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N TH ODUCC tON 

Skmprl' qui· He tr:it.111 Jos de tos principales pro- -

blc111;1s qm· af<''- 1a11 a nu2stro pars. d dt> l1Js c1111¡x•sinos ~· de -

lo!'. ohrl'roi;. nos 1.•11L·ontr:Jfl101< 1·.t'ln q11c los ohjvl ;vns de t:is He- -

Jorma:,; Ar:r.iria y Lnl>cir;1I v,-;dn a11n !•:Jos dt' s1..~r r.::sut>lto8. 

Ln CH!\' trabaj11, illll)quc S(.'.I ,¡ v.randcs ras~os vc-

mos cual es la o.;:íturicll~n <k lo•; .:ampi:sínos v obreros, qrn.: su -

estado de.: misvrla \' L·xplo111ci1'in, cu111pn·1hk L1 mayor pnrre de -

nucsrra liistorin y que· tus m11vlrnknto,.; .. k 111111..; y otros ent.:arni

n;idl)>; :i rviVJrhlicar sus d<'fl<"hu .. , l'onc:lilm'•·n la lw:ll.1 de d;1sc8, 

l".n este bri:vt: n·corndu hlsh~ncu, tallllllt~n nemos -

podido curnprtihar qu1.:· e ;1111pes 1110:-; \ obn· rus furnwn la rnn yor 

pnnc dvl pru!l't:iriadu t·n ¡.'.<.'ll<'Ld v quc.: 1nduso lu.·; propios go- -

bil·rnos han prup1\'la,lo v fomv11t;1do ~;u t'Xplotad6n, Aqur, invo

condo ;1 Mir:-, ,lundv d J::stadu r1:sult,1 St..'I' d instrumvnro de la 

din adura ch J;¡ l'la1'c' <:Xplpt.,dura \' ,lonck L'l 1 )t•rt:dlll n:prt'Sl'tll'.!,_ 

la volunt;id liech:i l .... ,. de csi1 mi,.;m;i rni11urra pu.le rosa v, donde

tamhitn (jllt'éÍd dc.: tnaniflvslo la llt'CC'ShLl.J de la ckStl'UCciÓn de -

CH(' r(11im.:11 cll' L'Xplorac i6n. 

La ,L·spropun.:i6n entrt..' d servicio presrado y el --



(5. 

salarlo ¡k·rcib!do, caractcrf'.i;ticil de un Estado cxplorndor, ha si

do motivo ele !l'vanr;imivntos cnllficados de subversivos, p"ro s1¿_ 

origen es 1'1 miscrin de la mayoría frente a la riqueza dl! unos

cuantos: es la folra de una distribuci6n equitativa de ln riquezn:

que el trnbajo y d salari') sean proporcio1i;iks directa y 1~quitn-

tivamcnte. 

El problcnrn que se lrncc resaltar en este trabajo, -

es que a partir de nuestras Le~·cs Fedcralt>s de HcfornM Agra

ria y dd Trahnjo, los sujetos de unas y de otras, que adl'tn~s -

son sujetos dL' D·.:rccho Scx.:wl, sun protagonisras dv unn llllL'Vil -

rcalidal\ Je ser considvr;idos como parront·s y trabaj~1don:s. 

Los e jídos y las co11111nidades, lus organismos e; i - -

dales constituidos por unos y otrus asr corno los dvmSs, crt'<I- -

dos y rcgulndos por aworizack~n <:xpn·sa dl' las l.t'yl's FvJ~·ral -

de R1 . .>forrn<l A¡z.rarin v G<.:ncral de Cn'-diro H ur;1!, son sujetos 

de DcrC'cho 1\µr;irio, de D:rt•chu S(Jl'ial ,. p;1rn los l'Ít>l'Ws de· lo 

grar sus objvtivos que no son otros que !u:-> quv ks ot•H"¡.'.l~ el 

Constitu~·cnte de C)ucrttarn y el Ll'gisL1dur dv l.1 l.cy Agr;1rL1 de 

1971 y que no s1.in de lucro ni ,k c.1piL1l, 1111!1.:ho nk·rios ,Je ex- -

plotaci6n de Ohrcros, al CUIH!":ltdr lf;lb<!J;lcl<JJ't:S Sl' c'Ofl\'Íl'l'fl'll 1.'11 

patrones Je acuerdo con la l,t•\' Fcdc·rnl del Tr;1tnqo \' sv lwccn

acrcl!durcs a las currvspundit:nll's oblí~al'ioni.:s. 
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Sin embargo, aún cu110do de acuerdo con nuestras -

Leyes, se establece la rclnc!6n laboral en tanto se den los su-

r•ucstos de trabajador V putrón vincu!mbs por un contrnlo <le - -

trnbnjo v, llegn!·cn a surgir conflictm: entre ambos, mot!vndús -

por el incumpllrn iunto a sus obligaciones laborn les, proponcmos

como soluci6n y para evitar antagonismos entre los sectores dt.'

la rniHrna clase prolctarin, la incorpornci6n <le los trabajadores

ª los organismos ejidales en dt1 ndc prC'stcn sus servicios, desde 

luego con determinadas limitantes quL' se analizan. 

Esra medida; es de acuen.lo con este momento, de~ 

pu~s. con tod<1 seguridad la soluci6n scr.1 la creaci6n de verda

deras industrias que elaboren los produccos agropecuarios; que -

csr<!n consritufdas por campesinos, obreros y sector ot1crni. 

lndependlcntemenrc de lo anterior y, pnra el caso -

que llegase a reconocerse• }¡¡ rclaci6n de trabajo entre estos su

jetos Je Dcrecho Social por las nutoriJaJes laborales, ~sras de

lx·n resolver con un criterio m<fs que jurídico, Je contenido -

emincntcmvntc social basado en In cquid.'.ld, ya que no son rnn -

solo autoriJadc.c; jurisdiccionnlcs sino sociales dt> acuerdo con -

el nn!'h1!0 12'.1 Cons ritucional, 

:\dcm5s, parJ el caso de que llegare n reconocL'rse 
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la rclacl6n de trahnjo y, (~sta es nucrntr11 prcocupach~n, st• pro -

plclnda por nuestras propUs Leyes t~l a11111µonism1i t•ntrc camp~ 

sinos y obreros. 

Por otra parte c:n nuestro Sector Rural SL' cu('nrnn -

por m!llont·s los cam¡wslnos sin tierras que vn~rosnn las filas -

de la dest1t:upach~n y este- L's un probh.:m,1 q11.· no po1.lt:mus ig;no-

rar y qut:.• debe afrontarse sin embag~~s con lllt'didas lq~aks de -

contl'nido social, cuv;i suludS11 ~'l_' ('11Cm·ntra ddikla111e1Ht' progr<l . -
nHhla por d misml) Est.1do, 

te trabajo que lh:v;1 impl(cita una inquietud personal por anali- -

zar su conwnido y ntín 11¡¡1s 1 por <.:ontribuír a la abolición de ur:_ 

rc!p;ímcn de t·xplotacit~n, por Jo qut: me permito ponerlu a la con 

si<lerací6n de este ilustre \' honorable srnodu. 



(8, 

CAPITULO 1, 

ANTECEDENTES HlSTORICOS. 

a). La cxplowci<5ri óe ln tic1ra antes de la conquista. 

b). La Colonia. 

e). El Mt:xico Independiente. 

d), El Porfiríato, 

e), La Revoluci6n de 1910. 

f), Los arrrculos 27 y 123 Constitucionales. 
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ANTECEDENTES 1 llSTOHlCOS. 

a), La explotación lit: lt1 tierra antes de la conquisrn. 

Los Aztecas que se L:stnblccicron en d V::illc de M~ 

xico se dcdícnro11 n cmsancnarlo mediante sus conquistas, en - -

donde aparte de las tierras sometían n sus moradores. 

Fu¿'! así que a ln llegada Je los españoles al tcrrit~ 

río de An:fhuac, la explotaci6n de la tÍC'rrn lwhíH tomado perfi-

les partil'ulnres, yn qt1L' su npropial'it~n cstnb:1 en funcí6n de las 

clases sociales, en dollde los se!lorcs, p,uerrc·nw y saccrdott:s -

poseían p;ram.ks l'XIL'nsiones de las rierras de In trn.'jor calidad;-

res, se dedicaban ;1! cultivo dv las tierras que ¡x:rten..·cínn por -

lo regular ;i la ~illa Sl>...:ieJad aztcl:a OJ(:diantv d pago Jl· un jor

nal, tal cm ,_.¡ caso de los macehualcs y otros de condil:í6n se

mejante, 

Esw clase por lo regular perrenccía al c,1!purlalli,

que era um comuníJad en la que dL•tc.:ntaban parn ,;u cultivo una -

pequeña CXll'l1S iÓn de 1 icrra ll<ltn,ld~I C J lpul !i; ll1ÍSl11<1 qliL' C'tlt('O • • 

dían en una fu1K h'>n :-i<X.:ial, L'u11111 :-;i fuvs1.· u11<1 fllrm.1 J<: propie

dad, pero sin los l.:knk:nto~; dt· L1 J1.·t'i11 i1.'ití11 ,L· p·l1pL,l,1d 1.k lo:; 
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romanos. 

Ya entre los aztecas se habra presentado el grave • 

problema ocasionado por ia mala distribucl6n de lo tir~rra y, 

que ésta, se rcpanra en f1Jrma ten grcciosa cümo arbitraria por 

bs ciior~s y ;!,Obcrnadorcs entre sus nllegaJ03 1 p;ucrrcro& y co

laboradores y lo que.· era peor 1 sometfan a sus morndores a 

quienes exigían un alto tributo sobre aquellas tierras que ya no

lcs eran propias, 

Teniendo sólo los labradores de los Caplullls 6 - -

Calpullac m.fs libertad para trabajar, ya que esto form•l pccu-

liar de tcncncin df! la rierra así estaba definida por el Consejo -

del Calputlallí. 

b). La Colonia. 

Con la llegada de los españoles se inicia una gran -

polérnicn en la historia de M~xico, ocasionada con las famosas -

Bulas del Papa Alejandro \'l dC' 1493 y cuyns caractcrfstícas pr!E 

cipalmrntc son: el permitir et acaparamiento de la tierra he- -

ello por cuulquicr fonn<l y la esclavitud a que fuvron sometidos· 

los nnrurnlvs: ,. c·n ésta, L:i vivn imagvn de conquísrndorcs '! so

nwtidos. 
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Encon u·nrnn pues l_os cspailolcs, toda una organiza -

ci6n en sus Jifercntcs asp~'clos, en !ns tierras conquisrndas, - -

que les maravilló por Ja rnngnificencia de sus construcciones, -

sus conocimientos L'l1 astronomía v un p;r~rn sentido pnktico nrtc . . -
snnal. E11contrarcn las gr;rn(k:-: cxtc11sioncs de ticrr:1 de lns se;_ 

llores, snccrdotcs ~1 gobc,·nantc'i, quL~ ful! sin duda la ¡Jrlrncra -

ticrre que conquisttiron, sometiendo no s61o a nus titulnres sino 

también a los trabajadores dd campo. 

Yn nntes de In conquista se Jabn la csclnvitud en -

Aná'huac, respecto de aquellos pueblos que eran sometidos, p~ro 

con Ja llcf:ada di.: los espaliolcs, se intnxlt1jL~ron los gr il ktes, 

Fue duruntc Ja colonia C1w11Jo se agw.liz6 la cxplot~ 

ci6n del indr~l'l13 a pesar de las Li:yc.:s que t:stipulnban sobrL' to

do la volunrnJ para contratar L~n el trabajo. En lug:ar de bus--

car f6rrl1'1lns p~ll"a oq!.anizar d tr~1bajo dl'I indio, p<lrL'l:ra consif 

na busc~u· su l."Xtenninio. 

ürrn can1crerrsrica de la colonia ful~ ln n.>Jlizacit~n-

de los trabajos agrrcolas por partl' de los indios 1.·nconL'ndaJos -

y no mediante~ la escL1vitud o el trab;1io dv libre 1:onrrarnd6n. 
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bajos duro~ y pesados tlebcrfün cfeUUílrlos los esclavos tra(dos

para tal cfr!cto de AfrJca. Por inlcrvcncl6n c!c csw fraile se lo 

~ri1 abolir la cn<:omwnda en 1542, con la!:l Leyes nuevas en don

de se ordena "que los cspoftolcs no tenga11 mano, ni entrada en

los indios, ni poder ni mamlo alguno, ni hayan miis del gozar -

de su tributo conforme a la Orden de Audicncin o Gobernador -

dieren para la cobranza del'' (1). 

llubo una serie de CA.°'dulns con el prop6s !to de pro~ 

gcr a los indrgcnas en su libertad y dominio de sus blcnef:l, en -

1528, Carlos V prohibi6 el trabajo csclavlzantc en los minas, -

no obsrnntl' dichos mnndamicntos continu6 la esclavitud para los_ 

naturales quienes s6lo pod(an ser esclavos por guerra o por re

belión contra Ja rcl1g16n, I· u6 ha~;u1 i6íú cua11Jv ÍJut1 ivligud -

Hidalgo y el Gcncralí.c;!rno M:.>relos abolieron la esclavitud que -

fué una de las causas que.: justifican la guerra Je independencia. 

Fu~ este el rcsulrnJo de In donací6n que la Santa -

Sede Apost6licn hizo en favor dL· España y Portugal a través de

las Bulas citadas y 1 que ambos pnfscs repartieron entre sus go

bernnntcs mediante una serie de Leyes y D·:-cretos que comple·

mcntaron la wren de la conquista. 

En conclusi6n, Ja conquista trnc corno consecuencia 



el acaparamiento de la llcrrn hecho púr cualquier medio por los 

españoles y, el sometimiento de los indrgcnas. Sobre el cada-

ver de una ccono:nín socialmcnt<.; o;-gi.nízada establecieron los -

bases del fcud1lis rno. 

Los nativos que en su inmensa mayoría eran igno-

rantes, no sobran de las ·consecuencias tn&lus por los conqulst~ 

dores, lo t1nico que scntl'hn eran !ns injusticias y los malos tra

tamientos que recibí:rn como si fueran animales e lnluÍ<rn qu1J l~ 

tierra que pisaban crn suya y que les había sido nrrchat:lda en -

forma arbitraria al igual que sus derechos. 

e), El M~xico Independiente. 

Era esa la situaci6n infamance y d(·s<:spcrnda de - -

los campesinos y pueblo cnt('ro; M i¡.;uc 1 ll ida lgo y el Gent'ra lfsl

mo Don Jost~ Maria Morelos y Pav6n, fueron los hombres decid! 

dos, los que totnJron la tan ansiada inkLHiva y apo. aJos por la 

inmensa ma~·oría desconocieron al Gubicrnu Espa1iol, ubolicron -

la esclavitud y pugnaron por mejoras pan pueblo m-:xicano, 

exigiendo aumento en el jornal y cundicioncs lk~corosas p;ira los 

jornaleros y sus familias, Principius quL' queJuron pL1~.m1aJos -

en la Magna Constituci6n J(• Apa1zinp.Jn en 1814. 

Morelos pugn6 por 1111 .. ~joras rnnw J<.> carnresinos 
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como jornaleros exigiendo paru éstos, como punto fundamental -

aumento en su jornal parn que :isr mejorara sus costumbres: lo

asicnw en su mensaje que el 14 de septiembre de 181:~ dirigi6 -

al Congreso de Chilpancin~o, en uno de cuyos pfrrnfos dice - -

"que .:omo ¡,j buena U:!y es superior íl tcxlo hombre, lus que di~ 

re r¡uestru Congrel:'o deben ser to les, que obliguen a constrmcia -

y palriot1smo, moderen lu opulencia y la Indigencia, y de tal -

suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costum

bres, alejando In ignorancia, Ja rapifln y el hurto", 

Consumada la Independencia se crera que era la ge~ 

te la que se encontraba mnl Jistribuída en el T!.!rritorio Naclo-

nal y no al contrnrio: este problema se trntl1 de resolver me- -

d iantc la crr6nea ittca de la conohzación y pa u.1 cv iun d luliíun 

dismo, cuyns leyes trajeron corno consccum cin ln pérdida de l~ 

mayor pnrtc del Territorio Nacional, ya que los colonos de Te

xas por tnrado de 12 Je abril de 1844 se habl'hn anexado a los

Estados Unidos y éstos declararon la Guerra a Ml~Xico el 13 de

mayo de 1846. Así nuestra Naci6n pcnli6 rnJs de la mitad de -

su territorio, dos millones cien rnil kil6mctros cun<lrados. 

Es neccsnrio hacer notar la influencia de la iglesil!_ 

que dfa a dl':1 aurncntnhri sus propiedades y que comulgaba sus -

ideas con 1 as Je los grandes hacendados, partido conservador y-
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tendencias del impcrlallsmo. 

El ductor jos~ Ma. Luis Moro, que era tnmbi6n 

Licenciado en Derecho y sacerdote, hizo un estudio minticloso -

sobre ln cuantíh a que nscend(on los bicne:> dd clero allt1 por -

1840 aproximadamente, y llcg¡5 ¡1 In conc1usí6n ¡Ji: qut~ crnn un -

poco más de 179 mllioncs de pesos; posteriormente Luca~; J\la-

mi1n los estim6 en 300 millones de pesos y Dun Miguel Lerdo -

de Tejada los consider~ en 250 n 300 millnm:.:s. 

Lo cierto es que era una g:rnn rlquczn que pcrman~ 

era estancada y que cada Jl'h se illltnl'IH<.lbn. Con cuanta razón -

decra el D\JCtor Mora que "los capítnlt:s a lo menos pueden r..:rc

arsc y rnultiplicarsc hasrn un grado que todav(a no puede conce

bir el entendimiento humano, y por muchos que se suponrnn - -

existentes, pueden aún formarse otros, pero las tic'rrns no son

susccptíblcs ck aumento, y ellas han Je sur siempre las mís--

mas; de lo cual resulra que si una comunidad pü(krosa y respe

tada como lo es 13 Iglesia, es habílitadn para aJc¡uí rirlns, lleg~ 

d tiemro en que se haga dul'ña dL· todas y J~ un ~olpc mortnl a 

la ¡xJblaci6n y a la riqueza P'Íblicns". 

El perrodo d1.:> la l\dornrn cnrat~tcrístlco por la tu -

cha de liben les y conservaJores, qul' lndudali '-' nit·nt...· obcJccJ'h a 
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a las dlfer911tcs corrientes econ6mico-polnlcns de 1~se gran mo'0 

miento social que Sl'. dcsarrol16 en Europa pr!nclpnlmcnrc pode-

mo:; c,1r3ctl'.rízarlo tnmbiép por la ccnaolidHci6n Jd Estado Me -

xicuno y In NJcionalizacl6n y des1unortlznci~n de los bienes del-

clero. 

Entre los Leyes de Reformo se encuentran la ql.C -

decret6 lo 1wcionallzaci6n de los bienes del clero, la de <lesa- -

mortizacl6n de: dichos biC'ncs, In scpnrnclc1n de la Iglesia, fiestas 

ptlblicus laicas, libertad de cultos y la llmitaci6n de los fueros-

militares y eclcsl~stlcos. 

El problema de la tierra, el agrario, continuaba C! 

da día peor, el partido ele los lthcrales lo trnwiw Ut.! 11.:i;ulve1 ,-

en un principio mediante la desamortización de los bienes de las 

comunidades y dcspu~s ante In resistencia del clero, mediante -

la nacionalizaci6n de los bienes cckshfaticos, tratando siempre-

de crear la pequeña propiedad • 

... 

El Constituyente de 1856-1857 conoc i6 tres proycc-

tos que se salían del formara libernl: L'no, del Constituvenrc lsi . -
Joro Olvera, quien proponrí:l limitar a los que tuvicrnn ml'fs de -

10 leguas de lnbor 6 20 Lk dehesa, a no poJcr adquirir méfs tic 

rrns en L'SL' lu¡_i;;:¡r; otru dc José M HÍ:1 C;istillo Velasco, tambi~n 
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constituyente que proponra paro nliviar la sinwci6n de los ind(ge· 

nas y fortnlecc.:r In clnsc media, que los municipios compraran -

suficientes tierras para st; uso c:o11111n: y por tiltimlJ L'l proyccto

m!'is imporrnnte indudablemente fu~ el del <~onstituyt~nte Poncíano 

A rriaga, qucn pn:;pww que los ll' rrc·noH mayores <le 15 kguns -

cuadradas que dcspu~i-; dt: 2 3ños no se cullivarnn, se tcndrran -

por baldros y se rematorínn la mejor postor. 

Sl embargo el Consituyl'ntv se conform6 con decrn -

rnr la Ley de Dcsnmorcizaci6n dd 25 Lle iuniu <le 1856 cuya 

aplicaci6n motiv6 la resistencia dt: varios grupos indígenas, PO!:_ 

que muchos aprovech.1111..kisL· Je la Ley, trataron Je ;1djudicarsc -

no s6lo los propios y los ejidos sino las tierr:rn comunales y -

aún el fundo legal. 

Durante los debates del constituyt:ntc ocurrieron va

rios Ievanrnmientos o~rarios que Je111ostrnron la ineficucia de la 

polítici:i libernl para resolver esos problcrnas. 

En 1856, el Gobierno Je Ignacio Comonfort dcfcn-

di6 violentamcntC' 13s propiedades de los lrncenJados frente a las 

rebeliones surgidas en Michondn, <~ucr~rnro v Puebla principnl

mente. En cambio juan Alvarcz fu~ Jcusado por tt:1TatL'11ienres

españolcs Jel asalto a V;1fias hacic nd:is dvl hoy Estado Je 11.forc 



Jos, Juan Alvarez rcchow los cnrgos y ncusó a los haccndndos -

de esclavizar n sus trnblljadores, p<'ro aquellos replicaron que -

por falta Je principios religiosos y civiles los indrgenas tcnron -

un insaciable apetito Lle tierras, !ns que por .:::tcrt<.> no ttaho)Jn. 

En Nayarit, cntonccf; Cnn1&1 de Jnlisco, Manuel Lo

zoda sostubo la lucho mjs tenaz en defensa <.le !ns tierras de -

los indígenas, cncabez~ una de !ns rebeliones m¡fa importantes -

en el siglo XIX y estuvo a punto Je tomar la Ciudad de Guadala 

jara pero fu~ vencido por el General Horn~n Corona. 

Se puede decir que 1J Hdurmn Iniciada por Don V<;_ 

lcntín G6mcz Farras y el Dr. jos~ Marra Luis Mora en 1833 - -

lleg~ a su culrninaci~n un cuarto de siglo después con el esrnbl!::_ 

cimiento de un podL·r civíl laico superior a la Iglesia, M~xlco

emcrgió de 111 lucha de la Heforma y el lm~rio, 

Con el fusilnmiento Je Don Maximiliano de llabsbur 

go el 19 de junio de 1867, concluye cnsi nwdio si~lo de anar--

quía: del primero al SL'ptndo lmperio, cinco consrituciones rl-

gieron ni Par8, dos repdblicas centrales y 3 fl'derale!¡ mlfs la -

última Jict<iJur;i de Antonio Lc'Jpc1. dt· Santa Anna. Gran m1me-

ro de litulares tuvo d Ejecutivo: pero en la ten:era rcpl1bllca -

felkral las cosas lll'garon al extremo de que en alguna ocnsi~n -
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cada uno de los gobiernos que cocxlstron tuvieron dos presiden -

tes. Dos emperadores y tres ex-presidentes murieron fusila--

dos. 

d). El Porfirinto. 

