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'":l pr<':c<:atc cns.;1yo 1 t.icnc cor,o finalido.d (:s{lcr.í. 

ficn, h:.1scar ::cd5nnte 1~ invt•stigad•5n juri'ctic:n, una-

t•:nt.'1 iv;: •.h.- col11d-~:1 lnl.x>r:1l n lc•s 11robknas ele la -

el n::H' nrte:;.\r,al <•n cu:tnto a su!.! activj<t.vlcs de trnbn-

,, ,, 
si t u.1d9n~·~; ·111e :;e presenten ('n las rcl :tdoncs llcl 

ca ti o 1~··,trr.• •.191 c:m: o 11e los artc!>nnos. tenca una sa 
Jucién det<.•r¡·1i11:.mtcr.1entc efectiva, sino¡ sinplcraente

hc trat:lcln t.c •.rncontear unit for111:i lc&;t1l ele bdndn.r -

rrotecci&n nl art~s~no, en la~ rel1ciones inherPntes-

Tns artffice:, sient're lnm sido unt\ chsc ell··-· 

rlot::d;¡ •!!l !iUS intereses pccunL1rios, pril"1ero ro.r lNl 

r.:icstro·; y (\c:;p1~s pc1r }•)$ ratrones -;.uc ,lcttinn dolosn 

, 1f ~ :. ,\ 

. .. '. ' ,•. • · -r t1. '. '•·:: }ft'.;;;:n0s. 111 ,que .. 

} 
¡ 
.¡ 
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mcjon·:.~ y '"''rorcr; t>cnefidos hn venido logrando pn.r~ 

Jr~ lnv~r~i0nistns.vornccs de ln rnrnn de lns activi

r,1dL•s <!C 1)1l<~rl:.Cn!i Cn lo CJUC ::tt mntcrin lnboral rcsncc

ta, y r.i n cmllaq;o ¡ este níicleo de csforzndos trabaja?;, 

dures, se encuentra ~arcinado y f~rmando parte de·-

una sub-cl<isc mantenidn. en un ñmbito dí.Scdmfnn'torf~, 

tie Pllcstrr: :;ocicdnd. 

to que n:c motivó a rcnli?.ar el presente op1h"'.'..; 

culo, fué ln conciencia de saber qu~ los artesanos,~ 

no t;r:iz:i.n en '\bsol uto d<.' las prt'rroc;ati vas y dc.recho.s 

<:ne confiere la l7ucva I cy Federal del Trabajo,. 0: to-

r ' . dos l::ls deraas trubajadores del pa1s. Esto, se. ccnt,t;.Q; 

pone al sen ti do social de nuestro derecho labor.al -

que, tlcne t.ir.1cntadas sus ba..ses en el aroyo s61ido,-· 

insti tufdo en el urt!c:ulo 123 <le nuestrn actunl con§. 

. ... 1'. . 1 ti tucl on po. l tic;a-scic1a y que denota. un a.vanee, pro• 

funrl:-mente vancunrdista, en ln rama del derecho labg,' 
... 

r~l, en tojo el orbe, rnrquc; fueron nuestros lc~is

L~clu r·~·:; con:.; ti tu yen h: s de c;,uc ri:: l aro• guiene.s lo.; P,~'-'~ 
';· 1 

ron, i.ntcrrireta.¡1tlo 1:-. rcnlichtd r'.e~:3cann 1 en la nor~:r1 

jndd.:c:i fu1vJrn11ental, ¡::ar('tnt.hnnrlo con ello, la p.rie

:.:.crv:·,.::.U~:1 (!(' Jos rkrr:·cho~ St!cl :~lr.:s <lcl pueblo traba-

L.ls nrtes:i.nos nn<lernos, son el ar-0yo rle nue;J.--



-tro desarrollo inclustrinl, y ·-.:~ ~osH>lc pcrc:1L.rsc-. 

de' ln ir:roi:tnncin c1uc ti<.:ncn '" :rnc:stra cci.-n•w.r :~, -

con sólo nnnlizrir l:\ hi::.;tnrir., pla:,;:ido. <k hecho:; ---
' 

·artesanos solc\~dorcs, quicn·~s resolvieron los rrobl~ 

. , • l , 1 . . , . mas tec:nH:os c¡ue nos. e~') o. 111t(!rvencHm c::1·r:.nJcr:1.1 

··'·t . l 1 ' . l es ·a importante rnrun e e a cconorun rwcion«\ • 

:~ ¡odcmos hacernos cie~os n 1~ rc~li~ncl 
. 

