptar cualquier iniciativo útil para dar a conocer, proteger y mejorar y desa• 

rrollar las actividades artesanas de la provincia y adem6s modernizar los métodos de 

producción, de a~uerda con el progreso de la técnica y de las· aplicaciones cien• 
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ttficas y con las respectivos exigencias del comerio interior y exteriof de los 

productos artesanos estimulando especialmente la producción artesana que mt1-

jor responda o los tradiciones y o las posibilidades locales. 

7a. Dictar medidas para la coordinación y la celebmci6n de ferias y exigencia de 

arte!anra en provincia. 

Sa. Promover encuestas periódicas sobre las actividades, las coracterrstiC9s y las 

condiciones de la Artesanta Mexicana, osr como establecer el censo de las e!!! 

presas artesanas. 

9a. Emitir dict6menes sobre disposicione$ relativas a la. con5tituci6n, transformación 

y supresión de entidades que se ocupen de la asistencia económica, técnica y 

· arttstica de las empr(!sas artesonas y de entidades para la organización de ·ferias 

y exposiciones de carócter intemaciona'I, nacional, regional o interprovincial 

para los productos de artesanra. 

, 10a. Lo creación de museos de artesanra osr como de centros de estu~io y de ·¡'nvesti

gación sobre métodos y procedimientos de producción artesana. 

l lo; Promover cualquier iniciativa ótil para el desarrollo de la instrocci6n·profesio· 

nal artesana en ormonto con el progreso de la técnica y de las aplicaciones cíe.!!_ 

tfficas. 

· 120. Desarrollar una labor de coordinación y de fomento en el plano nacional de to-

dos las actividades relativas a la Artesanfo.Mexicana. 
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13a. El ·Artesano hasta el momento no ha obtenido la debida protección del ~t~R· 

14a. Es necesario defender esto numerosa c::lqse social compuesta de elementq~ 

esenciales para la vida institucional y económica de la RepÓblica. · 

15a. Gestionar lo creación en el Banco de M6xico de uno secci6n de crédito arte ... 

sanal, o en su defecto, procurar el establecimiento de un Banco de Crédito 

Artesanal. 

16a. Gestionar el establecimiento del Almacén Nocional del Artesano. 

17a. Organizar y sostener bajo la vigilancia de la Secretarra de Educaci6n Públi-

ca con su¡ecci6n·o las leyes, establecimientos de ensei'ionza especializada y 

cursillos para el perfeccionamiento profesional de I~ artesanos. 

1 Sa. Es necesário lo unifi caciÓn de los Artesanos de lo República, como traba iodo-· 

res autónomos, para defender sus intereses en contra de los intermediarios vrr 

roces y sin escrúpulos. 

190. llustr~r a legisladores y a representantes.técnicos manuales, que realmente 

existe el Artesono en Mtixico, el cual necesita dela.protecc:i6n de nuestras 

leyes. 

20a. Fundarse un Instituto que se dedique exclusivomenté al estudio y desarrollo 

de lo Artesonro Mexicana. 
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