El General Manuel Gon:t<fkz derrotó en Tcconc, E~ 

tado de Tlaxcala ol 14 de noviembre de 1876 al print:ipnl cjórci

to de S<.>basti<fn Lerdo de Tejmln, facilitando así a Don Porfirio -

nraz conquist1lr el poder. Porfirio nrns inicit~ Sll rcbcli6n al -

amparo del Plan de Tuxtepec, en donde n.•pitit~ algunos de los -

ataques que cinco años antes lmbía hvcho n Ju~frcz: Qu el sufr~ 

gio era una farsa, q uc los Pcxlcn:s U•¡!;islntlvo y Judicial dcpcn-

etc. 

Porfirio Díaz inicia su dorninaci6n de un tercio de -

siglo. Pueden distinguirst' en el Porfiriato dos t:rnpas, una de -

pacificación y la otra de apogeo. L'.l primera que comprende -

dos periodos presidencinles, uno Jl' Porfirio DC:1z precisamente -

del 23 de noviembre de 1876 ni 30 ,}(o nuvkmbrv dv 1880 l'On -

breve interin:ltu dl' juan N. M0ndcz: otrn pedo.lo de M:inul'l Go~ 

z5lez Jcl l"dc diciembrl' de 1880 ~11 :m tk nuvicmbre de 188-i, 

En la s'-'p111dn ct<1pn u st·.i ln Jet ;1pol!CO, [}Jn Por -
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Cirio D(uz rcri!X' de MJnuel Gonz~lcz el 1 ºde diciembre de 188'!_ 

y aborcn hasta 1905. En este úlrimo pcdodo hubo rnmbi~n va-

ríos ataques ann1 dos contra Don Porfirio D(az, solu que su po

der cslnha yu [!Sentado y rechaza ha con fílc il idnd cu:i lqu ic r aw -

(juc r;nc111igo, como ·~I del antircclcccíonis.tn Trinid,1d Garcra de 

la Cadena en 1886 que terminó con el fus ilamicnto de ~ste. 

l !ubo rc!X!liorc s a~rarias de indrgenas yaquis duran 

te el siglo XIX alcanzando su culminaci6n con Cajemc de 1885 a 

1887 fecha en que ~scc fu~ muerto y lo substituy~ al mando de -

los rebeldes Tatnbiatc hasta 1900 en que fu(: vencido y fusilado. 

Porfirio Díaz incorporó a su Gobierno a antiguos y 

p1 umi11Lul1..s ir.-i¡;.: riJl!st:1s cn'P.' •.-!lnc a M•in1wl D,1blt'tn, su mi- -

nistro de llncicndi1 de 1884 a 1901; tambit.~n a antiguos partida-

ríos de Sebnsri~n Lerdo Je Tejada principalnwntc n su propio 

suegro y ministro de GotX'rnación Manuel Romero Rubio. 

Al finalizar el Porfíri.::ito, con unas cuantas exccp- -

clones, (el llenc·qu~n L·n Yucatán, d al~od~n en la Laguna y la -

ganauerra en Chihuahua), la l'Conomih Jc·pendia fundamentalmente 

del capitalismo intt::·rnncíonal, rnismv qul' sC' llevaba las rique-

zns y consccucntem.:'ntc l'l p;iis c~1dn di'h m<1s sl' L'lllpobrecia: ln

cconomín del Porfirí<tto Sl' c1racteri1.6 por d prcJominío JtJI ca-
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pital extranjero. 

D·~ los 4 principnlcs tipos Je tenencia de la ticn·n:

f¡,¡n,lo lego!, propios, ejidos y de común rcpnrtimicnw, el prin~ 

ru cstnb,1 n salvo dc la dcsnnwnizncit~n y síP L·mbnr¿~o con fre

cuencia n13n de l'sns tierras l!rnn tk-spf)jados los ~omuneros. 

Oucdnrrn trunca esta exposicilfo Jcl porfiriato si pa

samos por nito el aspecto ferrocarrilero o mejor dicho In irres 

ponsnbilíJad a que había conducido d porfirinto lll polOicn ferro 

cm-rilcrn. 

Una d~cada antes de finalizar el siglo XlX, hab(an

se agotado ya la feria de Jns concesiones ferrocarrileras, in--

flucnciado indudablemente por l'l pc1r:q vecino, D0n Porfirio Díaz

cntrcgó a su favorito DJn Joaqurn dL' Clls::isús u11a conccsi6n rni.1s 

"para constuir y explotar por 9q años un krrocnrril <llll' P<H'til'!!, 

do del lxtlncclhuatl y pnsnndo por el Popoclll~pctl, o viceversa, -

partiendo dC'l vok<Tn (popo) y pasnndo por d lxtacci11uatl, vaya n 

entroncar en un punto cunvenkntc con l'l Ferrocarril f\kxicano -

o con el lnterocdnico ••• " (2), 

Provecto r¡uc no se n·alizó; México rvndrín d ferrq_ 

carril rn<'is exrraordinririo ' maravilloso dl'l 111c111du. Pro~'L'Ctú,n 
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puntado absurdos, cuyos subsidios se elevaban segt1n las dificul-

tadcs Jet Lrazo de la !(nen f<.1rrca. 

El ferrocarril era la cxpresi6n mlfs rwanzada de la -

clvilizaci6n y del progreso; se afirmaba que la rique:i:a de loa -

Estados Unidos era obra de los ferrocnrrilcs, 

"Don Benito Jultrcz y Lerdo de Tejada -Jeda Don -

Porfirio- cre(an que entre M~xlco y los Estados Unidos debía --

existir el desierto; pero yo digo lo contrario: deben existir co-

municaciones no nt1lo con los Estados Unidos, sino con el mundo 

entero, porque Ja inrnlgraci6n extronjera es bcn<'.!flca para nues-

tro progreso·;~ ~" (3). 

Era acertada la construcci6n de ferrocarriles como 

primer paso hacia el progreso nacional, pero Don Porfirio Dfaz-
" 
no pudo evitar que estas Irneas ft!rreas sirvieran mifs a Estados 

Unidos que a México. 

La idea de los ferrocarriles era concebida como un 

instrumento de dominio para ampliar y consolidar sus latifundios 

feudales, arrebatando sus tierras a los grupon ind(genas que las 

poscran. 

A principios de este siglo eran dos empresas extrl!!I 



jeras las duel'ias de los grandes goncalcs: Ln St~ndard Oíl Com 

pany de los Rockefcllcr de Entlhlos Unidos y la cas'.l Spcycr de -

Francia cron ducnos del Ferrocarril Nacional y del Ferrocar •. ·11· 

Central respectlvaml.?ntc, 

El PorHriato hab(a recibido 572 Kms., de vías M-

rreas y entregaba en 1910 ol camhio de ¡xxlcr 19, 100 Kms., es 

decir, se habran construido b11jo su r~gimcn 18,528 Kms., en -

los 30 años que duró su <llctndurn, pero C'Sa red defectuosa o -

incvmpleta estaba hlpotecnda ol extranjero y, adem.1s, se opera

ba con un Mflclt permanente e.le cinco millones lle ¡x:sos. 

La revolución dejó peor lo situacl6n de los ferroc[:_ 

rriles: equipo destrurdo, Ifnens levantadas, puentes qucm.1dos, -

etc. Sin la situnción fÍ..qica cm dcsnstrozn, peor era la finan- -

ciera, ya que desde 1913 no se habf.'11 cubierto las obligaciones;

para 1922 en el Gobierno del Gcnernl Obregón, se fijó la Jeuda

en 242 millones y frnccl6n. Durante el r~girncn <le! Preslllente

Plutarco El(as Calles se scpnr6 Ja deuúa Je los fcrrcx:arriles -

de la deuda pUblica y, que la empresa Ferrocarriles Nacionale~ 

de M~xlco fuera In responsable de pagnr las obligaciones rcspe~ 

tivas. 

Las diferentes trncas fLfrrens que L'n nad:i serdan <11 
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pueblo mexicano m~s que para endeudado, denotan las presiones 

que los grnndcs consorcios y gobierno tic Estados Unidos cjer-

cfan en un p;obkrno que se confabulaba: sucias maniobras, ac

tos desleales. e incluso peculados corno la compra de las 11cclo

nes úc los Ferrocarriles Central y Nacional a vtl precio y que -

canjearon luego por lac acciones sobrcvalundas Je los rccientes

y flmnnntcs Ferrocarriles Nacionales de M~xico de funcionarios

mcx!canos, concretamente de la Secrcrarra de Hacienda y del Ban 

co Nacional de México, 

Como Jos ingresos de los Ferrocarriles Naclonalcs

bajaban 1 porque éstos habran sido planeados para servir a Esra

dos Unidos y no a México, vl11Ieron tt~cnicos esrndounidenses a -

i;cñ::?l::!!" '?! e~minn p:lrll pont'rtn .. a flote y después de un prolon

gado y costoso estudio emitieron su dictamen: reajustnr el per

sona l. No revisaron las tarifas privilegiadas de que disfrutaban 

los consorcios norreamerlcanos y asr, de 45, 561 trabajadores el 

personal obrero se redujo a 35, 129; la brillante solución r~cni- -

ca condenaba a MAS DE DIEZ MIL familias mexicanas al ham-

bre y la miseria rara que en WALL STR EET recibieran norma

les los dividendos. 

A pesar de que M~xico era d principal accionista y 

tc~rlc11m:ntL' l'l duc·iiu d.: los Ferrocarriles, rnmbi~n era objeto-
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de una monstruosa cspcculaci6n; en sus estatutos, M6xico auto_ 

rizaba la formnc!6n de una junta de accionistas con sede en New 

York facultada para participar en l;i Dlrccci6n de la Empresa. 

Por otr<1 parte necesario es scilalar un acto vcrgoil"" 

zoso para M~xico, la ma<>acre, bajo el r·5g;irncn de Don Porfirio 

Dfaz por las demandas de los trnbajadorcs de la Compañía Mi-

nera "Cananea Consollduwd Coopcr Company" en Cananea, Esta

do de Sonora. 

A partir del 31 de mayo de 1906, donde un poco -

nuts de 2 mil trab11jndores dcmandabnn un trato justo y una rc

muncraci6n acorde con su trabajo y sus necesidades de ln Com

pañfh Extranjera rcforidn, donde lejos de toda proteccMn, de -

todo ·' Jtu ju.sro y, donde se comerciara con su trabajo, olvidan

do que ~ste, dignifica a todo ser humano, fueron masacrados -

por sus protestas un gran m'lmno de obreros que se habían l:m

zado n la huelga con d propósito de que aumentaran su jornal -

que era inferior al de los obreros norteamericanos en la misma 

empresa y que ks rcconodJran sus dcn:chus, den:chus que ha

bfhn adquirido en una mínima pnrlL' a basl' dl' hurnill;K'ioncs, d~ 

precios y vejaciones, qul' lo único que hacían ..:rn ncrccvntar 1..+ 

odio entre poscc•Jores y Jespust•ídos, vnrri: hnccndaJos y pcont.:'~ 

entre industriales y obreros. 
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Lucha que contiene las ansias de rcivinducnci6n - -

··obrero y, que ejemplifica la dcscspcraci6n Je los trabajadores -

por la compensación justn n su trabajo. Fu~ asr la de Cananeo 

desigual, donde los agrcaore::1 caplrnlistas aunndoR a la fuerza -

pt'iblica, dispararon 11mctrolladoroa, los que por la magnitud dc

sus dentrows estaban prohibidas; la St~d de juHticia de los obre

ros les daba fuerza y volar paro "repeler" la mortal agresioo -

con rnaldicionc•s: pero poco a poco la vigencia de la Ley del - -

mlfs fuerte se impuso; quedando uno p;1ginn v.crgonzo.so en nues

tra historia al permitir el Gobierno Ul' Don Porfirio Draz el pa

so a tropas norteamericanas para masacrar obreros mcxiamos. 

Ese ero el sentir del Pueblo Mexicano, en cuyos 11!_ 

chas, había sacrificado a hombres Je ¡x.:11t><1111i'-'11tu lln.p!v cerno· 

Hidnlgo, Morclos. Los l'lores Magcfo y otros mucho;, ndern~s -

de los que no pudieron llevar a lo acci6n sus nobles pensamien

tos de reivindicar al pueblo mexicano un fX!dnzo de tierra que -

les habf..1 sido arrebatado, asr como un trato y pago justo por -

su trabajo; aquellos que vc(an que obrero y campesino "no son -

bestias Je car~a para que se les dé llnicanwntc la rncl~n de - -

ma(z y ccbadn basrnntl' para que puedan trabajar al d(a siguien

te" sino las dem~s condiciones elementales, sociales y espiritU!!, 

les cuyo ob1etu fuérn vlcvar d nivd de villa inrdecrunl y moral 

de C'Sta clase oprimida, 
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La opresi6n del cnplwlismo industrial, que aunado -

con el clero y teniendo al Gobierno del General Porfirio D(az c.9. 

mo instrumento, continunbn su impert~rritn rnisi6n de explota- -

cil5n de camp~sinos y ohrC'ros, los que ul f:entir tantas inj:1sti-

ctas, privaciones y calamidades pugnaban ror el dernx'.nmicnto .. 

cte sus oprc1:wres, poni•~ndosc come cjcmplo la lmlcpcndcncia del 

yugo español. 

El colmo Je arbitrJricdadcs sufridos y su Jcsco de 

reivindicaci6n trajeron como com;ccucncln 16gico entre otras mi!_ 

chas, lo lluelga de Rfo Blanco que ya se cnunciabn desde 1896 y, 

no fu~ sino hasta el año 1906 cunndo se organizaron los trabaja

dores hilandero¡; creando el "Gran Círculo de Obreros Libres" -

para dcf cndcrsc de las nrbitraríedadcs patronales que les impo

n(an jornadas cxcesiv:rn de 15 horas de trabajo con el consiguie~ 

te y tradicional trato de capataz a esclavo. 

Esta organizací6n se cxtcndi6 en varlos Eswdos <le

la República t~n lns que fué rnuy bien recibkb, crc(\'ndosc orga

nismos que se afiliaron y que luq.1,u dcpcndran del "Crnn Cfrculo 

de Obrt~ros Libres" constituyendo una gr:1n :1111enaza parn los - -

oprcHores, quicm:s en estas <:ondicionl's emitieron un Hvgli1men

to cuyos principios les {'ran lx:néfii.:os: PL'ro d dl'scontenro Je -

los obreros fu~ lkv:ido note el Pres iJc11lL' dl' 1~1 Heptíblk·a quk·n_ 
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como hem~s visto, s6J0 Pl"U Instrumento de las otros 2 clases -

Jrrcsoras, rcsolvi6 en contrn de lo~ obreros propiciando su le

vantamiento para hacerse justifica con mano propio, su consc-

cuencia fué el fusialmiento, asesinando obreros. 

"Es de noche, el sol en su t'tltimo rayo, se ha 

llevado los postreros alientos de loe v 1ma·

dos, la luna con amante compafierismo, .1vuel 

ve ahora los cuerpos que yacen insepuk>s en el 

solitario camino, que huele a ¡>6lvora y a san

gre, los chacales husmean en los contornos d~ 

las f«ifhricas poniCfldo sitio a los proletarios h9_ 

gares; a la d&H claridad de la Dlosu Selene -

siguien matando a obreros in<ldent:1w" (4). 

e). La Revoluci&i de 1910. 

Los obreros en las haciendas y los campesinos des 

pojados de su tierra, cansadós de arrastrar a lo largo de la • -

historia las injusticias de la explotaci6n, hallaron econ un d(a -

en el "Plan de San Luis" del Sr. Francisco l. Madero, cuyas -

consignas principales eran la destituch5n del tirano, poniendo -

fin a la Dictadura Porflrlsta y la restitucl6n de las tierras que -

les hol!ran sido nrrcbatadns con base .:::.1 la L..:y Je Tern:nos - -
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Bald(os y los actos de la Sccrctarrn -ie Fomento. Triunfa la 

Revoluci6n y Madero es dccto Presidente de la República, inl- -

cilindose asr una nueva era en mejores perspectivas econ6micas, 

polft:icas y sociales. 

Emiliano Zapata con su "Plan de Aynla" es cleterm!. 

nante en el triunfo de lo Refoluclt1n. Hombre que haLra sufrido

las injusticias en carne propia, viene a dar con su lntcrvenci6rr 

los fundamentos para nuestra estructura jurrdlca al argumentar -

como coodicl& para que haya paz, la restituci& de tierras a -

todos los despose(dos que hab(an "usurpado los hacendados, etc~ 

tfticos o caciques, a la sombra de la t lranra y de la justicia -

venal". aar como el fraccionamiento de latifundios y la confisca

cioo de propiedades a quienes se opusieran a la rcalizacl& del

Plan, mediante la extendida consigna de "tierra y libertad". que 

hace triunfar la Revoluci6n, al tomar la ciudadanra las armas -

el 20 de noviembre de 1910. 

Las ldesa de Hidalgo, More los, Zapata y otros mt~ 

chos como Luis Cabrera, Don José Luis Mora, !Oansc puliendo -

en el Decreto del 6 de enero de 1915 que contiene las bases de

lo que en 1917 fué el artfculo 27 Constitucional y que, fumlame.!l 

talmente conslstl1n en rcstituír a los campesinos aquel pedazo -

de tierra del que hab(an sido dcsposcrt.los y dictar las medidas -
• 1 d" 
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parn evitJr de nuevo el ncaparom icnto de la tierra. 

Fu~ nsí, corno ni :imparo Je estas le.lesa nobles, 

cnarbolndos por pcon•.:-s y campesinos, triunfa la Rcvolucl6n, re

pitl~ndosc otrn vez la historio con la imposición de 111 clase 

desposc(da. 

Un gobierno de inmi~nsos larifumlios, de propiedades 

extensas, pleno de intereses y sus correlativas lnconformiJades: 

un ~obicrno con un dictador al frente, el General Porfirio Droz, 

sostenído por siste111;1s represivos, por intcrcst's de norreamer~ 

canos y del clero, ilSÍ como por la lndccisi6n verdaderamente -

organizada de un movimit'nto libertario que pusiera fin n tnntas

arbitrarkdades y atropello:-; a la dignidad humana principalmen

te en las personas de campesinos y obreros. 

Pero la gota de un clnro ideal social que derrama

ra el vaso plet6r ico de injusticias y ansias de rcivindicaci6n se

accrcaba, al frcnce los hermanos Enrique y Ricardo Flores Ma

g6n, verdaderos adalides del Derecho Social. Cuyas consignas -

eran establecer como rn<himo de 8 boros la jornada de rrabajo -

y un salario mihimo; reglarnenrar el servicio doml1stico y a dn

mlcilio; alluptar 111\~clidi.ls para que el trabajo :1 destajo no sea -

burL1do en jorn~hLl y s;ilni-io; prohibir el c·mplco Je menores de 
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14 años; obligar a los patrones a obs~Tvar nll'didas de hi~iclll! y 

a hacer ohliµatoria Ja indcmniz<1ci~n por accidvntcs dl' trabajo; a 

declarar nulas las dt!Udas de los jornn IL'ros del en rnpo para con

sus patrones, ere,, as( como una scrk Je medidas de contenido 

socia} toJas COtnl1 el tkSClltl::;o do111inic1J obli~atoriu, as( !o ... 

asientan en su Program<' v M.111!fiesco ;1 la Nach~n M1'xicnna dcl-

1° de jul ío de 1906. 

Estas medidas y otras de l'Ontenido scmL"jant(; para· 

aplicarse t'n el campo, denotan las condiciones infrnhum:mas de

obrc~ros y campC'sinos; los diput:idos qtK' llhl\'or partkipat.:i6n tu· 

vieron fuc·ron lforiht:rto jara, Jcsd!i l.!ructa, jos6 Marú1 Lozano,

jos~ Natividad Macras y otros: de c•stc últirnu me permito (rans

cribir un p.1rrafo de su dcclarac h~n en la scsi6n dd 11 Ul' novicm 

brc de 1912 en la CSmara Je: Diputados Je la XXVI Lcgislmurn

Fedcral. 

"Los prohlcmns sociales tienen como base importa!)_ 

re el problcm:l ap.rado y ' pnihkm<l uhrL·ro: estos son los ejes 

sobre que giran rafas l.i· c:•A· ¡, ·d,1des m01.lc rn.i s ~· r¡uv han provt>

cado multiruJ de sistemas <¡Ul' han lt'nidu el atr:icrivo Je llevar -

lras ellos las me jon·s intt: l i~;l'IH' i,. "' ,!(- 1 mundo: ~· yo, que soy 

rcprcscnwntc de· esca clnse h•_'nl'm(<rit;1, \'(·11):.'.u ,1qur :1 e:-.ponc·r 

sus ncv. ·,· Undcs, i.:011 el objcli> dl' qu1..· ,·nipccl'l1H>s ;i sarisf nCt.'1'- -
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las como es debido". 

"En el fcn6meno de la producci6n se vi<..·ne a encon

trar con que deben estar reprcsentndo.1 atir toe.los los elcmcntos

c1ue a l>?¡ concurren: El capital, la tierra y el trabajo. En el -

prooucro, en el valor de él, delx~ corresponder su parte n cada

uno de estos fa<..·urcs; y C'n esa distribuci6n de la riqueza, se C!)_ 

cucntra siempre esta desigualdad: que la parte principal no s61'2_ 

no va al obrero, sino que la m;iyor parte viene n corresponder

ª la tierra v al capital. Ton1Jndo un ejemplo cualquiera; supo

nlcnro que un producto valga cien, sacada lo porte que toca al -

copltal, deducida la que corres¡x; n 13 tierra y la que toca al -

trabajo, queda siempre una parte muy importante que no corre!?_ 

ponde en realidad a ninguno y que, s111 embargo, es el capirnli'!_ 

ta d que la aprovecha 1 a rnulo Je que ~l es el que hace la dis

tribuci6n. Pagado el capital invertido en cado prod.1cto, la ren

ta dL· In tierra y lo que se le ha dado al obrero; satisfecho el -

inrcrés Jd capital, el desgaste de las milquinas, el prcxlucto - -

q1.·i:.- se diri~c· como premio a la labor intelectual que dirige, qt~ 

(1a todavía un t:xccdC'nte, v este vxcl'Jcntc L'S lu causa de todas -

las conmociones obrL·ras v de rodas !:.is conmociones agr(colas: -

y el sistema stx:inli~ta que S(' ha dL•JicnJo n estudiar el fenl1mc

no, hJ invcnrnJo varios sistl·m:.is, encrn1inados tcxlos a que cse

cxccdenk de valor SL' f('p;1rta L'll propurci1~11 ddJida entre todos -



los tres elementos productores, ptn·quc no han considerado ni -

considernn dL' justicia que CHL~ l'XCedcntc corresponda s61o, como 

ha correspondido h<1sta ;1hora ni capit.1lista", 

Dos dfos dcspu~s t!n otro discurso (13 de noviembr~ 

de 1912) define con nwyor amplitud sus ideas <Jocia\istas como -

sigue: "Nos deda el Sci1or Elp:1wro: El snciJlismo C<lllfüco - -

quiere que se d('. al opl'rario una ración c6np:n1a. No. SCl'ior -

Elgucro; el socialismo que nosotros proksamos quiere que se -

le J~ rntegro el valor Je su trabajo, quiere (jlll' ese trabajo se~ 

rctribui<.!o en todo lo qtw dclx: rctribu(rsl!, que sen dcbidnnwntl'-

pagado; ••• '" 

ln<ludnb\cmente que el Dipurndo J. Natividad Macrns, 

conocra el socialismo m:1rxista ~' sus nkanccs. 

f). Los Art(culos 27 y 123 Constitucionales. 