C~1.Sl-

~rá:;icn. <kl r.ie·lio J.abornl en que :;e <1escnvucl ven --

~uestros art{ficcs tradiciim11lcs, es nccesndo hacer 

encuentr? . .n¡ e\-: "'Ste modo .. he llei:;ado a clnbornr el -

tral>njo que presento, con la es,rcranzn de r-'.u.kr col,g, 

bornr .con esto, n cu~plir con el f!n que cxrreso. 

l'cclro lc:opolc.lo ::nrt.íncz rérez. 
:~cero rtc cuent~: 6C03~C6-7 
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C A P T T U t O 1 • - ¡ 

ANTJlCllDBN'IT~ HlSTORICOS GllNlmAl.BS.,. 

Pnr,1 h.:iblur rlcl orfgen '1e la actividad c1c los ---

nrt<.1sa.nos. es necesario, remontarnos hasta los .1lbores-

de la historia de la humanidad, con Jlí&yor .. exa.c.titu<I a1-

. pt":?doc1o neolítico, que es cunndo el hombre e lo J.Rrgo & 

sus a·fo precarios descubrimientos, log~n .:;e,den t:a.riza.rse 

nl descut>rir 111 agricultura y hacer uso de ella, en pr¡ 

vecho proriio, es entonces, cua.ndo comí enza una vida r1u~ 

V!' que d& márcen a actividades dil'etentc• de la.a india• 

pensables para lR provisión ae alimento$ J V&•tielo, so

bre todo, si Y:\ se cuentn con un lugar que proteja al -

i~div!duo de las inclemencias del tiempo, comenzando asf 

el trnbajo del n!tista, que primero crea, y posterior-

mente, explota su h~,entc, en bién propio. repitiendo :Na 
cr<:.~ci on1 s .-.n una forri1: r <\qu; nal, encon trn,ndo en ello -
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una nueva manera de vivlr, ya. que utiliza el.trueque P.& 

ra proveerse de lo indispensable· .. 

:S.S necesario hacer notar que, todaa las innovaci2 

nes del período neol! tico de la historia buman!st!ca, -

son consecuencia y resultado de los pe~!odos anteriore~ 

principal11ente del paleomesoli tico y del palP.olitico, -

al respecto¡ el maestro Juan Maluquer de Motea,(1), nos 

dice: "Hemos dicho ya que el neolítico no suponía la ...... 

aparición de pueblos distintos en estas tierras~ Son -

las mismas sociedades paleolíticas las que abandonando

las cuevas levantan los primeros poblados." continúa -

diciendo el maestro Ma..luquer i "!!sta nueva forma de vida 
' . 

implica desde el princi~io una vinculaci~n mucho ma1 --

estrecha del hombre a la tierra. Obliga a un •"dentaria 

mo mayor, a la organizaci&n .de un poblado, a la crea~-

ci6n de una.agriculturat a la ordenaci6n del trabajo, • 

,en fln. a la aparicicSn de un~ .secuela de técni(!a.s e in

dustrias nuevas corno la ce~rámica ·y el tejido"" De &sta

forma podemos percatarnos de que es el momento p~eci.so

en que aparecen los artesanos de acuerdo con lo que se

ba dicho" 

(1) Libro en consulta: "La bwnanidad prebiató~ica" 
del Profr. Juan Maluquer d~ Motea9 catedrit!• 
eo de Arqueolog{u 0 Bpigraf!a ¡ lJuüamaHca d# 
la Universidad de Salua.nca.- p.,p'. 139 & 154~ 

t 
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Paaando a ver el a•pecto legal laboral de estos

trabajadorea, ae pu"!de decit que se bU.Ó en los linea-

aientoa de derecho i~perantes en la época, los cual~s -

consistieron en ~l "derecho" de la fuerza, no habiendo

co.o consecuencia ninguna protección de alguna ef ectiv!, 

dad para este naciente sector de trabajadores, ya que -

no· exiatlan aún reglas jur!dicas propiamente dichas. 

La forma de organización de los artesanos en la -

etapa de su nacimiento, se efectu6, como una pequefta in 

dustria de ca~'cter mas o menos familiar, Pties cada --

artesano trabajaba en e: lugar mismo en que se encon--

traba su choza, que al mismo tiempo utilizaba para pro

tegetse tuto de l.os anima.les salvajes, como de las in

clemencia& del tiempo, viviendo en comunidad con el --w 
clan o tribu a la que pertenecía y abrigando tempornl-

aente en &1, a su mujer (al menos la del momento), y a

sua hijos (que aprendían el oficio desempeffándose como

tra~ajadores al servicio del padre), los cuales ayuda--

.. ban en uoa u otra f orm. a la elaboraci6n de di versos .... 

utensilioQ, que bac!an printipaJ.mente de cer&mica y --

fibru naturales en esta.do rudlrnentario y sin un acaba ... 

do eo11pleto. Verbi gratia: el primitivo vestuario que -. 

cnbu1 Jieeho de fl.braa vegetales. 