Con el Decreto del 6 de enero de 1915 quedan esta

blecidas las bases del artrculo 27 Constitucional: el que fu~ dis

cutido por el Constituyente de 1917 (!11 forrnJ sabia y sensible 

con el objeto de poner sulth: i6n d~· una vez pvr t(x..bs a tantas 

nrbitr11rled:1dcs en contra de los ,·ampvsinos y pequciius propic

tarloH, 
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Se discutieron los di fe rentes conceptos de propieda:J, 

como el Romono, el del Derecho Natural y otro de gran Impor

tancia que contenía una función social. Estos son los orrgcnes -

del Dcrcc110 S0<.· ial, que busca una norma comt1n que favorezca -

tnnto a obreros y campesinos; que les rcr;ooozca la colidad de -

humanos y as( SUB Jegnimos derechos. Con su aplfcaci~n se l<!_ 

gra una distribuci6n de los beneficios de la tierro al reservarse 

la Naci<5n,, "el derecho de imponer a la proplcdnd privada las - -

modalidades que e.lile el interc'!s público". Quedando cstablecl--

dos como una garant(n individual. Asii11ismo di1 o lo Naci~n la -

pauta para evitar el acaparamiento de la tierra y poder dlstrl-

buirla como lo idearon More los, Zapata y otros grandes. 

Por lo que respecta al artículo l'..!~ Constitucional. -

Este tuvo su origen en el dictamen del proyecto del artrculo 5° -

Constitucional le(do en la Sesi'5n del 26 de diciembre de 1916 y

que establecra que In jornada m<1xima de trabajo serra de 8 ho

ras y que el trabajo nocturno paro mujeres y niños quedaba pr~ 

híbldo; establece adem~s el descanso hebdomadario; así como el 

servicio obligntorio en el ramo judicial para los abogados de la

República. 

El Constituyente de 1916 y 1917 que se había carac

terizado por no tener en s( unn formaci6n jurr<lica, pero que - -
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sintetizaba los ideales del pueblo, g<."~nerados por tantas injusti -

cias cometidas en d campo y en los cen'.ros de trahnjo, tcnra -

un enfoque claro de las iJcas 80Chilistas, comparando los pro-

blemas de Jos obreros de M~xlco y del inundo entero; ¡wes sn-

b(an de tas diferentes corrientes poJJticas y soclaks, y de la -

forma en que se explotaba a Ju cli1~1e obrera, 

En discusi6n tan apasionada como el tema se anali

zaron y sostuvieron los ideales de reivindicación a los trabaja-

dores fueran hombres, mujeres o niflos y como ejemplo trans- -

cribo el p~rrafo del Consrituycnr(' Cayetano Andrnde de las que -

scr~n nuevas garantras parn los obreros: "Une; de los grandes -

problemas de Ja Rcvoluci6n Constitucionnllsrn ha sido la cucs--

ti6n obrera que se denomina 'La polnica Social Obrera'. Por -

largos años, no hay porque repetirlo en grandes parrafadas, ta~ 

to en los obreros en los talleres, como en los peones en los -

campos, ha existido Ja esclavirnd. En varios Estados principal

mente en los del cenrro úc Ja Hcptibllc n, tos peones en los can!. 

pos trabajan de sol a sol y r.:n los rnlleres igualmente los obre

ros son explorados por los patrones. AJenH1s principalrnentc en 

los establecimientos de L'.igarros en las f6b1 iL~1s de puro:; y ci-

garros, lo mismo que t·n los establecimientos Je cost11ra, a In~ 

mujeres se les explota inicuamente, hackfodolns trabajar de unn 

m:rnera excesiva, ~ en los tallcr('s i~u,llnwntl' ~1 los nilio~". 
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Esrn situacil5n de explotación del hombre no solo s~ 

ccdi'h en M~xico, sino en el mundo entero, en Francia, Alcma

nin, lnglalcrra, etc., se daba csre fcn6mcno social pues tales -

fueron los rcsulrndon que a fines del siglo XIX hab(an arrojado -

las Asambleas de la Socif!dnd de las Naciones y luego la Orgon!_ 

zaci6n lntcrnaclonnl del Trabajo. 

Esta es Ja historia de Mt!xico, o como dice Marx, -

la historia de todos los paises del mundo es la historia de la l~ 

cha de clases. La lucha por la tierra, por su dlstrlbuci6n cqu_!. 

tatlva, aboliendo los latifundios. 

El ideal de la retribución rntegra del trabajo; las -

consecuencias trascendentales motivaua:; por la ÚCHIJLlJ¡.>Vil.ÍÚu -

entre el servicio presrndo y el salario recibido, La ostentosa -

riqueza de unos cuantos frente a la desproporcionada miseria de 

la mayoría. Eq la historia de como se explota a los campesi-

nos y obreros, diferente en etapas diferentes, pero siempre ex• 

plotaci6n. 



CAPITULO 11. 

LEYES REGLAMENTAR lAS DE LOS AHTICULOS 

27 y 123 CONSTITt:CJONALES. 

l. La Ley Federal de Heforma Agraria, 
Antecedentes. 

2. La Ley Federal del Trubojo. 
Antecedentes. 

3. El Ejido y los Organismos Ejidales. 

a), El Ejido, 

- Definici6n. 

(37. 

- Clasificaci6n en funci6n Lle su forma de explora- -

ci6n. 

b). Organismos Ejidales, 
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CAPITULO 11. 

LEYES REGLAMENTARIAS DE LOS AHTlCULOS 

27 y J 23 CONSTITUCIONALES. 
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Como hemos visto, In lucho de los cnmpcsinos por

sus tierras, la lucha de los peones por lograr mejorar sus con

diciones de trabajo, asr como uno rcmuncracMn decoroso y acor 

de a sus necesidades, tuvieron sus nntcccdcntcs en los ~crctos 

de llidalgo y Mordos, Jos que se fueron sublimando en Lrdcrcs

decididos como el General Esteban Baca Calderón, Los Flores -

Mag6n, en d ramo obrero; Zapata y otros muchos como Lucio -

Blanco en el agrario, quien sin wrH.:1 qut: i11v ...... <li: Le.y alguna, 

reparti6 tierras a peones en el Estmlo de Marcios por el año 

de 1913, a trav~s de un acto que consider6 de suprema justicia. 

Asr, el Constituyente de 1916-1917 esgrimiendo la -

teor(a social, aprob6 en el artrculo 123 un magniTico precepto, -

que le di6 la pauta arJcm~s para el art(culo 27 que consagra ta':!! 

bl~n verdaderos principios de justicio social y rcivindicaci6n de

la clase oprimida, dando con esto, nucimicnto al D0rccho Social. 

l). La Ley FcJL'ral de Reform~ Agraria, 
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ANTECEDENTES, 

Et PL1n lle Ayal:1 del 28 de noviembre <le 1911 del -

Gral. Emlllano Zapatn. 

El Lic. Díaz Soto y Gamo si11tctlz6 como i;iguc el -

Plan de Ayala: 

a), Rcslituci~n de Ejkl<m. - Primero la pose1 .. d15n -

y después la titulach~n mcdia11ll' liligio si fuerc

neccsario. 

b). Fraccionamiento de Larifundios. 

e). Confiscacl6n Je propiedadl's a quienes se opu- -

sieron a la realizací6n del Plan. 

Emiliano Ztlpatn rcallz6 algunos netos agrarios co

mo el de lxcamilca de Guerrero en el Estado dt: Puc¡!la el dú1 -

30 de abril dC' 1912 y restituye al pudilo sus ticrrns, Otro al..'

to agrario fu~ el del J(a 23 Je junio de 1915 en /\ncnl·cuilco, -

Ticum5n y Tlaltizapan en el Estadu Jv M·irdos. 

Decreto del 18 de dickmbrc de 1911 de Frnncisco

l, Madero por el que otorga impulso a J¡¡ per¡uci\a propiedad, 

Decreto sobre terrenos bnldios y 11acio1wks dc·I 2·1-
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de febrero de 1912 de Modero en cuyo art(culo 4 ° se establece -

qt.e "los terrenos baldlos y nacionales que vayan sicn<lo medidos 

y deslindados se fraccíonnrt1n en lotes que se cnajen6n oarrcnda 

dn conforme a !ns condicicncs que irá fijando la Sccrcrnrrh dc

Agricultura y Fomento a medida que se vayan pracclcando los -

fraccionamientos. 

Durnnrc los años 19ll y 1912 hubo unn seria de -

opiniones tendientes a resolver el problema agrario; muclrns - -

consistían en que el Gobierno mediante un acto de ucilid::td públi

ca expropi3rn las tierras de los hacendados y !ns vendiera en -

abonos a los campesinos y una vez teniendo el pago se les ex-

tendieran los respectivos tirulos; otros deci::tn que se constituye

ra granjas una vez fraccionaJas las tierrn8 y se Llit.:1 uu d lu::. -

campesinos para que se dedicaran al cultivo de la tierra y a la 

erra de aves y ganado, cte. 

Discurso de Don Luis Cabrera del 3 de diciembre -

de 1912. 

Dende hacen un vcrdaJero arnfüsis al problema agr~ 

río, que vn desde In invcsti~aci6n de la tc.mencio de la tierra -

por los hac1.:ndados, pasanJo por el an~lisis de los salarios de -

por jornal de los pc!oncs del C<llnpo, h•l:->ta la Jcnuncla de que -



(41. 

no se puede fiar este problema a los procedimientos judicinks -

y que "la reconstruccit~n de los Ejidos es indudablcrncnrc unn n~ 

dida de utilidad p1íblica" y que la solución es "tomar la th:rrn -

en donde la haya para reconstruir los ejidos de los pueblos", -

se afirma que es el antcccclcnte de la Ley del 6 de enero de - -

1915. 

Decreto del 6 de enero de Don Vcnustiano Cnrran-

za. - Cuya finalidad era otor¡wr !ns tierras al pueblo que tnnto

hab(a hcchado por conquistarlas, Fu~ esta la prlm.:~ra Ley 

Agraria del País. 

Ley Agraria Villista del 24 de mayo Je 1915 "cu-

yos puntos fundamentales eran los síguicntcs" Se cfccruartf el -

fraccionamiento Je latifundios, expropi;:rndo y pagando lndcmniza

ci6n a cada entidad federativa se le daría f(lcult:Jd para fijar la

cxtensi6n rn<txim.1 que dehra tener Ja propiedad; las tkrrns se -

repartird'n a titulo on~roso, J6ndose ;1! inJí~cna hasra 25 hect.1-

reas y a los no indígenas, la t icrn que gannt izan cultivar''. 

La Jcrrorn de V illn impidi6 ver los res ulrados de ·~·sf<l Ley. 

EL PROYECTO DEL ARTIC:l'LO 27 CU:'JSTlTl.ClONAL. 

Qt1(' l'SlL' proy(.•L'to por Pastor Ho\'aix, J. N:1ti\'ld:1J ~ 
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Macias y ~tros Diputados fu~ dlscutldo tan r~pido que al dfn sl -

guiente de presentado se aproM. 

En los debates se dlscut i..1 ar deberi'h tomarse como 

una garantra individual; deberra estudiarse desde el punto e.le vi~ 

ta del derecho natural el concepto de propiedad. 

Otra postura en los debates fu~ la del Diputado Na

varro quien argumentaba que fuera la Naci&l la llnlca duefta de -

la tierra que no la venda, sino que M la poseei& a quien pue

da trabajarla almque m<ts adelante coocedc el derecho a la Na- -

el& de venderla. 

Tcxlas las teorías y opiniones diven;as tenran 1;ocn~ 

fth, dar a la propiedad una funci~n social, como las modalida- -

des que dicte el inccr<!s pt1blico. 

As{ fu<! como la .Nacioo recuper6 la propiedad de la 

tierra que se hnb(a perdido con la conquista y poder realizar e!. 

ideal de Morelos, de ver cultivada por las muyorras, por los -

mklcos de poblaci6n y se afecren los latifundios, de ah( que "l~ 

Nacl~n tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propi~ 

dad privada las rncx.!alídadcs que dicte el intcr~s pt1blico". 

A pilrtir del anrculo 27 Constitucional hubo una se- • 
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rie de Leyes, Decretos y Reglamentos, tendientes a solucionar -

en un principio el problema de la tenencia de la tlcrra. De los 

mita importantes se11alaré los s iguicntes: 

a). Ley de Ejidos del 30 de diciembre de 1920. 

Esta Ley scñoló la capacidad jurídica para obtcncr

tierras por dotaci6n y r cstituci6n n los pucbl os, rancher(as, - -

congregaciones, comunidades y nt1clcos de poblocl6n de los que -

su unidad mínima de doracl6n sería "la que puc<ln producir a - -

cada jefe de famílfa una utllidod diaria equivalente 1.1! duplo del -

jornal medio en la localidad". Scñal6 además el proccdimlenco

para adquirirlas. Esta Ley fu~ derogada untes de los 11 meses. 

b). Decreto del 22 de noviembre de 1921. 

Por este Decreto fué derogada la anterior Ley de -

Ejidos. 

Se establece una jerarquía en las Autorídades Agra

rias: Comisi6n Nacional Agraria, Comisiones Locales Agraria~ 

y Comiti!s Particulares Ejecutivos. Esrahleci<5 un sistema de -

responsabilidad de las A utcr idadcs Agrarias, asr como un tér

mino para la cjecuci6n de las posesiones provisionales por mnn 

damientos favorables de los Gobernadores. Crc6 adcm<1s la - -



Procurnclur_ra de Pueblos para asesorar a c!stos; estableclt.1 la t~E, 

nica paro que el Pcx:lcr Legislativo autorizara al Ejecurtvo a re

gluim·ntar laa Lcy~~s que cxpidicru. 

e). Reglamento Agrario del 10 de abril de 1922. 

Este Reglamento flj6 en forma concreta la cxtensidn 

de tierra. tomando en cuenta su calidad; igualmente estableci6 • 

su procedimiento ante las Autoric.lades Agrarias. 

Hubo otros Decretos y Leyes como la de Narciso -

Bassol de abril de 1927 conocida como Ley de Dotaci6n y Resti· 

tucl6n de Tierras y Aguas; otra del mismo af\o fu~ la Ley del -

Patrimonio Ejidal. 

Leyes que poco a poco van desentraf\ando el espfri

tu social del art(culo 27 Constitucional y mejoranJo el procedl-

miento para adquirir tierras y aguas tanto por dotaci6n como -

por rcstituct6n. 

El 23 de diciembre de 1931 se dictt1 un Decreto que 

prohibi6 el 1\mparo en materia Agrario considerando que se afe~ 

taban las resoluciones sobre dotacMn y restitución de tierras y

<l~U<l::; l'll fnvor dL· los pul'hlos; pur tal motivo no cabía ninglln -

recurso l'XC(·pto Je reclanrnr la indc>mnlzacl6n correspondiente - -
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de los afectados. 

Por dcr.rcto del 16 de enero de 1934 se creó el Dc

partamen~o Agrorio. 

Primer c6digo agrario del 22 de mnrzo de 1934. 

Que reune toda la lcgislaci6n agraria anterior: otro c6digo agra

rio del 23 de septicmhrc de 1940, de Alx~lardo L. Rodríguez y

Lifzaro Ci1rdcnas rci;pcctivnmentc. Otro c&ligo agrario fué el -

del 30 de diciembre de 1942 y que fué derogado por la actual -

Ley Federal de Hdorma Agraria. 

Decreto del 30 de diciembre de 1946 que sei\al6 la-

11upcrficle m(nima que dcbertñ tener la unidad individual de dot'!_ 

ci6n asr como el m~xirno de la pcqucfü1 propiedad agrícola o ga

nadera. 

El 26 de diciembn.• de 1959 se adiclon6 la fracci6n

II del artfculo 187 Constitucional que "en los juicios de amparo

en que se reclamen actos que tengan o p~dan tener como con-

secuencia privar de la propiedad o de la poscsi6n y disfrute dc

sus tierras, a guas, pastos y rnontes a los ej idus y a los núcleos 

de poblaci6n que <.k: hecho o por derecho guarden el estado co- -

rm1nul, dehcr5 suplirse la ddíciencia Je lu queja Je nrncrJo l:on 
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lo dispuest<? por la Ley rcglomcntorfa y no proccdcdn al desis

timiento ni la caJucidad de la instancio". 

En fin unu sr~ric de L<:'ycs, Ü<!crctos y Reglamentos 

que culminaron c0n la Ley Federal de R•:iforma Agraria, todos -

tendientes a solucionar Jos muchos y graves problemas del cam

po, como son la carencia de la tierra o su malo dlstribuch1n; .

la inscguridnd en su tenencia que la nrnyoría de las veces troe -

como consecuencia un obsti1culo para adquirir créditos, (factor -

esencial para el desarrollo), que ni son suficientes ni son opor

tunos; lo poco rcdltuablc que resultan los cultivos por la nula o

mala orientacf6n técnica y lo notoria falta de una coordinacic.1n -

oficial y organizaci6n adecuadas. 

La Ley de Reforma Agraria no es la soluch1n a - -

los problemas del campo que ya hacen toda una historia, sino -

es el medio, el punto de: apoyo que lleve a su soluci~n, pudien

do ser, previa una verdadera plancación, Ja organizaci&l econ~

mica del ejido, Ja creaci6n de verdaderos organismos ejldales -

que perro itan la inversión de grandes volúmenes de capital, -

constitu(dos y operados exclusivamente por campesinos con ase

sorfa adecuada ele las Instituciones oficia les, el f(n que se pers.!_ 

guc, el objetivo de la Heforma Agraria, 

Parn lo¡;rar lo anterior, se necesita una polrtica - -
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firme y decisiva. que concicntke n los hombres del campo, que 

cnmbic la mentalidad de los gobiernos por la sola idva de supe~ 

ración y que, de u:1a V\.'Z por rodas acnlK~ con la ';'.xplotuci6n de.!_ 

hombre por el hombre a trn':<.fa de la dlstrihud6n r•quitativ¡: de -

la riqueza, de la tierra y dcmi1s bienes pro..:luctlvos. 

La Ley Federal de Rcforma~grnria manifiesta ln • 

premura de dar soluci6n a tan graves probkmas; otorga perso

nalidad jurlClica al ejido: consagra la libertad de organizarse n -

les nt1clcos de poblacl6n beneficiados parn que exploten en forma

colectiva sus rccursm;, los im.lustrioliccn y conwrcialicen; per

mite la incorporaci~n al proceso evolutivo de 1n mujer campesi

na; ayuda al desarrollo de los escuelas rurales; otorga el cad~ 

ter de concesionario al núcleo de pohlaci6n beneficiado cuando -

la dotaci6n o rcstituci6n recaiga en aguas de propiedad nncional; 

escablecc un r~gimcn fiscal cspcdnl para los Sujetos de _Derecho 

Agrario y para ~stos un conjunto de prcrro~mivas, ere. 

Es pues, la Ley Federal de Refornu Agraria el - • 

instrumcnro que contiene principios de justicia social y los me

dios para lograr la soluci6n de los graves y penosos problemas

dcl ,_;arnpo, sólo que en su afSn de lograr sus múltiples objcti- • 

vos que se traducen en derechos preferentes, arn:mctc contra·· 

to:Jo lo que pueda constituirle un obst1kulo. rrayl'nto esto como· 
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consecucncl~ su inobservuncla por parte de los organismos e 

instituciones oficiales que deban pnrticlpnr en la Rcformn Agra

ria, muchas veces porque la <.Jcsconoccn o por los intereses - -

cxlt;tcntcs o porque la consideran lnaplic.ill e, lo cierto es que -

en el sector oficial prevalece una manifiesta in:Jisponibllldad de

coordirwci6n. 

Il). La Ley Federal del Trabajo, 

Es una Ley Reglamentarla, que desentraña el cspr

ritu de un prccepco constitucional evolucionado, que rcvoluciona

la miserable realklad, que vino a proteger, n tutelar y u rclvln 

dicar a una clase explotada, 

El artrculo 123, contiene las ansias de reivindica- -

cMn de la clase oprimida, cuyas premisas fundamentales no son 

otras que la amarga realidad; que fu<1 capaz de elevarlo al ran

go de Constitucional y dar asr la prirnncra a México de cansa- -

grar por primera vez en la historia de las Constituciones del -

mundo, los derechos Je los obreros. 

Corresponde a México pues, el honor de ser la cu

na del D·:.recho Social, de consagrar por primera vez en la his· 

torin, los dcrecliot> de lus tn1hajador<•s en la Constituci6n Je - -



(49. 

1917; la que saliéndosl.! Je Jos formatos cstablcciuos, se amplió_ 

para abarcar todo cuanto pudiera constituir alguna duda que pc1"-

juclicara después a csíl clase que trataba de rclvindicnr sus Je-

rechos. 

Al respecto mC' permito transcribir un pfrrofo del• 

Constituyente lforiberto Jara: 

"Pues bien; los jurisconsultos, los tratadistas, las -

eminencias en gc.•neral en materia de lcglslaci6n, probablemente-

encuentren hasta rid(culn esca proposlci6n, ¿C6mo va a conslg--

narsc en una Consrituci6n la jorn.1da mr1xima de trabajo'l ¿C6--

mo se va a scí'inlar all( qul.! el inc.llvlduo no debe trabajar mt1s -

que ocho horas al c.lf.1? ~so, scgt1n ellos, es imposible; éso, s~ 

gtln éllos, pertenece a la Rcglamcntaci6n de las Leyes; pero, -

precisamente, scílores, esn ccndcncla, esa teorra, ¿Qu~ es lo -

que ha hecho? que nuestra Constlruci~n wn libérrima, tan am- -

plia, tan buena, haya resultado como la llamnron los señores -

cientf"ficos •un traje de luces para el pu!.!blo mexicano• 1 porque-

folt6 esa reglntll(':1li.1Ci6n, porque jam;1s se hizo. Se dejaron - -

consignados los principios generales y nllf concluy~ roda, Des-

pués, ¿Qui~n se encarga Je reglamentar'? todos los gobiernos -

tienden a consolidarse y a mantener un estado Je cosas y Jcjnn-

a los innovadores que vcnp;an a h<ll'.cl' tal u cual rdurma. De -

••••----~ªlUI¡r~h~a~v~e~n~id~o~que, no obstante ln lilx·rrnJ que nparl'ntcmcnte 
ª L 
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garantiza en nucstn1 Corto Magna, haya slro tan restringido; dc

all( h:l venido que los hermosos capn:ulos que contiene lo referi

da Car~11 Mngna, quedan nodo m!ts corno rcliquitls hist<.1rlcas clllr 

en ese libro. Lo jornndo m<f ~ima de ocho horas 110 es scncHla

mcnw un .iditamc11lo para significar que es bueno que s6lo se -

trabaje ese número de horas, es para garantizar su vida, es P!!. 

ra garantizar sus energrns, porque hasrn ahora los obreros me

xicanos no han sido m~s que carne de exploración". 

Muchos ar~umcntos de esta naturolcza se desenvol -

vran al calor de una viva realidad, el objetivo era claro poner -

las bases para acabar con las desigualdades existentes en los 

centros de trabajo y lograr mejores posibilidades de vida que 

cambiaran el inmenso panorama de miseria de los trabajadores. 

A partir del artrculo 123 Constitucional, en todos -

los estados de In República se expidieron Leyes del Trabajo, en 

donde se reglamentaban las condic.:iones dt: trabajo, prerrogativas 

hip:icnc y reparto de utilidades así corno las auroriclades encar-

~odas de dirimir las controversias entre patrones y trabajado-

res. Hespecto de la competencia de estas autoridades; el mae~ 

rro Alberto Trucha !Jrblna (en su nuevo derecho Jcl trabajo p. -

165 \' 166, - 1972) dice que "el entonces secretJrio de lndustria-

Comcrcio ,. Trabajo, Luis ;-.;, Morones, expidi6 diversas circula 
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res para que conociera la Sccrcrarra n su gnrgo -aurorld:1d ml-

rninistrativa- de los conflictos entre trnbnjadorcs y empresas -

ferroviarias, en rnatcrin de minas y pctr6!eo y de 1<1 Industria -

Textil de fecha 28 de abril de 1926 y 18 de marzo ele 1927. 

Pt-sreríormcntc, d presidente de la Hcpúbllca, Plutarco Elr<1s 

Calles, por decreto del 22 de septiembre de 1927 cstnblccM la -

Junta Federal de Conciliaci6n, as( como un Hcglamcnto procesa!_ 

para el funcionamiento de las mismas de fecha 26 del mismo -

mes y nño, publicado en el diario oficial de 27 de septiembre -

de 1927. 

Asr se fueron deslindando de ln jurisdlcci6n local -

los casos de jurisprudencia de jurisdicci6n federal. 

Posteriormente se reglamenta ln fracción X del ar

trculo 73 y la fracci6n XXIX del arrrculo 123 Constituciona lcs, -

focultandosc: al congreso de· la l :nit'5n parn l'XlX>dir las Le~·c•s del 

Trabajo, Hcglamcntarias del art(culo 12'.3 y cuya aplicnci6n co- -

rrespondc a las Autoridndes de los Estados l'n sus respectivas -

jurisdicciones, exct:•pto cuando se trate de asuntos rdarivos a -

ferrocarriles y demi1's t•mprcsas de tr::lnsportc, ~1rnparaJns por -

conccsí6n federal, mincr(a e hidrocilrburos, y por últímo, los -

trabajos ejecutados en el nlilr y l'n Lis zonas nrnrl"tim:is eswble

ci~ndose asr la Cü111Jk'tl'nCi'1 fcdvn1!, 
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Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931,

que reune las bases del anl'hilo in, la cos~umbrc hcch::i nor-

mns, las resoluciones d•~! la Suprcrnn Corte y todas aquellos di!!. 

posiciones de los estados que habfan dado buenos resultados. 

Esta Ll'y fu~ derogada por la actual Ley Federal del Trabajo, -

vig1.rntc a partir de mJyo de 1970, 

Esta Ley, que cooticne una serle de derechos total

mente nuevos, como lo es el derecho de los obreros a partici-

par de las utilidades del patrón; a adquirir habitaciones, a las -

primas de anti~ucdad, dv vacaciones por trabajar los domingos; 

derechos de prefcrcnc ia de ascenso por antigucdad, derecho al • 

aguinaldo como obligntorio, etc.• adcm:fs de los existentes como 

el de p11rtlcipa r Je Jos bcnct icios de ln ::,egur iJaJ Sv... ial, lJw . .: rs_ 

gula rnbaJos Pspecialcs de las mujeres, de los menores; que -

en fin, se traduce en la <lefinici6n de trabajo como "un derecho_ 

~· un deber sociales, No es artfculo de comercio, exige respe

to para las libcrrndes y dignidad de quien lo presta y debe cfec 

tuarsc en condiciones que aseguran h.i vida, la saluda y un nivel 

econl.'.Smico decoroso para el trnbajador y su familia". 

Veradaceros principios de contenido social, s~lo 

que debido a procedirnkntos que nún no han podido superarse, -

n In participch:i6n prc·pun,f(orank' ,k·l Sector CJpirnlistn, a la - -
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porldnd procesal, n In falta Je invocnr su espíritu social a la -

hora de rl'solvcr, se propicia, a veces inconclcntcm~ntc, que se 

permita con frcl'Ucncia sean burlados los derechos de los traba

jadores. 

lll). El Ejido y los organismos cjidalcs, 

lntroduccil1n, 

Con la conquista de Am~rlca fu~ conocido el tt!rmi

no EXIDO, que "era un solnr situado •1 la snlida del pueblo, - -

que no se labra, ni plnnta, destinado al solaz de In comunidad", 

se piensa que deriva <le! lnt{n cxitus, cxldo, ejldOI: 

El art!'culo 13 Je la L<::y de Ejidos del 30 de di- -

cicmbrc de 1920, dccfu que "In tierra dotada a los pueblos se -

denominad ejido", 

Asr, la Ley referida expresanwntc ddin{a al ejido -

como el pedazo de t icrra otorgado a los pu::!blos. Con el crnns

curso del tiempo, este concepto ha evolucíonndo. 

a). El EjiJo. 

n-,fin e i ó n • 
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lmcrprctando nucstrn lcgislncicjn vl-gcrne, busque- -

mns un nuevo concepto, que nos explique en form:i suficiente lo

quc el cjidn es, o tnitarcmos de dar uno definid6n que mt1s sc

ajustc a la realidad actual. 

El ejido es una persono moral creada por una Re-

solucMn Presidencial con un fin social, en el que al conjugarse

sus diferentes factores de proJuccMn se logra para sus ejidata

rios rn lembro;; una distribuc ic~n equitativa de lo riq· ieza de la t~ 

rra y demi1s bienes productivos, adem:1s una vida decorosa pa-

ra los campesinos y sus familias. 

El cj ido es, una insrirucMn dentro del agro.!!1exlcano. 

A partir del Libro Tercero de nuestro actual Ley Federal de -

Reforma Agraria, encontramos tres modalidades de ejido, que -

se difcrcndan entre sr, en funci~n de la forma de explotaci&i -

de sus recursos y que son los siguientes: 

anterior. 

a), Ejido Parcelado, 

b}. Ejido Semi-Colcct ivo, 

e). Ejido Colccrivo, 

Veamos cada uno de éllos o parrlr de lo Jefinicl6n-

El Ejido Parcelado es aquel en el que sus cjidatarios 
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beneficiados explota en formn individual su unid.id de Jornci6n, 

El Ejido Semi-Colectivo es aquel en donde la cxplo-

taci6n de l.'113 partt• de sus recursos se hace en forma c,1lcctiva-

y la ou· 1.i parte en forma individual; o bien, una <1rc;1 determina-

da de sus servicios se realiza en formn cokniva y la ocra en -

forma individual.. 

El Ejido Colectivo es una unillnd en sr, es turn Cor-

mn de organizaci6n en la que se conjugan los dlfcrcnccs fncto- -

res de la producci6n parn In cxplotaci6n racional de la tk•rra y--

sus recursos en conn1n_ 

Es dff(cil la implantaci6n de un sistema de explora-

ci6n colectiva 3J converger factores diversos 1 sin embargo no -,, 
imposible, s~lo necesita un inicio y un proceso adecuados, que-

vaya desde las formas m~s elementales hasta llegar a la explo-

tac Mn to ta 1 en forma común. 

Es pues 1 una unidaJ Je org~rniz:1ci6n en el campo, -

cuya finnlidnd cs 1 partiendo de la cxplotaci6n en común Je sus -

recursos 1 lograr un nivel Je vida decoroso para esto dasc cam 

pesina que ha vivido marginada, 

Concrccam.:nh:· el l.i~n.J Tercero de la LJ.:•y Federal 
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de Hcforma Agraria establece las bases parn la organizacl6n - -

del trabajo en el compo, desde su forma mtls elemental como -

lo es la uni6n de Jos o m1s cj idatarlos, pm:nndo por el Ejido -

Colectivo hastn llegar e la Uni6n de Ejidos, considerada t!ota co 

mo una form.1 superior de organización. 

Su orgnnizaci6n: 

La organización de un ejido colectivo es semejante

º la de una empresa cualquiera, s6lo que serlf ejidal, en dond~ 

existen 6r¡!,anos de dccisi6n como la Asamblea General, de cje

cuci6n que es el Comisariado Ejidal y de Vigllancla que cstif en

comcm!ada precisamente al Consejo de Vigilancia. 

Cualqul:r ejido, sea provisional o definitivo, puede

constitu(rsc en colectivo a solicitud de sus ejidatarios y con la -

anuencia del C. Presidente de la República; o ~ste, determinar~ 

que se ex-plorc en tal forma, cuando concurran diferentes condi

ciones, como topogdficas, o por la calidad de las tierras, o -

por el tipo de cultivo, o por que no sea conveniente fraccionar.

etc. 

Forman parte LIC'l Ejido Colcclto sus ejld!ltarios, -

quien~:; han aporrado sus ..:h:recllos, consistentes L'll su unidad de 
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dotaci6n as( como su trobajo personal. La Asamblea General -

de Ejidatarios es, la m~xima autoridad interna y d·~ t'!lla, ema

nan el Comisnrindo Ejidal y d Consejo d8 Vigilancia, Dd Co

mlsariado dependen los Secretarios Auxiliares que sean ncccsn

rios; c::ida uno de ~stos 1 tcndnf n su cargo una unidnd sea de -

producción o de servidos según \os recursos y objetivos del ej.!_ 

do; las unidades pueden ser agrrcoln, ganadero, de maquinaria,

cr~dlto, industrial, de nlmacennmicnto y cornercializaci6n 1 cte. 

Cada Sccrctnrio Auxiliar tenJn1 bajo sus 6rdcncs y

responsabilldad, una unidad, sea grrcola. ganadera, etc., y el -

m1mero de ejidatarios que le sean necesarios; pugnnrif siempre -

por la ejecucl6n correcta de l::is actividades propias de su uni- -

dad que hayan sido acon1u<las en lu 1'\i:;u111iiea de Bala11ci: y Pru

gramaci6n. Se prograrnadn tambi~n los servicios que scrtfn -

realizados por aquellos cjidatarios o viudas de cjidatarios, que -

por cuya edad o condicionL's f(sicas no puedan realizar los tra-

bajos propios de la agricultura. Todo esto enmarcado tlcntro -

de un Reglamento lnterno que ha sido aprobado por la 1\samhlea 

General. 

b), Los Organismos Ejidalcs. 

La Ley Federal dC' Reforma A~raria expresamente -
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faculta a lqs ejldatarios y m1cleos ejidales para "constiturrse en 

asociaciones, coopcrativna, sociedades, uniones o mutualidades -

y otros 6rgflnismos semejantes, conform:.' a los rcglnmentos que 

para r.al efecto se expidan y 1 con lus finalidades econ~mica!l que 

los grupos que las constituyan se propongan ••. ", 

Cadc asentar que a partir del Gobierno del General:

L.tznro C5rdenas del R (o, se di6 un gran impulso al campo y -

con el prop6slto de combatir uno de los mayores problemns qu~ 

afectaban a éste, como lo era la ausencia úc cr<!dito suficiente -

y oportuno, se crearon y fomentaron los grupos solidarios y - • 

las Sociedades Locales de Crédito ógrrt:ola o ejidal, que eran or

ganismos formados por campesinos con la sola finalidad de con

seguir crédito al ser considerados por la Ley De Cr~dito Agrí

cola como sujetos de ~sta, 

De acuerdo con la Ley Agraria vigente, el ejido gC!_ 

za de la personalidad juddica propia que no tenra y de la capa

cidad de ser sujeto de cn~dito; por esta razc5n, es necesario - -

ahora que los grupos solidarios y las Sociedades Locales de Cré

dlto, se fusionen al ejido ol que pertenezcan sus m icmbros, ya

quc de lo contrario su opernbilldad entorpece el buen funciona- -

miento de ~stc al haber dualidad Je representantes y de funcio-
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' ~es dentro de unos y otros, Adcmi1s esta fusi6n, es ordenada -

por la rccicntl' l.Jc~Y General de Crt-tdito Rural, publicada en el -

Diario Ofidul de In Fedcraci6n el dtb 5 de nbril del presente -

nf'io (1976). 

Por otnl parte, la misma facultnd que tienen los eJl 

datarios para orgon izarse en 13 forma que rrn1s les convt~nga pa

ra lograr las finalidades ccon6rnlcas que se propongan, la tlt:!ncn 

los ejidos, esos entes de Derecho Agrario, creados por Hcsolu

aí6n Presidencial y de acuerdo con la propia Ley Agraria; de -

tal manera que podn1n asociursc entre sr, constituyendo Uniones 

de Ejidos "para el cfec.to de colaborar en ln producci6n e lnri:-

grar unidades agropecuarias que permitan la inversl6n de gran

de> volt1mcnes de capital". Su organizaci6n scnf con la ínterve.!! 

ci6n de la Sccrctarra de la Hcforma Agrario. En la actualidad· 

esta Dependencia del Ejecutivo ha constitu(do mifs de 170 orga-· 

nismos de esta naturaleza en la mayor parte de los Estados de

la República. 

Su forma de constituirse es la siguiente: 

Se cfecraa un estudio en una zona o Municipios o -

ambos, determinados por iniciativn de la propia Sccrt'taría Je -

la Reforma AgrarL1 o a solicituJ JL· los l..'.Jl1llK'Sin0B qt1<.' pret~n-
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dlln organiiarse porque conshlcran que s<1lo asr poddn lograr -

los objetivos que ln Ley les otorga. Si el resultado es positlv~ 

se procede como slgl.!e: 

Con intervenci6n de la Sccrctarra referida, se con -

voca a Asamblea General Extraordinaria en cada uno de los eji· 

dos, para la celcbracl6n de ~sta 1 se toma la decisl6n general -

de que el ejido correspondiente forme parre de una Unl6n de EJ..!. 

dos que cstt1 en proceso de organizarse. Una vez aceptada esta 

decisi6n 1 se nombra en forma democrt1tica a los campesinos • -

que reprcscntan1n al ejido en ese organismos y se levanta la d~ 

cumentaci6n correspondiente. Esta misma operacl6n se realiza-

en todos y cada uno de los futuros ejidos miemhros. Hecho lo

anterior, se convoca de nuevo a tcxlos los ejidos que han acept~ 

do formar parre uc la Uni6n, a la Asamblea Constitutiva de ~s

ta, para que por conducto de sus representantes concurran a su 

celebraci6n. En esta Asamblea, se discutiri1n y aprobart1n los· 

estatutos y reglamento que regidn el funcionamiento de la Uni6n, 

se nombrad a los representantes de ~sta, que son un Consejo -

de Adrninistraci6n y uno de Vigilancia Integrados por un Presi-

denre, un Secretario y un Tesorero, cada uno con sus respecti

vos suplentes; se especifican sus objetivos, asr como los dere-· 

chos y obligaciones para cada uno de los ejidos miembros y se· 
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levantad lo cbcumentacil5n correspondiente, 

Constiturda lo Uni6n, se inscribin1 en la Dlrccci6n

General del Registro Agrario Nacional y u partir de ese momcr.!_ 

to adquiere personalidad propio paro que la ejercite a trovós <le 

su Consejo de Admlnistroci6n, 

La Ley Federal de Reforma Agraria, aún cuando -

expresamente no establece que las Uniones de Ejidos tienen per

sonalidad jur(dlca propia, si en cambio las dota de capacidad -

plena "para realizar las operaciones y contrncr las obligaclonc~ 

relacionadas con su objeto social",,. De lo anterior se dcspr~ 

de que tienen personalidad jur(dica propia, ya que no puede ha

ber capacidad sin persona. La Ley General de Cr~dito Hural -

les reconoce personalidad jur(dica propia a partir de su inscrip

cl6n en el Registro Agrario Nacional, 

Estos organismos, para poder realizar sus objeti- -

vos: comcrciallzaci6n e industrializacMn de sus productos, con 

seguir cn~ditos para sí o para sus ejidos socios, asistcncin t~c

nica, semlllas mejoradas, concesiones de fertilizantes, permisos 

para transportar su producción a los principales mercados, cte., 

indooablcrncnte que en muchas ocasiones nccesitnn el asesora---
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miento de técnicos especializados como son contadoDrpablicos, -

ingenieros agr6nomos, m'1dlcos, o bogados, veterinarios, trahaj1!_ 

dores agrrcolns o lle plantns industriales ejldalcs, obrcr0s espe

cializados, etc., requieren los ncrvlcios personales que muy di

ffcilmcnte las Instituciones Oficiolcs pueden proporcionarles, y -

en tales condiciones contratan a sus propios trabajadores, y al -

hacerlos indudablemente que se presente ln relacllSn de trabajo y 

se constituyen en patrones con todas las obligaciones que esta- -

blccc la Ley Federal del Trabajo. 

La Ley General de Cn~dito Rural, vigente apenas a 

partir del dfa 6 de abril de 1976 estabk.-cc que son sujetos de -

cr~dito: 

l. Ejidos y Comunidades; 

ll. Sociedades de ProduccMn Rural; 

Ill. Uniones de Ejidos y de Comunidades; 

IV. Uniones de Sociedades de Producci& Rural; 

V. Asociaciones Rurales de lnter~s Colectivo; 

VI. Lo empresa social, consrituída por avecindados-

e hijos de ej !denarios con derechos a salvo; 

Vll. La mujer campesina, en los tt1rminos del artr

culo 103 Je la Ley Federal de Reforma Agraria; 

Vlll. Colonos y pequeños propietarios. 
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Todas las personas f(sicas y morales anteriores, " 

son sujetos de crt!dito y tienen ¡x~rsonalldad jurrdica propia y S!?_ 

lamente los ejidos y las comunidades y ias Uniones de Ejidos y_ 

Comunidades, asr como las Uniones de Sociedades de Producci6n 

Rural se rigen por lu Ley Federal de Reforma Agraria, esto "" 

por disposici6n ex-presa del artrculo 54 de la Ley Federal Je "" 

Crédito Rural. 



CAPITULO Hl. 

RELACION DE TRABAJO EN LOS EJIDOS 
Y EN LOS ORGANISMOS Ej !DALES. 

l. Elementos que concurren en un Contrato de Trabajo o Reta-

cit5n Laboral. 

a). Trabajador. 

b). Patr6n. 

e). Contrato de Trabajo o Rclaci6n Laboral. 

- Personalidad jurrdtca del Ejido. 

- ConcepcMn del Ejido en la Nueva Ley. 

ll. Relación Laboral en un Ejido. 

Ill. Relaci<Sn Laboral en los Ejidos Colectivos, 

JV. Relacit5n Laboral en los Organismos Ejidales, 
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CAPITULO Ill, 

RELACION DE 1l{ABAJO EN LOS EJIDOS 
Y EN LOS ORGANISMOS EJIDALES. 

Una vez descrita a grandes rasgos en el capítulo -

de Antecedentes Hist6ricos la sicuaci6n de campesinos y obreros 

a quienes en c¡.¡te trabJjo hemos llamado 'trnbajadores del cam-

po' y enunciados tambi~n n los ejidos y Jemt1s organismos cjld~ 

les como sujetos de Dérecho Agrorlo, nos queda para tratar err-

este copl''h1lo la rclaci6n laboral y las diferentes condiciones de-

trabajo que se presentan en el lllL~dlo rural entre unos y orros. 

1). Elementos que concurren en un conrrnto de - -

trabajo o rclnci6n laboral. 

a). El Trabajador. 

b), El Patrón. 

e), Contrato Je trubajo o relacMn laboral. 

a). TrahJjador.-

El pi1rrafo primero del arrrculo 8° d .. ' la Ley • 

Federal del Trabajo define al trabajador como "In persona frsi-

ca que presta a otra f(sicn o moral, un rr.'1b.1jo per~onal subor-

dinado''. 
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Para la Ley del Trabajo, un trabajador sed siem -

pre una persono ff.qica que preste a otro JX?rsona que puede ser

f(sica o moral, un trabajo personal y adem<1s que ~ste, sen su

bordinado, es decir qu'.:! la subordlnaci6n del trabajador sea tan

to técnic1¡ como ccon6mlca. ()uiz.1 el lcgislndor tom~ el concee._ 

to de subordlnacioo como sln6nimo de dependencia, de lo contr~ 

rio ésto ser6 absurdo, ya que por una parte la Ley establece -

que el trabajo debe ser subordinado y por otra parte consigna -

que el trabajo es un derecho y un deber sociales. 

El trabajador como hemos visto ser6 siempre unR -

persona frsica, sujeto Je D·~recho del Trabajo, jamifs de acuer

do con la l.J!y lo sed una persona moral a pesar de las confu

siones y disparidad de opiniones surgidas al respecto y concre

tamente las motivadas por la U!y Española sobre Contrato de -

Trabajo de 1944, que establece en su artículo 4 º "Los sujetos -

que celebren el contrato, tanto patrones como trabajadores, po

ddn ser, bien personas naturales o individuos, bien personas -

jurídicas o colectivas"; posiblemente, esta figura jurídica se re

fería a los sindicatos o a las asociaciones de trabajadores en -

la que los patrones y los obreros individualmente tienen relacio

nes jurruicas solo con esta asoclaci6n pero no entre sr. salvo -

pacw c?n contrario, situacl6n especial que al parecer se presen

c¡1 en al¡.rlTn r.ii".s, Lo cierto ~'s que al conocerse la disposici6n-
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espal'lola anterior caus<'.S confusi6n. 

En conclusi6n, los trahujadorcs, personas f(3icns -

son los titulares de los derechos indívidualcs del trabajo: los -

sindfcatúS son titulares Je los contrncos colectivos Je trabajo, -

son intermediarios y representantes de los trabajadores agrerniE_ 

dos ante autoridades laborales y patronos. 

Dentro de nuestrn Lcgislacl6n Laboral no existe 

distinci6n alguna, ya que se aplica por igual "entre los obreros, 

jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una mane-

ra general, todo contrato de trabajo", 

b). Patr6n. -

El art(culo 10 de la Ley redera! del Trabajo define 

al patr6n como "la persona f(sica o moral que utiliza los servi

cios de uno o varios trabajadores", 

Patr6n sed una persona físico, un individuo o una -

persona moral, enrcndíendo por ésta, una sociedad, asociaci<Sn,

etc., que conforme a la Ley csrL~ constiturua, con personalidad -

jur(dica propia y dífc·rcnte a la de cnda uno .le sus miembros 

que utilice los servicios de unu :1 rn;~s trabaj¡llfon's, 
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. El representante del patrOn es aquella persona que

realiza parcial o totalmente :.Jetos de dirccci6n y/o de admlnis-

tracli5n a su nombre, pudiendo ser el jefe inmediato de un tro-

bajador, que puede contar con facultades Incluso para contratar, 

ordenar o despedir a nombre del píltr6n y éste de acuerdo con -

la Ley asumir~ la responsabilidad como si fueren actos propios, 

Estos representantes pueden ser los gerentes, admlnlstradores,

dircctores y dcm~s personas que ejerzan funciones de dlrecci6n

o admlnistraci6n de la empresa. 

Considero que es necesario ver como define la Ley 

al trabajo: "toda actividad humana, intelectual o material, ind':., 

pendientcrncnte del grado de preparacit1n t~cnica requerido por -

cada profesión u oficio". 

El p6rrafo primero del artrculo 3°de la Ley Fede-

ral del Trabajo establece que "el trabajo es un derecho y un d<:_ 

ter socia les. No es arcrculo de comercio, exige respeto para -

las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse -

en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel econ6-

míco decoroso para el trabajador y su familia". 

Artrculo que establece la formu y condiciones con-

forme a las que Jebe prestar sus servicios y ser tratado todo ---. ...... --. __ 
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trabajador sin que por nlngt'.ln motivo puedan restringirse sus de 

rechos. 

e), La Rclncl6n de Trabajo. -

La prcstacMn de servicios puede ser rnedi:inte un • 

contrato de trabajo por escrito o mediante la simple prcstaci6n

del trabajo que producen las mis mas consccucnc las de derecho, 

Arrrculo 20. - "Se entiende por relacl6n de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le M origen, la prestoci6n de un 

trabajo personal subordinado a una persona, mecllante el pago -

de un salarlo, 

La prestac16n de un trabajo a que se refiere el pt1· 

rrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos - -

efectos". 

A pr6posito de la relaci6n de trabajo que establece_ 

el primer pfrrafo del artículo que antecede, necesario es co--

mentar lo que ella constituye, teniendo en i..:onsecuencin los su-

puestos siguientes: 

a). "La prestación Je un trabajo personal", puede -

ser en consecuencia una prcsraci6n libre tic un-
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servicio y sed' por ejemplo la de un profesio

nlsta que no est~ subordinado a 6rden"s patro

nales. 

b), "La prestacl6n de 1in trabajo personal subordi

nado a una persona",... En este caso se tra

tan1 de esclavitud, servilismo u otra situaci6n

semcjante, pero no sed la relacloo de trabajo

quc establece lu Ley. 

e). "La prestacl6n de un trabajo personal subordi

nado a una persona, mediante el pago de un S'!_ 

lario". Esta si es una dcfinic l~n completa de -

la "Relacioo de Trabajo", yn que contiene to- -

dos los elementos legales. 

La finalidad de esta rama del Derecho Social es - -

proteger a los trabajadores y reivindicar sus derechos. Como

ya hemos visto solo pueden ser las personas rrstcas y esta pro

tecci6n siempre csttf condicionada a la existencia de un contrato 

de trabajo o a la simple relaci6n laboral. 

Hay una serie de tcorfas, tratando de desentrañar -

la naturaleza Je la relaci6n individual úc trabajo, como la civi

listu, la Jel arrendamiento, de In compra-venta y otras, pero -

in.Judahlcmcnte q1w para l'Xplicarln pnrtcn del derecho comlfo, -
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que viene desde los Ronwnos principalmente, y siempre pnrtien

do de la voluntad mnnificsta parn contratar. Tcodns que eP - -

apariencia son buenas, s<~lú qul' c11 d fondo prcvccn la posibili

dad de que se aplique el Derecho de las cbl!gac iones y de los -

contratos y esto no es posible rn el l)~:rccho Social. 

En la rcloci6n individual de trabajo no es premisa -

fundamental la existencia de In voluntad del patr6n para su exis

tencia, sino basta simplemente la prestaci6n de servicios del -

trabajador que pueden presentarse bajo la voluntad expresa o ct1-

cita de su patrón e incluso u vcc!.!s en contra de su voluntad. 

Tratando de configurar un ejemplo diremos que - -

al1n cuando un trabajador al comprometerse por escrito, a real!_ 

zar una jornada Je trabajo mayor que la permitida por la Ley -

sin rcrribuci6n l'xtraordinaria, o a rercibir un salario inferior~ 

al mínimo, o a otorgar al patn1n un plazo mayor que el legal- -

mente permitido para que le pagUL' su salario; esta voluntad ex

presa del trabajador ser(a Vi1liJa para las teorías civilistas O -

conrracrualisrns pero no para el [),_,rl'cho L1boral protl'crur y -

reivindicador de los d~·rechos Je los obreros que son de orden -

público, ya qu~' scrrrin csripul.1c ion<." s n ul ;1s Je pkno Je rcd10, - -

Aquí la Ley suple la volunt:1d del tratMjnJor porque L's prorcc-

cionist:i. "L:i rclacit1n individtul de 1rabajo ~uL1 1.lv pkna ;H1to-
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nomii1 frcntv a los contratos de derecho civil, tai~to por estar -

regida por :111 estatuto nutt~nomo, cuanto porque ninguna de las -

figuras civiles es apta para cxplicnrla" dice el Maestro Mario -

de la Cue.,rn (5). 

Se presume In existencia de la rclaci6n individual -

de trabajo cuando existe In prcstaci6n de un trabnjo personal S1:!_ 

bordinndo, solo que como prcsunci6n admite prueba en contrario 

y para que se~ configure la rclnci6n laboral es necesaria adem<fs 

de la suhordinaci6n t~cnica, el pago de un salario. 

Hcspecto de la subordinnci6n como elemento de la -

relacl6n individual de rrnbajo diremos que l!sta debe ser técnica, 

esto es, que el trabajador csttf obligndo a prestar los servicios_ 

al parr6n, quien por el pago esttf foculrndo a ordenar y dirigir -

el trabajo, pero sc.1lo el contratado, de lo contrario, el trabaja-

Jor no incurrid en responsabilidad alguna al desobedecer otras-

6rdcncs patronales. 

Personalidad JurrJica del Ejido, 

El artrculo 2'.3 Je la Ley Ft'dcrnl de Hcformn Agra-

ria establece que "Los 1..'jidos y comw1id:1dcs rit>m·n pl·rsonalídai¿_ 

iurt!ic::i: l::i . .\s:1mbk<1 Ci·-'nc1-.I! 1.'s su 111Jxim.1 autoridad interna ~ 

Sl' int· ... .:.ra c0n tudu!' lo;:; L'_J'idat.·11·1·0.-' 0 • ¡ ., , um llnt..' ros l'll p cno goce 
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de sus derechos", 

El artícull) :300 del mismo 01dcnamicnto cstuhlcce -

que "1\ partir de la diligencia de posci,i6n provisional, se ten- -

dd al núcleo de poblaci6n cjiJnl para to.los los efectos ll'g<tks,

corno legl1:imo poset!dor de la tierra, bosques y ag1ws conccdl- -

dos por el man<lnmicnto, y con pcrsonalidnd juddíi:n parn dis- -

frutar de to.Jas los garantli1s ccon6rnicns y sociales que l'Stn - -

Ley establece, nsr como contratar d cn~dlto de avío rcsp8ctivo", 

- Conccpci6n del Ejido en la m1<~va Ley. 

La Ley FL'deral de Hefurnrn Agraria vigente "conci

be al ejido como un conjunto de tierras, bosques, aguas y, en -

genera 1, todos los recursos natura ks qu;; l'Onst i tu yen el patrim~ 

nio Je un núcleo de poblac il~n e ampcs ina, otorgJnJolc p.>rsona 1 i

dad jurídica rropia para que rL·sultt: c::ipaz de explotarlo !(cita -

c integralmente, bajo up r~~lnwn J(' Jemocrada polfhca y cco

ndmica. 

El ejido, es una vmpn'sa slX:ial d('sti11ad,1 inicial-

nwntL' ¡1 s::itisfnccr las 11L'Ccskhilk·s ;1~r.1ri.1s del mkko JL· p0bb

ci6n, tiene por fin::ilidad la v-;plot;1ci6n intq1ral \' r:ll'illrt:1l ck' - -

los recursos que lo ::umpllnL·n, prucuL111du, c«lll l.i 1t.-11h:a 111l1-

dcrna a su nlcancc, la sup.·r,h:il'ill vc·um~mica Y SLk'inl ,k• los - •• 
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campesinos (6). 

En lo .Jurrdico, corno una persona moral, con capa-

cidad legal suficiente para realizar tcxlos los objetivos tendientes 

a ta cxplotacidn adccunda de sus recursos, gestionando créditos, 

comercializando su produccl6n, contratando seguros, asistencia -

técnica, mono de obra adt..>euada, etc. 

En lo econ<5mico, como una empresa integral de - -

proouccl6n, compuesta por el m1rnero de unidades ccondmicas -

como recursos tenga. 

En lo social, e.orno una unidad compacta de convl- -

vencia en la que participan sus miembros en el desarrollo de -

las tareas a trav~s de su reglamentaci6n Interna. 

ll). Relacl6n laboral en un Ejido. 

Ya vimos que el ejido tiene personalidad jur(di-

ca propia, que es sujeto de Derecho Agrario, que funciona me-

diante su reglamentaci6n interna, que sus autoridades son la - -

Asamblea General, el Comisarlado EjiJal y el Consejo de Vigl-

lancia y, que parn lof!rar sus objetivos neccsit<l en ocnslones la 

contrar:iclón de• pc·rsonal. Veamos ahora cómo pui:.:de ser o de~ 

ser esto contrnrnci6n: 
r· 
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La Asamblea General es la mitxima autoridad inter

na de los ejidos y se integra con todos los cjidutarios en plcno

goce de sus dernchos agrarios y tiene t.:ntrc otra& la facultad y

obligaci611 U(: "aprobar todos lo!> convenios y contratos que cele

bren las autoridades del ejido", asr como "determinar t;!l1tre los 

campesinos que por dlsposici6n de esta Ley tienen preferencia -

para prestar trabajo asalariado en el ejido, aquellos que deban -

contratarse para las labores del ciclo agrrcola" establecen asr -

las fracciones Vlll y XII del artrculo 47 de la Ley Federal de -

Reforma Agraria. 

"El Comisariado Ejidal tiene la rcpresentaci6n del -

ejido y es el responsable de ejecutar los acuerdos de las Asam

bleas Generales" tiene entre otras, la facultad y obligaci6n de -

contratar la prestaci6n de servicios de profesionales, t~cnicos, -

asesores y, en general, de tcxlas las personas que puedan reali

zar trabajos útiles al ejido o comunidad. con la autorizaci6n de

la Asamblea General", 

La Ley Agraria establece a nivel t'jldal tres clases 

de Asamblea que son: 

a). Asamblea General Ordinaria. 

b). Asamblea General Exlraortlinaria, 

e), Asamblea de Bnlancc y Programación. 
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Las primeras, "se cclcbrnrifn el t1ltlmo domingo -

de coda mes y qucdordn legnlmcntc :::onstiturdas con la as~sten-

cia de la mitnd 111!ts uno de 101:1 ejidotarios con derecho n parti

cipar, Si no se rcl1ne la moyor(o señalada, lo Asamblea del -

mes siguiente se celebrará con los que asistan, y los acucrdos

quc se tomen scdn obllgacorios aan paro los ouscntcs, sicmpr~ 

que no se trate de asuntos que conforme a la Ley deban resol-

verse en Asamblea Extraordinaria". Escas Asambleas no requ~ 

ren convocatoria. 

Las Asambleas Generales Extraordinarias necesitan 

para su cclcbraci6n la previa expedlcl6n de Convocatoria, que -

debe lanzarse con no menos de ocho d(as de anticipaci6n ni mifs 

de quince y, adernlfs cuando as( lo requiera la atencl&l de asun

tos urgentes para el ejido. Podn1n ser convocadas por la Dele

gach~n Agraria en el Estado que corresponda, por el Comisaria

do Ejldal o por el Consejo de Vigilancia; t!stos últimos a inicia

tiva propia o a solicitud de por lo menos el 25% de los ejidata

rlos. De toda convocatoria debe enviarse copla a la Delegaci&.!_ 

Agraria, Si el dfa señalado para la cclebraci6n de la Asamblea 

no se rellne por lo menos la mitad mif s uno de los ej !datarios, -

t!sta no se podd' celebrar, siendo necesario lanzar una segunda

convocatoria con el apercibimiento "de que la Asamblea se cele

brad con el mimero dt' ejidatarios que concurran y de que los --------
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acuerdos que se tomen s!.!nfo obli¡.;11torlos aan p:m:i los auncntc::i. 

Ln misma obligntoriedad tendd parn quienes se retiren dü u11a -

Asamblea". 

Las Asamblcs de Balance y Programación scnfo - -

convocadas al tt!rmlno de cndn ciclo de producción o anualment~ 

y tcndd'n por objeto informar n In comunidad los resultados de

la organlzaci&i, crnbajo y proJucci6n del pcr(odo anccrlor, asr -

como programar los plazos y financiamiento de los trabajos in

dividuales, de grupos y colectivos, que f).!rmiran el mejor e in -

mediato aprovechamiento de los recursos naturales y humanos -

del m1cleo agrario, Es· decir, esta Asamblea es con el objeto -

de evaluar los trabajos desarrollados, sistemas empleados, npl.!_ 

caci6n de agua, semillas, cr~dito, fenlllznntcs, etc,, y partien

do de las experiencias obtenidas programar las actividades del -

ciclo venidero. 

En la celebraci6n de las Asambleas Ordinarios, E~ 

traordinarías y de Balance y Programaci6n, debe levantarse el -

acta correspondiente, la que sed firmada por todos los que en· 

ella intervinieron, los cjidararios ¡un.ldn aJemtfs su huella digi

tal. 

Es indudable que si Jurante la cdebraci6n de una -
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de esas tre.s asambleas se plantea la necesidad de contratar pe! 

sonal sea t<!cnico o no, tonto como para pcx1cr realizar los obj<:_ 

tiv0s del ejido como para que el Cümlsoriado Ejidul pueda1cum

plir eficazmente Sl!S obligaciones y, este planteamiento es acep

tado por la mnyorra de ejidatarios, nos encontramos con la ma

nifestaci6n expresa del ejido para contraer los derechos y las -

obligaciones que como patr&l establece la Ley Federal del Tra

bajo, solo que debemos considerar lo siguiente: 

a). El Estado, tratando de resolver un problema • 

crc6 a los cj idos, otorgando la tierra y sus re 

cursos a los n6cleos de poblnci6n. 

b). Las tierras, bosques, aguas y tooos los recur

sos otorgados a un n6cleo de poblacMn median

te una Resolucioo Presidencial se encuentran su 

jetos a un régimen especial, de acuerdo con la 

facultad que tiene el Estado de imponer a la 

propiedad las modalidades que dicte el interés -

pt1blico. 

c). De acuerdo con esta mcxialidad, los campesinos, 

sean ejidatarios o comuneros tienen, de acuerq_o 

con nuestro sistema ejidal, solamente la pose

si6n de la tierra y sus recursos; trabajan parl!_ 

producir y conll'rci:ilizar, 

d). "Los derechos del ejidatarlo ::;obre ln unidad --
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de dotacidn y. en general, los que le corres -

pondan sobre los bienes del ejido a que pcrtc--

11<.!Zca, scrl1n incmnnrgabks. inalienables y no -

podr1fo gravarse por ningt1n concupto. Son - -

Inexistentes los netos que se realicen en contra 

vencidn de este precepto". 

e). Los ejidos carecen de un patrimonio propio 

susceptible de ser embargnúo con motivo de la

ejecucl6n de un laudo, ni sus tierras, ni sus -

recursos. ni su maquinaria, ni sus aperos e -

instrumentos de proJucci~n, ni sus cosechas. 

f). El ejido no puede ser patrón en el sentido que

el artrculo 123 Constitucional y la Ley Fedcral

dd Trabajo conciben a los patrones. porque - -

nunca puede otorgar n los trabajadores que lle

gare a ocupar, las prestaciones que tc~:los los -

patrones deben a sus trabajadores, pues apenas 

logra a veces su autosuficiencia, 

g). Debe prevalecer el inrert1s colectivo de los nú -

cleos de poblací6n frente al particular de uno -

unos cuantos trnbnjadores, lo contrario serra -

la negaci6n misma del D·!recho Socinl por las -

dos ramas que lo inreµcm, 

Frente a csros plantL·arnicnrns, una posible :;oluci6n 
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eei lo incorporuci6n de los trabajadores o los ejid0s o comunida

des en donde presten sus servicios. Lino incorporación que ten

ga como limltante la capacidad del ejido o comunidad determina

da a partir de una verdadera planeaci6n y organlzac16n econ6ml

da parn la produccidn, No se pretende una lncorporaci6n indef.!_ 

nit!a, que serfa imposible, pero s{ serra operante de acuerdo 

con este momento hist6rico, Desput!s previo ·impulso oftc ial, la 

creaci6n de industrias para la elaboracl6n de la producci6n agr~ 

pecuario, constitu(das por ejidotarlos, comuneros, uniones de és 

tos, obreros, gobierno, etc. 

Es del conocimiento de todos el gran rhdicc de de

socupacl6n que prevalece en el medio rural y t!sta, es una solu

ci6n para resolver aunque sea en parte este grave problema, 

Por otra parte, el artftulo 54 fracci6n Vi de la - -

Ley General de cr~dito Rural considera tambi~n como sujeto de

crédito a la Empresa Social que escard constitufda por avecinda 

dos e hijos de cjidatarios con derechos a salvo. 

D.:! tal manera que los avecindados y los hijos de -

cjidacarios al organizarse en Empresa Social, no presentadn -

problemas de cadctcr laboral con los ejidos ya que tcndr~n ob

jetivos rropins y posihkmvntc 111cdinntc la cclcbraci6n de contra 
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tos de nsociaclc5n en purticipa..:lt~n, ambos sujetos Je crt~dito po

dnfo prt!st3rse ayuda rccíprocn. 

Con la crcacloo de Empresas Sociales se evita un -

posible enfrentamiento entre los ejidos y sus avecindados asr -

corno los hijos de ejidatnrios con derechos a salvo, éstos últi- -

mos son los que forman el grave problema de la deoocupacl6n;• 

y al crearse la Empresa 9tx: ial desaparece la posibilidad de que 

se sindicallccn al no depender lle un pntr~n. Vaya aquí nuestr~ 

preocupaci6n y repudio porque al crearse la Empresa Social se

prctendc dar un giro diverso al movimiento obrero mexicano, -

desvirtuando asr su esencia rcvohc lanaria. 

111). Rclaci6n laboral en los Ejidos Colectivos. 

El ejido colectivo, también se sujeto de Derecho -

Agrario, goza de todas las garantf'hs y preferencias que otros -

ejidos, s~o que en t!l, se presenta la explotacMn y aprovecha-

miento de sus recursos, la rcallzaci6n del trabajo y los servl-

clos en forma colectiva, asr como la distribuci6n Je sus utilida

des. 

"La cxplotoci6n colectiva de todo un ejido s6lo po-

dd ser acordada o revocada por el Presidente.;• Je la República,-
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previa elaborncMn de los estudios técnicos necesarios por el De . -
partamcnto de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n (hoy Secretar(a -

de la Reforma Agraria); en todo caso dcber1f mediar solicitud -

de los mkleos interesados aprobcda en la Asamblea General por 

las dos terceros partes de sus integrantes ••• " excepto cuando -

el Presidente de la República determina que la cxplotaci6n de 

tal o cual ejido deba hacerse en forma colectiva y, ésto es: 

a). "Cuando las tierras constituyan unidades de ex-

plotacl6n que no sea conveniente fraccionar y -

exijan para su cultivo la intcrvcnci6n conjunta -

de los componentes del ejido". 

b). "Cuando una explotnc i6n Individual resulte antie 

con6mica o menos conveniente por las condicio-

nes topogr6ficas y la calidad de los terrenos -

por el tipo de cultivo que se realice; por las -

exigencias en cuanto a maquinaria, implementos 

e inversiones de la explotaci6n; o porque asr -

lo determine el adecuado aprovechamiento de -

los recursos", 

e). "Cuando se trate de ejidos que tengan cultivos -

cuyos productos cst<Tn destinados a industriali--

zarse y que constituyen zonas productoras de -

las materias primas de una industria". 

d), "Cuando se traw Je ejidos forestales y ganade-
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ros" excepto que se dcrn11cstrc que desde el 

punto de v!stn ccon6mlco es rrn1f:I conveniente 

otro sistema de cxplotnci6n. 

De acuerdo con las condiciones legales anteriores -

es indudable que nos encontramos ante una situaci6n especial, y 

tan es así, que la propia Ley csrnblcce posturas claras para los 

trabajadores de los ejidos colectivos al decir en su 11rtículo 14~ 

que "En los ejidos colectivos los trabajadores ugrfcolus o de - -

plantas industriales y los familiares de los cjidntorios que ha-

yan trabajado de manera permanente por dos m'ios consccutivos,

poddn ser incluídos corno ejillatarlos, si lu capacidad ccon6mi

ca del ejido lo permite y si as{ lo acordara en Asamblea Gene

ral Extraordinaria por considerar que se logro la unidad del - -

grupo productvr 1 una mejor orgonizaci6n del trabajo o la distri· 

bue loo mifs conveniente de las utilidades". La solicitud deber<.1-

presen tarsc parn su estudio y aprobac16n a la Secrctarra de la -

Reforma Agraria y su titular la llevará a acuerdo al Presidente

dc la R eptíblica. 

De lo anterior se desprende que los ejidos colecti

vos pueden contratar los servicios de: 

a). Trabajadores agrícolas. 

b). Trabajadores de plantas Industriales. 
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. e). Trabajadores hijos de ejldatarios, 

Con todn seguridad podri1 tamht~n contt"acar lC>fl SP.E_ 

vicios de técnicos para sr o lJien para que auxilien al Comisar~ 

do Ejidal; pero es Indudable que s61o los eres prhneros trabaja

dores enunciados se encuentran en poccncia de ser ejidatarlos 1 -

scSlo que requieren de la presencia de las circunstancias siguie'.!_ 

tes: 

a). Que se trate de trabajadores agrft:olas o de - -

plantas industriales, o de trabajadores familia

res de los cjidatarlos, 

b). Que hayan prestado sus servicios en el ejido 

colectivo de manera permanente por dos Lfios 

consecutivos. 

c). Que lo soliciten a la Asamblea General Extraor 

dinaria del ejtl o y ésta lo acuerde favorable--

mente. 

d). Que lo soliciten a la Sccretarra de la Reforma

Agraria, y 

e). Que el Presidente de la Rept1blica asi' lo acuer

de. 

Mientras no haya una Hesolución Presidencial que -

considere como ejidarnr!os a estos trabajadores, ~stos gozan1n -
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de todos los derechos que la Ley F edcral del Trabajo les otor -

ga, Su situac16n Icr;ol y su forma de contratación 1111.~ permito -

anclizarla en el copl'l-ulo Rlguientc: 

lV. Relaci6n Laboral en los organismos cjidales. 

Para los efectos de este trnhnjo, se consideran - -

'organismos ej!dales' los constiturdos por ejidatarios, comunc--

ros, pequeflos propietarios, ejidos y/o comunidades, regulados -

por la Ley Federal de Reforma Agraria y los que de acuerdo -

con la Ley tengan personalidad jur(dica propi3 y diferente n la • 

de sus miembros y se encuentren dcbiclarnente organizados y re.-

conocidos corno personas de Derecho. 

Asr tenemos a: 

a), Ejidos y comunidades. 

b), Sociedades de ProduccMn Rural constiturdns - -

' esencialmente por aut~nticos pequeños propieta-

rios. 

e). Asociaciones Rurales de lnter~s Colectivo cons-

titurdas por sujetos de Derecho .Agrario. 

Estos entes jur{dicos son entre otros sujetos de - -

crédito del Sistema Oficial de Cr~dito Hurnl y de la Banca Priva 
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da de acuerdo con el artículo 54 de In reciente Ley General de-, 

Cr~dito Rural, cuya vigencia apenas n partir Jcl tira 6 de abril-

del presente año viene n con•wlidar la Ley Federal de Reforma-

Agraria y a terminar con el predominio del Derecho Mcrc11ntil -

en el ororgarnicnto de los créditos al campo. 

Estos organismos necesitan de un procedimiento le-

gal parn constlturrse y al ser Inscritos en el Registro Agrario -

Nacional gozan de personalidad propia; y con et propósito de lo-

grar la consecuci6n de sus objetivos por lo regular contratan --

los trabajadores que les sean necesarios, convirtiéndose asr en.: 

patrones. 

Por lo regular son Consejo de Administraclc5n sus -

representantes legales, a quienes en los propios estatutos, los -

socios han otorgado dicha facultad; excepto en los ejidos y com~ 

nidades, ya que ~stos por disposici6n expresa de la Ley son re

presentados por sus Comisariados Ejidalcs o comunales segt1n el 

caso. 

Con toda intencUin hemos dejado para tratar en el -

cnp.i'tulo siguiente la situaci6n jurf'dica que se presento al existir 

una relación obrero-patronal entre los organismos ejldales y sus 

1 rahajadon's. 



CAPITULO IV. 

l. SlTUACION JURlDICA DE LOS 'ffiABAJOS DE LOS OR" 
GANlSMOS EJIDALES. 

a). En el Ejido. 

b). En el Ejido Colectivo. 

e). En las Uniones de Ejidos. 

Il. PRESTACIONES PARA LOS TRABAJADORES DE LOS -
ORGANISMOS EJIDALES. 

a). Derechos que la Ley Federal de Reforma Agra-" 
ria les otorga. 

b). Prestaciones que establece la Ley Federal del 
Trabajo. 

ID. CONDlCIONES DE TRABAJO. 

lV. EL CONTRATO Y LA RELACION DE TRABAJO. 

a). Contrato. 

b). Rclaci6n de trabajo. 

V. FOHMAS DE CONTRATAClON. 

a). Contrato paru obra determinada. 

b). Contrato por tiempo determinado, 

e). Contrato por tiempo indefinido, 

(87. 
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CAPITULO lY. 

l. SlTUAClON JUR1DlCA OE LOS TRABAJADORES DE LOS OR -
GANISMOS EJIDALES. 

Los trabajadores scun t~cnlcos o no, al prestar - -

sus servicios en los organismos cjidales, Indudablemente que --

se encucntrai bajo la protccch.'5n de la Ley Federal del Trabajo. -

Son sujetos individuales de Derecho Laboral y por consiguiente -

gozan de todas las prerrogativas que la referida Ley establecc,

solo que como hemos visto en el capitulo lll, los sujetos de Dt"' 

recho Agrario no pued(fl como patrooes otorgar a sus trabajado-

res las prestaciones a que se encuentran obligados. 

Los ejidos y las comunidades o las Uniones de ~s-

tos, gozan de personalidad jurrdlca propia y de acuerdo con la -

Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley General de Cn~dito - -

Rural, y/o bíen de acuerdo con sus propios estatutos, pueden a

trav<!s de sus represen cantes legales, realizar la cort ratación -

de los trabajadores que necesiten para rcalizaci6n de sus objeti-

vos, contrayendo en consecuencia las obligaciones que la Ley --

Laboral les impone. 

A). En ,.J Ejidu. 

-- El L!j iJo i:s un enre de Derecho Agrario, propietario 
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de las tierras y sus demi1s recursos, renovables o no, creado -

mediante una Rcsoluci6n Prcsiucncial y entregado por este :1cto

a un nlkleo de poblack'Sn que lo ha solicitado, 

Lo contrataci6n de los trnbujadores por parte del -

ejido debe ser a ttavés del Cornisariado Ejidal en su calidad di:_ 

representante legal, previo aprobaci6n de 1,1 Asamblea General -

como rn6xim11 autoridad interna del ejido, 

Para cumplir con el procedimiento legal, debe con -

vocarse (cuando asr proceda), mediante cédula que contenga los

requisitos de validez que la Ley Federal de Hcforrna Agroria -

establece; levantarse el acta con mutivo de la celcbracl6n de la

Asamblea y en la que expresamente se consigne que es clccisMI!_ 

de c!sca, la contrataci6n de tal o cual ttabajador, Si se omiten 

estos requisitos y el Comisarlado Ejidal realiza la contraraci6n

por iniciativa propia pero a nombre del ejido, prcxlucid conse

Cl!encias de derecho CSPeCialcs,, veamos: 

a). Para la Ley Federal Je Reforma Agraria, 

Si se omite el procedimiento legnl que expresamen

te consigna esta Ley parn contratnr trabajadores y el Comisar!!! 

do Ejidal de MOTL.1 PROPIO, pl'ru a no111brc Jd ejido los contr<.!._ 

ta o bien si existen irrcgulariJ,hks l'll d pr->1.'\:dimk11to de l.'on

rrataci6n, indudablern1..'ntc c¡ut.· sl' pn.·sL'n tad u1¡¡¡ nulidad del - -
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contrato celebrado, pero ~sta sed rdativa, es decir se puede -

convalidar rcponicnuo el prcccdlmicnto que ha sido violado o - -

mediante la manifci..:taci6n que pucdt· ser cxprusa o tifcica de la -

Asamblea General. 

AdemAs se trato de la contrataci6n por parte del -

ejido no de uno o mlTs ejidatarios, ya que en este 11ltimo coso, -

el contrato celebrado scrl'h inexistente por disposic!6n expreso -

de la Ley, ya que los derechos indlviJuales de los cjldatorlos -

sobre su unidad de dornci6n ''no podrJn ser objetos de contra-

tos de aparccrra, arrendamiento o cualesquier otros que impli-

quen la cxplotaci6n indirecta o por terceros, o el empleo de tr!!_ 

bajo asalariado" excepto cuando se trate de las incapacidades a

que se refiere el artfhlo 76 de la propia Ley Agraria. Adc--

m<Ts cuando un ejidatario emplee trabajo asalariado sin estar in

capacitado pcrder!T los frutos de la unidad de dotaci6n en benefi

cio de quien realiz6 los trabajos. 

b). Pan lo Ley Federal del Trabajo. 

Para los efectos de esto Ley, no importa cual hay1!_ 

sido el acto que le dé origen, para que se configure la relaci6ri, 

lt!boral, basta la presraci6n del trabajo personal subordinado m~ 

dionte el paµo Je un salurio. En el cnso de profcsionistas y -

t~cnicos no es rcqui:;iro la subordlndci6n pu('::>to que son presLa-

•••-------~c:_:i_:.:n:,:_n·~··s:_· _:l~íl:1r~es dL· SlTVicios las que realizan. De tal manera qu<:;_ 
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basta simplemente la configuraci<1n de la rclaci6n laboral. 

Esta relaci6n lahor;1! comprende no solo a k)8 obre:;_ 

ros, jornaleros y empleados, sino a todos lr)s trnbajmlorcs en · 

general que vayan dese.lo el m~s moocsto trabajador del campo,· 

taller, cte., en cualquier centro de trabajo hasta el profcsionis

ta, sin importar cual sea el lugar para la rcalizaci~n de los -

trabajos o servicios. El artrculo 21 de In Ley del Trabajo vi-

gente dispone que "se presume la existencia del contrato y de -

la rclacioo de trabajo entre el que presta un trabajo personal y

el que lo recibe", 

B). En el Ejido Colectivo, 

Hemos visto en los incisos anteriores las conse-- -

cucncias jur(dicas que en las Leyes Laboral y Agraria se prc-

sentan cuando hay una contrataci6n de trabajadores violando u -

omitiendo el prcccdimlento que esta tfüima Ley esrnblecc. He

sulta interesante analiZ(lr la sieuaci6n jurfdica de "los trabnjmlo

res agr(colils o de plantas industriales y los familiares de los -

ejidatarios que hayan trabajndo Je manera permanente por dos -

años consecutivos" en los ejidos colectivos, "quienes poJdn ser 

incluidos como cjidatarios, si la capacidad econ6111íca lid ejido· 

lo permite y asr lo ;1conlara en Asnmbka G~·nL•ral Extraordina

ria por considerar que se· loµrn la t111kbd Jd ~rupo pruduL·tur, -

una mejor organizad6n J.cl trnb,110 o Li Jístribuci6n m:fs cunve-
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niente de los utilidades". 

También hemos visto que en el ejido colectivo, la -

explornci~r. de sus recursos, la rcalizuci~n <lcl trabajo, la adqu_! 

sici6n de cri!dito, la comcrclallzaci<'5n de sus productos, sus - -

servicios, la distribucl~n de las utilidades, etc,, toe.lo se reali

za en forma colectiva. 

En el ejido colectivo al contratar a los trabajadores 

agrftolas o de plantas Industriales o a hijos de cjldatarios, ~s

tos adquieren la posibilidad de llegar a ser cjidatnrlos cuando -

re~nan las condiciones se1ialadas en el artl't:ulo 143 de la Ley -

Federal de Reforma Agraria; esto es, cuando hayan trabajado -

en el ejido colectivo durante dos años consecutivos, de tal ma

nera que, mientras no re~nan este requisito, senfn trabajado-

res, sujetos de Derecho del Trabajo. 

Adcmt1s cuando han cumplido dicha antiguedad, la -

Asamblea General del ejido, como rrn1xima autoridad propondn11!_ 

a la Secretaría de la Reforma Agraria que lleve n acuerdo del -

Presidente de la República la inclusl~n como cjidatarlos a dichos 

trahajadorcs, Esrc criterio debe prevalecer en los ejidos, sean 

colectivos o no y siempre rnn la finalidad de combatir el de- - -

scmplco y pnn1 C\'itar cnfrentamkntos entre dos ramas de una -

- p i'BP Hgee social: c[Jmpcsinos y obreros. 
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En tnnto el Titular del Ejccuth•u Federal no resuel-

va cstn s itunci6n, los trah:1j.1dores se~Pi dn :; il'ndo lus duciios -

de los ck.:rechos indivld11alcs dd trnbajll frcrhc .il cJido colectivo, 

De rnl m!lncra que una ·1cz que hnya resuddo el Presidente de -

la P.cpúbllca lnclul'i'los como ~jilinrnrio,;; "por consldernr que se

logra la unidad del grupo productor, una mejor organlzaci6n del 

trabajo o la distribuci6n rntts conveniente de los utilidades", és

tos, pasadn a ser sujetos de Derecho t\grnrio y dejan.fo de ser 

lo del Derecho Labornl respecto del ejido colectivo que los aco

ge; es Indudable que se nrnntenJdn vigentes sus acciones para -

reclamor sus derechos como trab:ijadores, en tanto éstos no - -

prescriban, ya que son irrenunciables. Para los efectos de lo -

prcscrlpcl6n, los t~rmlnos se lnlcladn a partir de la fecha en -

que surta sus efectos lu Rcsolucl6n Presidencial que les otorgut;~ 

la calidad de ejidarnrios. Podrra pensarse que se presenta el -

caso de trabajador y patrt1n a la vez en estos sujetos de transi

ci6n durante los perrodos en que opera dicha prescripción, s6lo_ 

que, es ncccs<1rio aclarar, que inicialmente el patrón era el - -

ejido colectivo, ese ente de D·:recho Agrnrio, ele Derecho Social, 

no los ejidatnrios miembros. 

C). En las l 'nionL'S Je Ejidos. 

Como ya hemos visto con anwrioridad, estos or~;1 -

nismos Je estructura superior, sün .. ~011sríruí-lo;; por di,:;pll:;k'l6n· 

expresa dL' lrs Leyes Fc,kral de Rl'furrn.1 A):!:rnrl~1 y Gc1wral de -
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Crédito Rur;1l, cucntnn con objetivos claros que pcrrnirnn la in

vcrsi6n de grandes volt.ímcncs de cnpital y el logro de las pre-

rrogativas que en beneficio de los campesinus que se agrupan, • 

establecen a rn favor las referidas Leyes. 

Igualmente describimos cual es su forma de consti· 

tución, orgrinizaci6n y funcionamiento interno; csttfn regidos por

los estatutos y reglamento que sus propios cj Idos rn lcmbros se • 

han otorgado, 

La Asamblea General de Delegados, representantes_ 

legales de cada ejido, es la autoridad mi1xima de la Uni6n y sir 

representante legal es el Conseja de Administracl6n integrado -

por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, Estos organi!t 

mos tienen objetivos diversos para sr y p~.rn sus ejidos miem-

bros de tal manera que para hacerlos posibles ncces:~an la ase

sorii1 de profesionistas, qte no siempre las Instituciones Oficia

les pueden proporcionarles y en tales condiciones recurren a Slf_ 

contrarncí6n, prescnttfmlose en tal caso la rclaci6n laboral. De 

acuerdo con los estatutos que los rigen, debe seguirse un pro- -

ccdimicnto especial para la contrataci6n de l'stos trabajadores,· 

que va desde la convocatorí<J quc ddx.• llen<1r los requisitos de ~ 

validc:z; la ceJcbracl6n dC' la 1\samh\e¡¡ L'Oll l'l quorurn mrnimo -

quC' debe rvunir: l<l ílprob<Kil~n ,1v la ,\sarnhlca Gen(•ral para con 
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tratar a los trabajndorcs y la c_jccuci6n de este acuerdo por el -

Consejo de Adrninisrrnci6n. 

Si se violn este procedimiento o bien si se omite r_ 

a pesar de ello se realiza ln conrrnrnci6n, se prcscntar'1n !ns -

consecuencias de derecho tanto por la Ley Fcdcrnl de Hcformn -

Agraria corno pnrn la Ley Federal del Trabajo y que ya analiza 

rnos al inicio de este capn:ulo, 

U. PRESTACIONES PARA LOS TRABAJADORES DE LOS ORGA • 
NlSMOS EJIDALES. 

llna vez determinada la rclaci6n de trabajo entre -

los organismos cjidales y sus trabajadores, asr como la situa- -

ct6n jurfdica de ~stos, me permito hacer un aniflisls paro Jctcr 

minar las prestaciones legales que les corresponden. 

El nrr{culo 279 Je la Ley Federal Jel Trabajo defi-

ne por su acriviJaJ a los rrabajadorcs del campo de la nrnncra -

siguiente: 

"Trabajadores del campo son los que cjccurnn los -

trabajos propios y habituaks Je la ngr icultura, Je la ganadcrra -

y forestales, al servicio de un patr~n". 

"Los tral)(ljndor(•s 1:11 las l' 'iplotnriorws indus 1 riaks-

•S1·•·•--..i'Rilriiis~sjta~l~c¡s•s~c~· rcgirc'fn por las JispusicionL·s t':VllL'raks de csc1 Le~" 
L' 
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· A partir de la organización para la explotación co-

lectiva de los recursos con que cuentan los ejidos, debemos dar 

le un sentido mas amplio ol artrculo que antecede, ya CJUt! no s~ 

lo son agrícolas, ganaderos y for•.!stnlcs los recursos del ejldo, 

sino que,dnda su ubicaci6n geognfüca, pueden ser turísticos, 

artesnnalcs, mineros, pesqueros, cte., y, por lo que respecta -

al p.1rrafo final del artículo que comentamos, ~stc deber(a refe

rirse a lns explotaciones industriales no s6lo forestales sino de

todos y coda uno de los recursos con que el ejido cuenta, aer -

como o su distribución y comcrciallzaci6n, 

Igualmente, con el auge que se ha dado al campo ~ 

partir de la vigencia de In Ley Pederal de Reforma Agraria, -

que otorga personalidad propia al ejido, el sentido que considero 

se debe dar a los trabajadores del campo, es no s6lo el que r<:._ 

ficre el art(culo que comentamos, sino el que rel1na los supues

tos de trabajador unido por la rclacl6n laboral con un patrón, -

independientemente de la actividad o actividades en el campo o -

en la industria, en la mina o en la pesca, etc., que realice el

trabajador. 

A). Derechos que la Ley Federal de Reforma Agr_!! 

ria concede a los trabajadores del campo, 

1. PoJnfo ser inclurdos como cjidatarios cuando -

reúnan las circunstancias siguientes: 
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a). Que hayan trnbnjatlo de manera pcnnn -

ncntc en el Ejido Colectivo por dos a1ios 

consecutivos. 

b). Que la capacidad ccon6m~cu del ejido - -

Ju permita. 

e). Que se acuerde en Asamblea General Ex 

traordinaria, 

d). Que lo solicite nl Dcpnrtnmcnto de -

Asuntos Agrarios y Colonlzaci6n (hoy 

Sccrctarra de la Reforma Agraria. 

e). Que asr lo ncuerdc el Presidente de la -

Rcp6blicn (Art. 143). 

2, Seri1n inclurdos en los censos que se levanten

con motivo de los expedientes agrarios que se 

inicien a pctici6n de ellos mismos (Art. 202), 

3. Poddn ser inclurdos en los censos correspon

dientes a solicitudes de nt1cleos de poblaci6n,

cuando el lugar en que residan quede dentro -

del radio de afectnci6n del poblado solicitnntc

(Art. 202), 

4. Tienen der1.---cho al ncomoJo en las superficies 
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excedentes de las tierras restituidas o dota - -

das a un nilcleo de pohlacic'.Sn (Art. 202). 

5. A obtener gratuitamente una unldad de dotación 

en los censos de poblaci6n que constituyan las 

instituciones federales o locales, expresamen

te autorizadas por la fedcracidn para el efec

to (Art. 202). · El caso de estos últimos cua

tro, procede siempre que se encuentren dentro 

de los supuestos de capacidad para obtener -

unidad de dotaci~n. 

6. Tendr<1n preferencia para ser contratados en -

las industrias o empresas de servicios que e! 

. tablezcan en el ejido como trabajadores asala

riados. 

7. A que la $ecretarra de la Reforma Agraria V!. 

gile su contrataci6n sea regional o local, asr

como en los movimientos migratorios (Art. -

457). 

8. A que una vez adquirido el cartfcter de ejida

tarios gocen tambi~n de los beneficios que - -
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otorga la Seguridad Social en el campo, en 

los t~rminos de la Ley del Seguro Social. 

Los ~neficios onteriores que la Ley Federal de R~ 

forma Agraria otorga a los trabajadores del campo son Indepen

dientes a los que otras Leyes establecen en su favor. 

B). Prestaciones que In Ley Federal del Trabajo -

establece para los trabnjadores del compo. 

Poc el hecho de ser trabajadores, gozan ele todos t 

cada uno de los derechos y preferencias que esta Ley establece, 

como son entre otros a rcalizor una jornada m<fximo de trabajo_ 

de 8 horas; a percibir un salario que no podn1 ser Inferior al -

que correspon<.la de acuerdo con la zona económica; al dcscanso

semanal; a lo retribuci6n legal del tiempo extraordinario cu:md<?_ 

deba prolongarse la jornada de trabajo; a vacaciones anuales pa

gadas; al aguinaldo, a las prlmns de vacaciones y por trabajar -

los domingos; a reclamar su lndcmnizaci6n o rclnstalaci6n por -

despido injustificado, así como sus detm1s prestaciones inheren-

tes. 

A este respecto, ya vimos en el copn:ulo lll que " -

los ejidos y lu~ comunidades no pueden otorgar estas prcstacio-
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nes a sus trabnjndorcs pues apenas logran a veces su autosufi

ciencia y para comhatir este problema que· es el de la <lcsocup'!_ 

ci6n, propusímos la incorporaci6n de estos trabajadores al ejido 

o comunidad de que: se trate. 

La Ley Federal del Trabajo establece obligaciones -

especiales paro los patrones Je los trabajadores del campo y, -

para ~si.os. los correspondientes derechos especiales. Vcarnos

el artrculo 283 de csra Ley. 

Art, 283. - Los patrones tienen las obligaciones 

especiales siguientes: 

l. Pagar los salarlos precisamente en el lugar -

donde preste' el trabajador sus servicios y en

pcr(odos de tiempo que no excedan de una se-

mana: 

ll. Suministrar grnruitamcnte a los trabnjadores -

habitaciones adecuadas e higiénicas, proporci~ 

nadas al número Je familiares o dcpcndicntes

económicos y tl'rrcno contig:uo para lo cría de 

anim:1ks de l'urml: 

lll. M.intencr !ns habírnciones en buen estado, ha

ciendo 0n su cnsu lns reparaciones neccsorios 

\ ..::011\'L'll k:ntv,;: 
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IV. M.10tcncr en d luµar de tn1bnjo los 1m~dica- -

nwntos y mntl•ri;1\ de cur;.1ck~n nl'ccsarios pa

ra primeros ;1u:dlios y adie'.:arar personal que:_ 

los preste: 

v. Proporcionar a los trabn]<1dorcs y ~1 sus fnrni

liarcs asistencia m~dlcn o trasladarlos nl lu

gar mJs próximo en el que existan servicios -

m~dicos, 

Tambi<~n tcnddn las obligaciones a que se re 

ficrc el :irtrculo 504 fraccl6n 11: 

Vl. Pro¡hlrcionar grandt<Jm•-'nte mcdicanwnros y 111<1 

terial de curaci6n t.•n los casos de enfermeda

des tropicales, cnJ~rnicas y propius Je la rc

gl6n y pagar el setcnt<i y cinco por ciento de

los salarios hasta por novenca tiras: y 

Vll. Permitir n los trnbnj<1Jorcs dentro del predio: 

a), Tomar L'n los dep6sitos acu!Teros, el 

agw1 qut• m·cesiten para sus usos dom~s 

tlcos y <lnimalcs de cornil: 

b), La caza y la p::Sl'.<l, para usos propios,

dc conforrnid.1d con lo <lllL' detl'rminL~n -

l'), El libre tdnsiro por lus c;1mi.nus y \'L't«.' 

das L'StabkcídlH sícmprL' CJlll' nu SL'a ,•11-



(102. 

perjuicio de los sembrados y cultivos; 

d). Celebrar en los lugares acostumbrados -

sus fiestas regionales; 

e). Fomentar la creacl&i de cooperativas de 

consumo entre los trabajadores; y 

f). Fomentar la alfabetizaci~n entre los tra

bajadores y sus familiares. 

Lo establecido en las fraccloocs IV, V y VI es si!l" 

perjuicio de la obligacMn que el patr6n tiene de Inscribirlos cn

cl Instituto Mexicano del Seguro Social para que participen de -

los beneficios que esta lnstituci& extiende a los trabajadores del 

campo. 

Tienen ademif s la prcsuncl6n a su favor de ser tra

bajadores de planta cuando tengan una permanencia contfnua de -

tres meses o m5s al servicio <le un patrón; lo anterior es, inde 

pcndientcmentc de la obligaclt'Sn que los patronea tienen de obse! 

var las condiciones de trabajo por escrito en los términos del -

art(culo 25 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. 

El artrculo 283 anterior indudablemente que se re-

fiere al cllfsico patr6n hacendado, capitalista, terrateniente y -

cxplott11.ior de obreros :-· tnn es asr que el Legislador le impone-
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una serie de obligaciones cspcciulcs qu1..~ los ejidos y las con111 -

nidades jnmtfs poJrfhn cumplir. Esta sinwcl6n reafirnrn nucstn 

postura de incorporaci6n de los trabajadores que hcmoi; venido -

su:; tentando. 

Ill. CONDICIONES DE 'IBABAJO. 

El Ejido cuenta con Personalidad jur(dlca propia, -

hemos visto que puedo tener diferentes recursos como ílgr(colas, 

ganaderos, turrstlcos, pesqueros, mineros, artesanales, forcst~ 

les, etc,, y, en cada uno de éllos, se puede dar el proceso - -

que va desde su c>.'J)lotac!6n a industrinlizaci6n, hustn su comcl"' 

cializacl~n, en esa Empresa o industria ejidal. En esas condi

ciones los ejidatarios beneficiados por Resoluci6n Presidencial -

tendr~n la calidad de socios del Ejido, no asr los demás trabaj.'.!_ 

dores sean hijos de ejldatarlos, familiares de cjidntarios, avc-

cindados del lugar, técnicos difcrcnccs, etc,, que en una u - -

otra forma presten sus servicios al ejido, en tal caso tenddn -

la calidad de trabajadores y sus relaciones para con el ejido s<:_ 

n1n reguladas por la Ley Federal Je! Trnbajo, solo que por las 

razones que ya hemos expuesto en el capnulu 111 t.:~l ejido no 

puede ser patrtin y proponemos la incorporac i6n de los trabaja

dores, 
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La Ley de referencia, tratdndosc de trabajadores -

del campo establece que "lns condiciones de trabajo se redacta

do por escrito, obscrvifndosc lo dispuesto en el artículo 25 y -

siguientes". 

El rpimcr art(culo referido cstnblcce las disposlci~

nes generales que debe contener todo contrato de trabajo, las -

que por ningún motivo poddn ser Inferiores a las consignadas -

tanto en el artrculo 123 Constitucional y su Rcglamcntorla Ley -

Federal del Trabajo, aa( como la jurisprudencia, tratados, 

usos y costumbres que bCncfic!cn a los trabajadores, 

Art, 25. - El escrito en que consccn las condicio-

nes de trabajo debed contener: 

l. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado ci

vil y domicilio del trabajador y del patr&; 

11. Si la rclaci& de trabajo es para obra o - - -

tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

m. El servicio o servicios que deban prestarse, -

los que se dcterminanfo con la mayor preci-

si~n posible; 

IV. El lugar o los hgares donde debe prestarse -

el trabajo; 

V. La Jurnci~n de la jornada; 
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VI. La forma y el monto del salario; 

Vll. El d(h y el lugar de pago del salario; y 

VIII. Otras condiciones de trabajo, tales como d(as 

d.:! descanso, vacaciones y dcm<fs que conven

gan el rr&bajndor y el patr6r.", siempre y - -

cuando no impliquen renuncia de los derechos

obreros. 

Respecto de la fracción U del artrculo anterior, - -

hay una prcsuncl6n que en forma especial se establece en bene

ficio de los trabajadores del campo cuando tengan una permanc'.!.. 

cia cont(nua de 3 meses al servicio de un patrón, sedn conside 

rados de planta. 

IV, EL CONTRATO Y LA RELACION DE ·rnABAJO. 

A). Contrato de Trabajo, 

Ya vimos que el '.'Contrato Individual de Trabajo, -

cualquiera que sea su forma o Jenominaci6n, es aquel por vir-

cud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo -

personal subordinado, mediante el pago de un salario", así de-

fine nuestro C&:llgo Laboral al contraw Je trabajo. 

Contrato cuya csl'ncia es la impcrarividnJ del D.:.·- -
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rccho Soci~l incluso sobre la autonomrn de 111 voluntad; que dcj~ 

atn1's Jos formatos civllisrns trndlclonnlcs y los suple por tllspo

slcioncs de mrnimns garnntros conforme a los cuales debe que-

dar cstrncturado todo contrato de tnbajo so pena (le declararse

nulo de pleno derecho; es decir, tratdndosc <.le beneficiar al tra

bajador la Ley suple las dcficienclus en su contrataci& y, no -

s61o eso, sino que incluso al pactarse expresamente las condl-

cioncs de trabajo, si ~stas son contrarias ni espl'rltu o a la Le

gislación Laboral serifn igualmente nulas. 

00 lo anterior, la Ley Federal del Trabajo expres!!_ 

mente dispone: 

Art. 5. - Las disposiciones de esta Ley son de - -

orden ptThlíco, por lo que no producirif efecto legal, ni impedir~ 

el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, l~ 

estlpulaci6n que establezca: 

l. Trabajos para niños menores de catorce años: 

ll. Una jornada mayor que la permitida por esta

Lcy; 

lll. Una jornada inhumana por lo notoriamente ex

cesiva' dada la rndole del trabajo. [I juicio de 

la Junta de Concilincl~n y Arbitraje; 

IV. ! loras extr.ivrdirwrias de trabajo para las inu-
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jeres y menores Je Jieclscís años; 

V. Un salario inferior al mfnimo; 

VI. Un salario que no sen remunerado a juicio de;_ 

la junta de Concillacl6n y Arbitrojc; 

Vil. Un plazo mayor de una S'~mano para el pago -

de los salarlos a los obreros: 

Vlll. Un lugar de recreo, fonda, cantina, caM, ta -

berna o tienda, para efectuar el pago de los -

solarios, siempre que no se trate de trabaja

dores de esos esrnblccimientos; 

lX. La obligacl6n directa o indirecta para obtener 

artftulos de consumo en tienda o lugar detcr -

minado; 

X. La facuJrnd del patr~n de retener el salario -

por concepto de multa; 

XI. Un salario menor que el que se pague a otro

trabajador en la misma empresa o cstableci-

miento por trabajo de igual eficiencia; en la -

misma clase de' trabajo o igual jornada, por -

consideraci6n de edad, sexo o nacionalidad; 

XII. Trabajo nocturno industrial, o en esrableci-- -

mícntos comcrclaks dcspu~s Je las veinrítlos

horas, para las mujeres y los menores de - -

dícCiSCÍS afios; V 
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;iµu. Renuncio por parte del trnbojador de cualquie

ra de los derechos o prerrogativas consigna-

dos en las normas de trabajo. 

En todos estos casos 8C entcndcrif que rigen 19 Ley 

o las normas supletorias en lugar de las clt1usulas nulas". 

Artrculo que deja entrever con toda claridad el es -

pf'rltu proteccionista en favor de lo clase trabajadora. 

B). Rclaci6n de trabajo. 

"Se entiende por relacl~n de trabajo, cualquiera - -

que sea el acto que le M' origen, la prestacloo de un trabajo -

personal subordinado a una persona, rrediante el pago de un sa

lario", vimos tambí~n en que consiste la subordinacioo. 

La Ley sustituye la voluntad de las partes asr como 

las condiciones en que deba efectuarse la prestacUln de los ser

vicios en los contratos de trabajo y con mayor raz6n si no se -

han pacta por escrito. 

La prestaci~n de un trabajo personal y el contrato -

cclcbr:ido producen los mismos efecto¡; jurfdicos. 
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V. FORMAS DE CONTRATACION, 

A). Contt·nto de Tratajo para obra determinada, 

Es aquel co11trato p1Jr el que tonto patr6n como tra

bajador convienen la renlizacioo por parte de este t!ltimo de uOD 

obra determinada mediante el pago de un salario, 

Este contrato dclX!d celebrarse por escrito, como

todos los dcm¡fs y, el incumplimiento de esta obllgaci6n es atri

buible siempre y por dlsposici6n expreso de lu Ley al patr6n, n 

quien además en caso de litigio corresponde probar qte se tra

ta de un contrnto por obra dctcrminadn. 

Otra sanción para el putr611 que incumple esta obli· 

gac16n la constituye la prcsunci6n que n favor del trabajador es

tablece lo Ley de ser por tiempo indefinido: "El señalamiento -

de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo 

exija su naturaleza". 

B). Conrr::ito de Trabajo por tiempo determinado. 

Tanto este tipo de contrnto corno el anterior tienen 

un término, siendo el objel\) dd primero la rcnlizac!6n de una -

obra dctcrminadn por el tralx1j:1dor y, parn el segundo, lo cons- --
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tituye una fecha determinada, es decir, se pacta por escrito - -

que la rclnci6n laboral sed por el t~rmino de tnl número de -

d(as o meses contados u partir Je la fecha de l<l celcbruci6n - -

del contrato. 

En estos Jos tipos de contrntos, si suinliste la mn

teria de trabajo, la rclaci6n laboral sc: prorrogad por el tiem

po que ~sta dure, en caso de despido del trabajador, argumcn-

t.tlndose la terminacUln del contrrtto, el despido sed injustifica

do, pudiendo el trabajador en estas condiciones solicitar la in-

tervcnci6n de la autoridad laboral correspondiente pura que de-

ciare que la rclacl6n de trabajo no se hu terminado. 

El trabajador puede demandar la rcinstnlacl<1n al -

trabajo que venra dcscmpei\ando, en las mlsmns condiciones, - -

adem6s los salarlos cardos 3 partir de la fecha del despido has

ta la soluci6n total de su negocio por la junta de Conciliacl6n y_ 

Arbitraje que lo resuelva. o su indcmnizaci6n corrcspondicntes,

con sus anexos legales. 

Las circunstancias generales Je los dos tipos de -

contrato que hemos visto tienen en el nrtrculo 305 de la Ley F~ 

deral del Trabajo su acepci6n, rrntdndose de trabajadores acto

res y músicos al estipular que "las relaciones Je trabajo pueden 
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ser por tie,mpo determinado o por tiempo indctcrminndo, para -

varias funciones, representaciones o acruncioncs. 

C). Contrato de Trabajo por tiempo Indeterminado. 

Este tipo de contrato es el ~f\>ico en mritcria labo-

ral, ya que cuardo no se pacta su duraci6n por tiempo u obra -

determinada se presume que es por tiempo indefinido y como to 

da prcsuncloo admite prueba en contrario. 

Es el contrato generalizado cuya inobservancia es -

siempre atribu(da al patr6n, siendo suplido adcmi1s por las dis

posiciones generales que la Ley Federal del Trabajo consigna y_ 

que ya hemos visto. 

Respecto del contrato a prueba, diremos que para -

la nueva Ley Laboral, este contrato no tiene ninguna validez, ya 

que el trabajador en el momento en Ql.C inicia la prestacldn de -

sus servicios para un patr6n, cae dentro de los supuestos que -

la Ley establece y en consecuencia se hace acreedor a todas - -

sus prerrogativas. 

Por lo que mln cuando se pactare por escrito que -

se trota de un contrato a prueba, ~ste desde el punto de vista -

legal no producid' efecto alguno. 
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Cuando los organismos cjidoles, ejido, ejido colee -

tivo, unMn de cj idos y/o comunidades, deban efcctunr cualquiera 

de las formas diversas de conrratoci&1 técnícn, a pesar de la -

obllgací6n del Estado lle proporcionarla, dcbcd'n cumplir con e!_ 

procedimiento que les señala tunto rn J...ey Federal de Reforma -

A¡;rario, como sus Eslütutos o Reglamcntocl~n lni:crna. 



CAPITULO V. 

COMPETENCIA DE LAS AUTOR IDA DES 
DEL TRABAJO. 

(11:3. 

l. Au!oridacfes que conatltuycn el Supremo Poder de la Fede -

raci6n. 

2. Autoridades Sociales. encargados de aplicar las Leyes 

Laborales. 

3. Competencia en Materia Laboral. 

a). Por raz6n de la Milteria. 

b). Por raz6n del Territorio. 

4. Conflictos laborales entre los Organismos Ejidales y sus -

Trabajadores. 
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COMPETENCIA DR LAS AUTORIDADES 
DEL TRABAJO. 
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Autoridad es toda persona u 6rgano con potestad - -

suficiente para imponer sus decisiones. 

En nuestra Consrltucioo Polnica Social, encontra - -

mos dos tipos de autoridades: 

l. Las que constituyen el Supremo Poder de la Fe 

deraci6n y que son: 

a), El Ejecutivo, - Que recae en una sola - -

persona que se denomina Presidente de --

los Estados Unidos Mexicanos, cuyo nom-

bramlento es por Sufragio directo. Sus -

facultaoes y obligaciones se encuentran --

exprcsomente consignadas en el artfculo -

89 de la propia ConstirucMn; 

b), El Legislativo. - Que recae en un Congr~ 

so General, consrirufdo por la Citmara - -

de Diputados y la de Senadores, Sus fa-

cultndes expresas se encuentran en el ar

tículo n Constitucional y son entre otras-----------
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muchas, dictar las Leyes a trav~s del - -

procedimiento que la propia ConstltucMn -

establece; 

e}. El Judicial. - Este:: poder se depoE1ita en -

una Suprema Corte de Justicia; en Trib11-

nales de Circuito, Colegiados en M1m~rta

de Amparo y Unitarios en Materia de A~ 

laci&, y en Juzgados de Distrito. Una -

de cuyas funciones principales son inter-

pretar y aplicar la Ley. 

2. Las Autoridades Sociales, encargadas de aplicl!_l" 

las Leyes Laborales. 

Por disposici6n expresa de las fracciones Vl y

lX del art{culo 123 Apartado A). - Son autorid!!_ 

des en Materia de Trabajo las Comisiones Na

cionales y Regionales de los Salarios M(nlmos -

y la Comisión Nacional para determinar el por

centaje en que deben participar los trabajado- -

res en las utilidades de las empresas. 

La Ley Federal del Trabajo las enumera como

sigue: 

Arrrculo 523. - La aplicaci6n de las normas -

de trabajo compete, en sus res~ctlvas jurisdi~ 
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e iones: 

l. A la Secrernrra del Trl.lbajo y Prcwlsi6n -

Social: 

ll. A las Sccretarras de l lacicnda y Crt!dlto -

Pl1blico y de Educacl6n Pública; 

lll, A las Autoridades de lns Entidades Fcdc

ratlvns. y a sus Direcciones o Departa-

meneos Je Trabajo: 

IV, A la Procuradurli1 Je la Defensa del Tra

bajo; 

V. Al Servicio Público del Empleo; 

Vl. A la lnspecci6n del Trabajo; 

Vll. A las Comisiones Nacional y Regionales • 

de los Salarios Mínimos; 

VUI. A la Comlsi6n NacioniJl pilra la participa· 

ci6n de los Trabajadores en las utilidades 

de la Empresa: 

lX, A las Juntas Federales y Locales de Con

ciliaci6n: 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Ar·

bitraje; 

Xl, A las juntas Locales de Concillaci~n y - -

Arbitraje; y 

XII, Al Jurado Je Hesponsabilidadt•s. 
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"Parn el lkflpacho de los ne~ocios ck'l orden au 

ministralívo dt: la Ft:dl'rach~n, hahd d m1m.'ro 

de Secretarlos q11l.' L~stabkz.:.:i el ( '.ungrl~su por -

han de estar a cargo .le cada Secrct;1r!'!1", 

La Ley que St.! enuncin en este anrculo 90 Cons . -
titucional es 111 LC'y dL· Sccrcwrras y !}.!parta--

mcntos Je Estado, en ti que se encuentra ex- -

prcsamence conslgn<Jdn la competencia en raz(1~ 

de la Materia, de cada unn Je lns Sr>cretnrl'hH -

de Estado y del Dcpartanwnto Jcl Dlstrlro Fed~ 

ral; ~stos, forman parre del PoJcr Ejecutivo 

Federal, son ór~anos Ju éste; de tal mnnera 

que siendo autoridades administrativas tienen 

ntribuciones en Materia lle Trabajo; concreta--

mente son lus Secrctadh del Tr¡1bajo y Preví- -

sl6n Social, de l lacienJa y Cr~Jito P~blico y Je 

Educación Pública, señalad;:is asr' por las frac--

ciones l y ll del artículo S2J Je J;:i Le~· Fcdc- -

ral del Trab:ljo b<ijo l:l dcnominaci6n JL' "Auto-

ridad:..•s ·.L'l fn1b.1.io", 
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de lo Fedcrnc!6n (la Procurnclur(a Federal de -

la D·.Jfensa del Trabajo), o de los Ejecutivos de 

lus Estados y del Depariarnento del Distrito - -

Fc,icrol. 

Por dlsposicl6n expresa de la fracción XX del -

apartado A} del anrculo 123 Constitucional, son 

Autoridades del Trnbajo las juntas Pederal y -

Locales dL: Conciliación y Arbitraje y, estifn -

constitutélas por representantes de los trabajad~ 

res, de loH patrones y del Gobierno y gozan de 

faculrndes suficientes parn dirimir las contro- • 

versias que se suscitan t.!ntrc el capital y el -

trabajo, 

Los tribunales laborales, son autoridades de 

Derecho Social, son aut~nomos, creados por el 

Estado, por lo que no ¡x?rtencccn al Poder Judi

cial, por rnz6n de la competencia se dividen en: 

l), Juntas F edcraks de Conci liaci6n; 

2). Junta Fedc·ral de Concílíaci6n y Arbitraje; 

3). Juntas Locales de Concilincí6n; y 

4). Juntas Locales dt! Concilincí6n v Arbitra-

je, 

En cnda l:ntid:.id Federativa existen Juntas re --
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uerales de Concllincl6n y Juntos Locales de - -

Conclllnc!6n y Arbitraje, 

Lns primeras son c~m1p0tcntes cxclusivnmcntc -

en Materia Federal y cst:.i competencia se lirl"i

rn n la Conciliacl6n en los confllcros econ6111i-

cos o jur(dicos enrrc patronvs y trab;ijadorcs, -

o entre unos y otros; cuando las partes en con

flicto necesitan dirimir sus CL'lllrovcrsias me- -

diant..~~ un laudo, la Junta com¡JL~tentc en este C'.!_ 

so sed la Ft:~(kral de Conclllaci1~n v 1\rhitrajc, 

En el segundo caso, esto es cuando no se trn -

ta de Materia Federal, existen en cada Entida'.!_ 

Féden:itiva y en el Distrito federal Juntas LocE_ 

les o Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje qrn~. 

también goznn de potestad para resolver los M -

conflictos laborales nwdiante un procedimiento -

legal que termina con el laudo corresponJicnrc. 

En las Entid.1d~s Federarivas hay rnmhk~n Jun-

ras Locales .JL· Conciliaci6n, cu~·~1 colllpl•tcncin -

se limira a la cunciliacit~n cntrv las r;1ncs. 

Conrra los laudos n r'..:~;oluciones dv las Junrns -

h:clernles y Loc.1k~• :JL· t:ondlíacit~n \' :\rtiirrn-
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je, no procede nlng11n recurso, ya que por dls

poslcl6n expresa <le la Ley Federal del Traba-

jo, éstas no pueden modificar sus propias res~ 

luclonr?s procede solamente el juicio de Mnpa--

ro, ante los Tribunales Federo les correspon-- -

dientes scgt1n sea el amparo directo o indirec

to; en todo caso estas Autoridades estLfn obliga

das a suplir la deficiencia de la queja, pero --

exclusivamente de ln parte obrera. 

3. Competencia en Materia Laboral. 

a). Por raz& de la Mnterla, la apllcacic'Sn d':_ 

las normas de trabajo corresponde a las -

Autoridades Federales, cuando se trate -

de: 

l. La industria minera y de hidrocarburos: 

ll. La industria petroqur'mica; 

UI. La industria mernlúrgica y slderilrgica, -

IV .... 

abarcando la explotaci6n de los minerale~ 

b~sicos, su beneficio y fundtcióp asr com~ 

la ob tenci6n J._:- hierro met~lico y acero -

en todas sus formns y ligas y los produo-

to.:; l.1minaclos de los mi~;mos: 

Ln industria el~ctrica; 
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v. La industria textil; 

VI. Ln Industria e lncmatogdfica: 

Vll. La Industria hulero; 

Vlll. La ir.dusrria a zuca rcra; 

lX. La industria del cemento; 

X. La industria fcrrocalicro; 

Xl. Empresas que sean ndm inlstrodas en for -

rna dlrecrn o dcsccntrnlizuda por el Go-

bicrno Federal; 

Xll. Empresas que acnicn en virtud de un COll'" 

trato o conccsi~n federal y las que le - -

sean conexas; 

XIII. Empresas que ejecuten trabajos en zonas

federalcs y aguas territoriales; 

XIV. Conflictos que afecten a t.los 6 m:1s Enti-

dodcs Federativas; y 

XV. Contratos Colectivos que hayan sido decl~ 

radas obligatorios en m:.'f s de una Entidad 

Federativa. 

Es Materia Federal la consngnida en las 15 - -

fracciones anteriores y• es lk la competencia -

exclusiva Je las Junws Fetkralcs conocer en 

tales casos, Corrc·~~pondc• en cons'.:'C'll~'ncia :1 -

las Juntas Locales de Conciliaci6n ~· Arbitraje -
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dirimir los conflictos econ6mico-jur{dicos que -

se presenten entre trahojodores y patrones, - -

siempre y cunndo estos 11ltimos no se encuentren 

comprendidos dentro de alguno de los supuestos 

que cstablcc0 el artículo r.n terlor. 

b). Compctencin por rnz&1 del Territorio, 

La Ley FeJcrnl del Trabajo en su arttbu

lo 731, expresamente cstoblecc la compe

tencia por razoo del Territorio como si-

gue: 

l. Si se trata de Juntas de Concillacl&i, la -

del lugar de la prestocidn de los scrvi--

cios; 

ll. Si se trato de la junta de Conciliacil5n y -

Arbitraje, el actor puede escoger entre: 

a). La junta del lugar de prestaci&i de

los servicios. Si éstos se presta-

ron en varios lugares, la Junta de -

cualquiera Je ellos; 

b). La Junta del lugar de la celebraci6n 

del contrato; y 

e). La junta del domicilio del demanda

do, 

-··-'11M"" t•nlPC'tivos. la Junta del-
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lugar en que cst~ ubicado In empresa o -

cstahlccim íc:nto: 

IV. Si S(' !Litil de la cancclaci6n del Hegistr~ 

de un sindicato, la Junta del lugar donde -

se hizo; y 

v. En los conflic~os entre patrones y trncoj~ 
Jorcs cntr" 'ir, la Jthlta de l~oncilínci6n t, 

Arbitraje del dorni.:ilio Jet Jcma11dado. 

Por rnz6n dl' In materia o del Territorio, put.! -

de promovcnie la incompetencia corno artrculo

de previo y especial pronuncinmlcnto; 6sto se -

se puede plantear como una t~xccpci6n en la - -

audiencia de Conciliacl6n, demanda y excepcio

nes, "La Junta desput"s Je olr ul actor 'fcn In 

incompetencia) y recibir las pruebas que esti- -

me convenicnws, las que detx~ri1'n referirse ex

clusivamente a lu cuesti6n Je competencia, dic

tar~ resoluci6n", o bien, en cunlquicr momento 

del proceso, la ]unra que conozca de un asunto, 

puede declararse incompetcncc, si en el cxp.J- -

diente en qu'-' s~: antia existen Jatos que lo ju~ 

tifl<¡uen citando a las parti.:s a una auJicncia de 

pruebas y ak)C:;Hos vn un rérminu llL> 111;1yor dc

cinco t1r.H; 1 JL·spui!s r(·solvL·d y, como hcmns -
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visto, contra las decisiones de las Juntas, no -

procede nlngl1n recurso; s61o mediante el julci~ 

de Amparo pcxldn modificarse sus dcclslonc~. 

Si en este caso que nos ocupa, la junta que - -

resuelve se declaro incompetente y remite los -

autos a otra junta que considere ser la compe

tente y, ~ata a su vez se declara incompetente, 

se crea aqur un conflicto de competencia por -

las juntas• mientras que. el Juicio permanece -

detenido en perjuicio solamente del trabajador.

Si esto sucede ~ntrc juntas Especiales, el pleno 

de la Junra de Concillaci6n y Arbitraje rcsolve

r6 por disposicl& expresa del artrculo 737 de -

la Ley Federal del Trabajo, lo actuado en una

Junta incompetente es nulo, salvo lo dispuesto -

en el art(culo 736 y en el 458 fraccicjn V de la 

propia Ley, que se refiere a sindicatos. 

4. Conflictos Laborales entre los organismos ejid! 

les y sus trabajadores. 

Me permito hacer un antflisis aunque seo somero, • 

sin :ibandonar mi punto Je visra de que los C'jidos y las comuni· 

1.-. 1,,, r• ·~iw <>11 nroDia nnturalcza social no pueden ni deben ser -
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considerados como patrones respecto de los trabajaúon.:s que 

contraten ::iorn lograr sus objetivos por todas las razones l'Xpttt~ 

tas en el 1 api'\:ulo Ill, de est(' trabajo, donde la Empresa Social-

a que se refiere el artrculo 54 Je !a Ll'y General de Cn'!dito - -

Rural juega un papel importante parn evitar la contrarnci6n de -

trabajadores por los ejidos y lan comunidades y, suponiendo que 

esto no sucediera se propone la rnoclificaci6n de la Ley Federal-

del Trabajo para que los trnhajadurcs de los ejldíJs y comunida· 

des se incorporen a éstos como miembros. 

No obstante lo anrcrior • analizo este problema ma~ 

testando mi inconformidad y preocupación porque se propicia al· 

reconocer la existencia de una rclaci6n laboral, el antagonismo-

entre sujetos de Derecho Social; entre dos sectores de una mis-

ma clase, la proletaria. 

Ya vimos que la competencia laboral en raz6n de -

la materia, esttf establecida en la Ley en funci6n t!e la activi- -

dad que realice el patrón y se encuenrra encomendada su aplica-

ci~n a las Auroridades de lns Entidades F~·dl'r<itivas, a excep--

ci6n de los casos que expresamente estnblect' el art(culo 527 di:_ 

la Ley Laboral, en donde las autoridades competentes sen1'n las 

Juntas Federales • ................................. ________ ._,~ Ahora bien, los conflkto;,; eco116mico-jur(dicos que ----
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se presenten entre organ is111os c¡uL· rnentcn con pc•rsonalidad ju -

rl'tlica propia por unn pa rtL' y sus tr:ibajadores por la mm, ind~ 

Jablcmentc qul~ la autoridad competente para conocer de dichos -

casos scdn las Ju11L.rn de Concillacit1n o Je Concilíaci~n y t\rbl

trnjc Je lns Entidades Fcderntivas, Sin embargo, cualquiera 

de e seos organ ísmoc; de :.11.:ucrdL1 con los rcc ursos que posca, 

puede n·::i l izar alguna actividad qu(' lo haga enc.ont rn rse dentro -

de alguno de los supuvstos qtw vi artínilo :i27 st•iíah1 y t·n tal -

caso, al habl.'r ltiicrcncias L1lx;raks pJra con ,.;us trabnjadores,

las juntas Fcdc·rall's scdn las com¡w1t:11tes para con0<.:er dL' di

chos conflictos, 

Estos t•nt<.:i> dl' Derecho i\grnrlo (ejidos, comunida

des, uniones de t-stos, etc.), pul'.lh:n en un ITIOllll'llfO dl't('rmina -

do. tener recursos fon•st:1h~H, rninerus, pc:squeros, rurísticoo, -

etc,• y que Je ncul!rdo con su form.1 de organización, dí.! las -

Leyes rcspec.:t !vas, tk sus esta tu ros y en form;1 prqxmderantc -

la Le:-; Fet.kral dt..: Hdunn.1 1\graria deben ser explotados y <1pr~ 

vcchndos <:n virtud dv un co;llrato o crnKvsi6n federal, porque -

no pueden por sí o asociñnJose con panil'ularl's llevar a cabo -

dicha expluwcii'5n; l'f1 esas cund iL'iones induda blenwntl.' qw: estos

organismo;; <:jidales caerían dentro Je los supuestos que seiiala -

la fracc.:i6n XII del Jrt(culo 527 d~· la ¡,._,y Laboral: por lo tanco

la AutoridaJ dd rrab:Jjo cump~·tcnll' par;1 L:onocc•r Je• lo,.; conflic

tos entre· los trati,1¡;-11.lurcs y vstos org.1nisnrns scr;1 FL·lit:r<ll, 
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No s61o por Jisposicl6n de este tíltlmo precepto, - -

sino tambh!n por la compelL~ncia federal que la fracci6n XXX l -

del apartado A. - del artículo l:l3 Constitucional establece. Al·· 

respecto, el pleno de nuestra m~xlnrn autoridad judicial hn emi

tido la té~is jurlspruJcncial siguiente, misma que me permito -

tomar como ejemplo: 

"Celulosa lnduatria d:.· la. - llnbi~ndosc establecido 

en favor de la empresa dcnrnndada, unn unidad industrial de cx

ploraci6n forestal en detcrminoúa zona, para el abastecimiento -

de materias primas requeridas para la fabrlcaci6n de cclulosas

qu(micas, pasta rncconlca 1 papel, fibras sint~ticas y mntcrialcs

plitsticos diversos, derivados de Ja madera, con la finalidad de

que la mencionada empresa no llcgor a carecer Je rnarerio pri

ma para su funcionamiento, oroq~~mlosc a la vez una concesi6n

de cartkter federal paro que pudiera adquirir de manera cxclus_!. 

va, los recursos forestales de los bosques comprendidos en es

ta unidad, en sus especies conl'feras (pino )' oyamel), Jestinados 

para la claboraci6n de sus pro.lucros, la jurisdicci6n de !ns au -

toridac.Jcs del trJbajo para conocer de los conflictos que tenp;a -

con sus trabajadores, surge de tal co11cL·si611, en los términos • 

de la fracción XXXI, del anículo 123 de la C:onstituch~n Gene-

mi de la República", 

Co:n¡x:tencia 204 .12, rrab:i_io, aprob;:i.!;1 en Sl'Sil..~n -
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del 2 de mayo de 1967, ror unanimidad de 19 votos suscitados -

entre el Grupo Es¡xcial Número Diez de la Junw Fcdcrnl de - -

Con.:-iliacit~n y Arbitrr.jc, Grupo E:-:pecial Ntírncro Tr·~s, ambas • 

residentes 1211 d Estado de Jalisco, Ministro ponente: Alfonso -

Guzm~n Nc~Ta" (7). 

Los campesinos, scnn cjidatarios, comuneros o pe-

quei'ios propiernrios (aut~nticos) son sujetos de D\.'!rccho 1\grario, 

son titulares de los derechos individuales consignados en la Le}:'._ 

Federal de Hcfornrn Agraria y en sus respectivos cenlficndos -

de Derechos Agrarios, cnulos o certificados de inafecrnbilidad -

agrrcola o ganadera. Los ejidos sean o no colectivos, las co- -

munidadcs y las Uniones de ~stos, asr como los Jcmt1s organis-

mos ejidales constltufdos por disposlcic1n de esta Ley, tambi~n -

son sujetos de Derecho Agrario, titulares de los derechos que -

les otorga In propio Ley Agraria. 

Los trabajadores de estos entes jurfdicos, son su--

jetos de D:rccho Laboral, titulares Je los D~rcchos Individuales 

d~l trob.:ijo, y tanto unos como otros, personas ft'sicns o mora-

les son sujetos de Derecho Social, se l'ncucntran bajo la tutela -

de dos prc,vepro;; consritucion<1ks dl· contenido ('mincntcmcntc so 

cial \' Je '.;:·-· rcsp:::ctivas Ll'~'L'S Hq!la11wntarias • 

.. Campesinos ,. ubrcros, titulares Je Jcrcchos ngra-
.. - ... L 
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rlo y la barril rcspcct ivanwntL~, cuyo tronco común ha sido el 

mismo y, n quienes la historin ha iLk-11tific~1do por su cst<Hlo JL~ 

miseria, ahora scd¡1n pruta!7,0nistas de una nucv:i rc,1lid;1d, d~~ -

ser patrones los unos de los otros en cuanto a p:rsonas física~ 

y, surgida, aceptando estas conJicioncs, el inminente nntngonis 

mo de los sectores de la mism,1 clase, cstre campL•sinos y obre 

ros, 

Es Indudable que la Ley Fcdcrnl tlel Trabajo al dc

fiJ1ír a los trabajadores Je\ campo comn "los quL~ ejccurnn los -

trabajos propios y lrnblrualcs de la ngrli..:ulrurn, de la pnaJcrra

y forestales, al servicio de un patr6n", no previó In situaci6n -

que se analiza, no prevk~ quL' ~rsnnas fl".sicas o morales, suje

tos también de rk:rccho Social, aunque en unn rama diversa, - -

llegaran a adquirir la calidad de· patrones de los orros sujetos -

de Derecho Social y titulares d(.' los derechos individuales del -

trabajo. Sino que, ;iquí consi,kr6 ¡1[ patr6:i wrrntL·nienk, hace~ 

dado, capitalisra, al cxplotndor de los hombres dl'! l'.:lmpo, ya -

que L.> impusu ohligacioncs L'SPL'Ciaks. 

Pl'ro a:1ora In realidaJ (jllé' cunsi~n;1n1lis 1.'11 este - -

tnibajo nos Jicc quL' Ju,; SUJL'tus dv 1 )l'rL'ehu Su .. ·ial l'll ,.:;us rrnn,1s 

agrario ~· labora 1 se h1111 convvrt ido rcsp,·ct Í\«lllh'n k c'll p.H runl'~ 

y trabajaJon~s los unos d,· lus otros, l::,;tuc; p.11ru11,·s 1hl Sllll ;l-
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quienes el. artrculo 123 Constitucional, justificando su exlstencfa

arranca los derechos para reivindicarlos al obrero desposeído, -

son también estos patrones titulares de derechos especiales, tu

telares y proteccionistas. 

No ae pretende justificar el proceder del sector pa

tronal y capitalista en general, ¡eso nunca¡, pero sr el de este -

conjunto de patrones que nos ocupa ahora, que son muy especia

les, porque el:Js deben ser tutelados, protegidos por esta L<·y -

Agraria nueva que establece en su beneficio objetivos claros y -

que no son otros que sacarlos del estado de miseria en que se -

encuentran; de incorporarlos al proceso ecoo6mico y social del

Pafs; de hacerlos disfrutar de una vida decorosa; de lograr pos!_ 

bllidades que acaben con las desigualdades que padecen. 

Estos patrones que ahora se presentan, no son aqu~ 

llos que se caracterizan por sus sentidos capitalista y de explo

taci6n obrera, sino los que luchan en el campo por subsistir, -

aquellos cuyas parcelas cada dfa se reducen y no logran siquie

ra menguar en parte sus necesidades por siempre extremas. 

Para estos supuestos patrones existe una legislacid!!. 

agraria especial, que les otorga derechos preferentes en su afdn 

de lograrlos una vida decorosa v sacarlos de la situacidn rete--
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gada o mnrginada en que hnn vivido; pnra ellos, In Ley Federa!_ 

de Reforma 1\grnrL1 establece un Ht':girncn Fiscal Especial, ex-

elusivo porque son Jesigualcs; la ohligacl6n para las dependen- -

etas e Instituciones oficiales que dch<ln partlciv1r en la Reforma 

Agraria de coordinarse parn la soluci6n Je sus problcmns: par'.!.. 

fomentar e impulsar la formaci6n y desarrollo de lndwnrias ni

rales, las que gozadn de todas las garantías y preferencias - -

que: establece In Ley de Industrias Nucvns y Necesarias; a que -

se les proporcione ;1 bajo precio ent•rgra ctdcirlca, petr61co y -

otros energéticos que les sean indi,,:ipcnsablcs; m.lcm<1s, estos S':!.._ 

jetos individuales de Derecho Agrario deben participar de inme

diato de los bcneficiJs de la Seguridad Social en el campo de la -

que han permanecido al margen, nprovcchnndo el servicio social 

de los pasantes de las diferentes cfrcos de ensei'lanza superior -

como son en trabajo social, odontolog(a, medicina general, en-

fermer(a, qu(mlcos farmact!uticos, etc., mediante programas -

especiales que csrablezcan el Instituto Mexicano del Seguro So- -

cial, la Secretaría tle Salubridad y t\sistcncia Ptfülic.:a y otras. 

En sl'ntesis, estos supu:?stos parrones, personas fr

sicas o morales, individuales y organizridos para la producción -

son !:!Ujecos de Derecho Agrario, de Derecho Social, sus objeti

vos no son ·~mlncntemcnrc Je lucro, 11i de explotación de obre-

ros, sino por el contrario, s\Jn los qu~· ks otorg6 el Constituye~ 
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te de Quer~taro y ahora el Legislador de 1971. 

Accpt3ndo la existencia Je la relncldn labor&l, los -

problemas ccon~mico-jurrdlcos o conflictos laoorales que se su~ 

citen entre estos dos s1.1jctos de Derecho Social y, que mas que

problcmas jurrdicos, son de cartkter social, deben ser rcsuel-

tos por las Juntas Federales o Locales segl1n corresponda, Invo

cando siempre no solo el artrculo 123 sino tambi~n el 27 Cons

titucionales así como sus respectivas Leyes Reglamentarlas y -

m§s que todo, su espíritu eminentemente social, basado en la -

equidad y siempre por encima del interés individualista del res

to de nuestra legislacl&. 

Los 'patrones' que analizamos en este trabajo no -

son iguales a los dem6s patrones, puesto que no persiguen situ! 

clones ostentosas o lucrativas, sino posibilidades de subsisten- -

cia que terminen con su miseria, son a quienes el Estado debe· 

proteger y garantizar su bienestar consolldc1ndolos en el usufruc 

to de los recursos que les cntreg6. 
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Durante el desarrollo de este trabajo al analizar 

algunas cuestiones tanto de hecho como de derecho, sobre la si

tuacl& de los trabajadores del campo, emitimos algunas opinic

nes desde un punto de visto muy particular y también aJopt::11nos 

algunas pcsicione& que podemos sintetizar en los siguientes 

CONCLUSIONES 

1, Independientemente de los puntos de visrn de quienes otor -

gan posibles soluciones a loA problemas del campo, lo - -

cierto es que: 

a), Debe distribuirse la tierra, los latifundios sean si -

mutados (amparados con certificados de inafectabili

dad) o de plano los descarados que ostentan tanto -

polft:lcos como los ccon6micamcntc poderosos. 

b). Urge qulrnr a los que poseen grandes extensiones -

de tierra, paro otorgarla a los que la necesitan; el 

criterio para efectuar la dístr ibuci6n es otra cosa.

lo urgente es lo primero. 

e). La esencia de la Reforma Abrraria la constituyen -

sin duda la uestruccl6n de los latifundios y la dis-

tribuci6n equitativa de la tierra y sus recursos, se:._ 

guida de una vcnlaJcra organización para la pro<lus 

ci6n y comcrcializaci6n principalmente. 
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2. Los cj ldntnr ios, comuneros y nutl!nticos pcqueilos pl'opietr.

rios; los ejidos sean colectivos o no, las comunidades, las 

Uniones de Ejidos y/o de comunidades y los Jcm:1s orga- -

nismos cjidalcs constitufdos por <.iisposlci6n expresa de la

Ley Federal de Hcforma Agraria, que tengan personalidad

juríclico propio son sujetos Je Derecho Agrario. 

3, La fina lldad de estos sujetos de Derecho es lograrse mej~ 

res posibilidades de subsistencia que tern1lne con las de- -

sigualdadcs que se padecen en el campo, sus objetivos no

son de capirnl y menos de explotaci6n de obreros. 

4. Estos titulares de derechos agrarios al contrntar trabaja-

dores para lograr sus objetivos se convierten en patroncs

de esa otra rama que constituye el proletariado (esto de -

acuerdo con nuestras Leyes); propiciando asr un inminente_ 

enfrenta m lento entre Jos sectores de una misma clase: 

campesinos y obreros. 

5, Estos supuestos patrones, no son a quienes el Constituyell" 

re de Qucn~rnro considcr6 que Jcocri'hn reivindicar los de

rechos a los obreros, puesto que no son sus l.'Xplotadorcs; 

tnmpoc:o lvs consideró d LqüslaJor Je 1969 en la actual -

Le.'\' FL·dvrill lkl Trabajo quv L'rHr6 L'n vigor a partir del -
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1° de mnyo de 1970, 

6. De acuerdo con nucstrn vigcnt:c Lcv Fl·Llt1 ral del Tr;ibajo, -

al efectuarse la contratacit1n o establecerse In relnci6n la

boral entre los sujetos de Derecho Agrario y sus rrabaja

Jorcs es indudable que ambos se encuentran dentro de los

supucstos de pntn5n y trabajador lí[\ados entre sr por un -

contrato o relacl6n de trabajo y HUjcros a lns disposiciones 

de las Leyes obr<'ras. 

7. De ucuerdo con las c1mdidones · .. :;111ladas en el punto ante

rior, las juntas Lc>eri es ck Cor11; í liaci•5n v 1\ ~·bitrnjc, se- -

r(an los ITÍbW1ales que Jcbt•n CUllOCL·l' de !v;; Cllnflictos CCO 

n6mic~1 ·jur(Jicos que se susciten entre (.'Stos sujetos de D::_ 

rt'cho Agrorio, realicen alguna Lll' las actividades que señE_ 

la In !racci6n XXXI del an(culo 1 ,:.~ .ipartado A. - de - -

nll..:'t1tra Constitución, o el aníclilo 527 de In LL'Y FL'dt?ral -

del Tr;1bajo, ya que en tal c,1s'' -Jl'rÍ:; b Junrn FL•Jerol de

ConcíliaciL~n y Arbitraje la .~ompet..:.·ntl'. 

8. En estas mismas condkionc:s, los Tribun<llcs del Trabajo

quc cono.:ieran de t:·stus 1.·onflictos, l·sr.1d.111 obli~~idos a r_:: 

solver con un critl'rio mJs quv 1urid1L'O, de <..'Llllfl'nido l'mi

nencenwntv social basado l'll (;1 vquicLld ,,. Íll\'c11.:;111,lo ~iempr(' 
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tanto .el contenido corno el csprrttu de los artrculos 27 y -

123 Constitucionales, 

9. Sin embargo y, esta es nuestra postura. los ejldoR y laH-

comunidades, de acuerdo coo su propio naturaleza no pue

den o no deben ser considerados como patrones, por las -

siguientes razones: 

a), El Estado Mexfc¡:¡no, de acuerdo con su propio dc-

sarrollo hlst6rico y tratan<.b de resolver uno de sus 

problemas fundamentales de cartfctcr social, cre6a 

los ejidos y las comunicfades, otorgando la tierra -

y sus recursos a los ntklcos de poblacldn campesl-

na, 

b). Las tierras, bosques, aguas y todos sus recursos -

otorgados a los ntkleos de poblacl&t mediante una -

Resolucl6n Presidencial, se encuentran sujetos a º'!. 

r~glmen especial, de acuerdo con la facultad que -

tiene el Estado de imponer a la propiedad las mod!!_ 

lidades que diere el inter~s pltblico, 

e). De acuerdo con esrn modalidad, los campesinos, 

sean cj idatarios o comuneros, tienen de acuerdo 

con nuestro sistema de tenencia d~ la tierra, sola

mente la poscsi6n 1.k t<sta y sus recursos; trabajan_ 

para producir y comercializar. ------------
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d)~ "Los Derechos del cjidatnrlo sobre ln unidad de do_ 

taci6n y, en general, los que le correspondan so- -

bre los bienes del ejido a 11ue pertenezca, scdn -

inembargables, inalienables y no podri1n gravarse -

por ningt1n concepto. Son inexistentes los actos que 

se realicen en controvcnci6n de este precepto". 

e). Los ejidos y las comunidades carecen pues de un -

patrimonio propio, susreptihle de ser embargado -

con motivo de la c.iccuci~n de un laudo que llegare

ª dictarse en su concra, ya que sus bosques, aguas, 

maquinaria, aperos e Instrumentos de prcxJuccMn, -

cosechas y dem!Ts recursos son inembargables. 

O. Por las razones anteriores, los ejidos y las comunJ. 

dades no pueden y no deben ser considerados patro

nes y, ademtfs porque esto propiciarra el antagonis

mo entre las dos ramas principales del proletaria

do: campesinos y obreros. No pueden ser los pa

rrones que conciben el artículo 123 Constirucional y 

la Ley Federal del Trabajo; porque adem<Ts, los ej_! 

dos y las comunidades no podrran otorgar a sus 

trabajadores las prestaciones que establecen las Le 

yes del Trabajo, pues apenas logran a veces su 

autosuficiencia. 
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VI). 

' 
g). Exigir de los ejidos y lns comunídudcs la reivlndi--

caci6n de los derechos obreros, scrl'h la negaci6n -

mi.sma del Derecho Social. 

10. No obstante las anteriores consideraciones, se propone la-

incorporuci6n de los trabajadores a los ejidos o o las co-

munldades en donde presten sus servicios. considerando -

como 1ínicu Jimitantc la capacidad de estos m1clcos ag!a-

rios. La anterior propuesta debe condicionarse! 

1° Si la capacidad ccon<'Smíca del ejido o la comunidad-

lo permiten. 

2° Si asr lo acuerda la Asamblea General del mkleo -

de poblacl&i de que se trate. 

3° Porque se logra la unidad del grupo productor, o -

una mejor organizaci6n del trabajo o la distribuci&l 

méfs equitativa de las utilidades, 

4° Para combatir el grave problema de la desocupaci~ 

que prevalece en el medio rural principalmente. 

11. Los art(culos del 279 al 284 que integran el capftulo Vlll -

del Tl'tulo Sexto de la ~y Federal del Trabajo y que se -

refieren a bs Trabajadores del Campo, son los mismos --

que contemplaba la Ley de l Q31, n cxcepcl6n del A rc(culo-

280 que establece la presunci6n n favor Je los trabajado- -

L 



-

Vll). 

res de ser de planto, cuando tengan una pcrrnnncnc ia con -

t(nua de dos o rrnfo meses de prcstur sus servicios, Es

tos .:irt(culos que datan desde 1 S'31, se refieren sin lugar -

11 dudas a ios patrones Terratenientes, Latifundistas, Capl 

talistas, Hacendados, Explotadores de Peones y Obreros, 

12. Las condiciones ccon6mlcns y sociales que motivaron en -

1931 los preceptos anteriores, ya no corresponden a la - -

realidad actual en donde las Leyes conciben a nuevos suje

tos susceptibles de ser considerados como patrones; por -

lo que, de acuerdo con esta nueva reali<..lad se propone la -

incorporaci6n de los trabajadores a tos organismos ejido-

les en donde presten sus servicios, de acuerdo con las -

condiciones seftaladas en los punros 9 y 10 de estas concl~ 

siones, por lo que resulta necesario y se propone refor- -

mar y adicionar el capi1:ulo Vlll del ti'tulo Sexto de la Ley_ 

Federal del Trabajo, asr como la Ley Federal de Heforma 

Agraria que prevea esta incorporación. 

13. En tanto no se realicen los objetivos de las Reformas Ag!_a 

ria y Laboral, debe prevalecer un criterio social en la - -

soluci6n de estos problemas. Estos objetivos son: 

a), En el aspecto agrario, el reporto equitativo Je In -

tierra, y su socialización, que en latifundios slmu-



Vlll), 

lados o descarados aún existen: legalizar la tcncn-

cio Je la tierra; una rlnncaci6n integral y una org'!_ 

niznci6n adecuadas, tendientes n lograr el autoflnan 

ciamiento de los c1mpealnos y un nivel econ6mico -

y social decoroso pnra sus fnmilinH, mediante el -

ejercicio cabal d<~ las prerrogativas que lo Ley Fe

deral de Hcforma Agrnrin establece. 

b}. En el aspecto laboral,parn In clase obrera la pro-

piedad de los bienes de produccl6n y su socializa- -

cidn. 

14. En ambos, agrario y laboral, la rcalizacl6n plena de la -

Justicia Social consagrada en los artrcutos 27 y 123 Const!_ 

tucionales que acabe de una vez por todas con la explota-· 

ci6n del hombre por el hombre. 



NOTAS BlBLlOGHAFICAS, 

(1), Leyes Nuevas de 1542, Cap. XXXIV. Rccopllaci6n de -

Leyes de Indias. 

(2). Colcccioo de Lcycf:i y D(!crctos.- Dobl'1n y Lozano 1880. 

(3). Historia del Movimiento Ferrocarrilero. - Mnrcclo N. -

Hodea. - 1944 P. 316. 

(4). Rodendo Salazar y jos~ G. Escobcdo, Las pugnas de la

Glcba, México, 1923, - P. 26. 

(5). Mario de la Cueva, - Derecho Mexicanu del Trabajo.'.' -

lla. Edici6n 1969. - P. 478. 

(6). Exposicl6n de Motivos de la Ley Federal de l'eforma A~a 

ria del 16 de marzo de 1971. 

(7). Alberto Trubca l 'rbina. - "Nuevo D·~rccho Procesal del -

Trabajo". - Primera Edici6n l 9i 1, Pags, 280 y 281. 



BIBLIOGRAFIA. 

l. 1-llstoria del Pensnmicnto Eco:l"mlco Poli\ico y Social de M~ 

xlco, - Jesús Silvo Hcrzog. 

2. El Derecho Agrario en M~xico. - Martha Ch6vez Padroo de

Vel6zqucz. 

3. El Problema Agror lo de México. - Lucio Mcndieta y NGñez, 

4, Breve Historio de la Rcvolucl6n Mexicana, - jesús Silva - -

Herzog. 

5. Historia del Movimiento Ferrocarrilero. - Marcelo N. Rodea, 

6. Historia del Movimlcn to Obrero Mexicano. - Luis Araiza. 

7. Derecho Mexicano del Trabajo. - Mar lo de la Cueva. 

8. Nuevo Derecho del Trabajo. - Alberto 1hlcba Urbina. 

9, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, - Alberto Trueba Urbina. 

10, Siete Ensayos de la Realidad Peruana. - jost! Carlos Marra~ 

gui. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos
	Capítulo II. Leyes Reglamentarias de los Artículos 27 y 123 Constitucionales
	Capítulo III. Relación de Trabajo en los Ejidos y en los Organismos Ejidales
	Capítulo IV. Situación Jurídica de los Trabajos de los Organismos Ejidales
	Capítulo V. Competencia de las Autoridades de Trabajo
	Conclusiones
	Bibliografía