. ' 
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La aparición o surgimiento de los artesanos, me-

diante el desarrollo de la evolución y progreso positi

vo de los primeros grupos humanqs, rebasa en tiempo al

surgimiento de cualquier organización pol!tica definida 

e, incluso también es anterior a la aparición de las -

religiones, encontrando su raz6n de ser, en la conse--

cuencia de una economía estable y floreciente, que,aún

y cuando se encuentra en su etapa primigenia, impulsó a 

las comunidades existentes a buscar una forma adecuada

de supervivencia ~rimero, y después, de comodidad, sien 

do &sta precaria, pero; ya entonces el indiv!duo utili

zaba su inteligencia para conseguir los fines de sus .... 

necesidades imperantes del momento~ 

Con el transcurso del tiem¡x>, la sociedad entera

va evolucionando. y con el.la» evoluciona la acción arte

sanal, la c.ua.l, va adquiriendo fuerza cada vez mayor t ... 

en su estructura econ6mic&, porque llega a ser una nect 
~ 

sidad de primer orden en la organización comunitaria de 

los diferentes pueblos de la imtigÜedad, como fueron: ..... 

egipcios, sumerios, a~a·dios, hititas, asirios, persas,

fenicios, griegos, chinos, japoneses, aztecas, toltecas.~ 

mayas, incas, etruscos, roma.nos, el.':! tas, u ios, etc., 
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l.o5 historiadores, dif iercn en lo que respecta al 

tiempo de surgimiento de los artesanos, coincidiendo la 

mayorla de doctrinarios, en su forma de aparici6n, como 

ejemplo, a continuación transcribo la opinión del maes

t'ro Antonio Tovar (2), el cual concreta: "Período de -

Uruk.- Hacia los comienzos del III milenio de la cultu-

ra de la baja Mesopotamia supera en adelantos a todas -

las dem'5. Allí ocurre por primera vez q•~e, en la ciudad 

junto a los labradores que de sol a sol cultivan la ce

bada (con arado de madera y reja de piedra, o con azada) 

o recolectan los dátiles; junto a los pastores que lle

van los rebaílos a los lindes del' desierto y tienen con

sus perros que guarda"t(:~5._del lobo y del león ••• apare

cen gentes QAe se han liberado de producir y re~olec--q 

tar derectAJnente. As1 surgen por primera vez clases que 

viven de lo producido por otros. Carpinteros, metalis-

tas y orlven, alfareros, canteros y escultores, albafti

lea, tallistas de sellos, cocineros y pasteleros ejer-

cen sus artes y oficios desarrollándolos a la sombra -

del poder pol!tico y religioso, que, por primera vez, -

se organiza y gobierna de modo sistemático a los huma-

ños". 

(2) Antonio Tovar.- Catedrático de la Universidad 
de Madrid, dice lo que se enr.uentra transcri
to en su libro "Historia del Antig\10 Oriente" 
P•P• 15, 16, 130 y 167. Ver bibliograf!a~ 

' . 'i 
' \ 



En principio, fu~ la costumbre la Única fuente de 

legislación labornl para los ar'tesanos; la cual dur6 -

por milenios y, consistió tan sólo (por parte del trabA 

jador) en acatar la voluntad del jefe de familia o pa-

trón, el cual era propiatario del taller y sus aprendi

ces tenían el rango de hijos suped~tados absolutamente

ª la voluntad del maestro, no sólo en lo concerniente -

lll nexo de sus funciones laborales, sino que también; -

en ~o referente a sus actividades personales, incluyen

do la vida !ntima de ~stos -los que contraían nupcias,

con la mujer que su patrono les indicara- que no prote~ 

taban, por. temo'r de perder su empleo ; verse rechazados 

por: su sociedad -en el mejor de los casos, porque en -

ocaciones las protestas se pagaban hasta con la vida -

del rebelde- 4>riei ti va y burda en su organización es-

tructural. 

Cuando comienza a surgir una regulación legal de

normas religioso-Jurldicas, en los núcleos sociales de

la antigüedad, no existe aún, expectat.i.va de derecho -

lnbOral. Ya desde entonces, comienza a imperar el ---·

tradicionalisino artesanal, el cual viene a s~r • -----·- . 

ln. transmisión del arte, de ------.................... - ...................... .. 

i ,. 
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·· · seneraeión en generación y de pueblo en pueblo, de ello 

nos dice el maestro Antonio Tovar(J)lo siguiente: "Los -

hititas aprenden en Anatolia a trabajar los metales ••• -
\ 

se desarrolla entre los hititas el trabajo de lujosos -

vasos en metal forjado. Estas forrnas metálicas son im~

tadas en la época del imperio en los vasos cerámicos ••• 

la artesanía alcanza un desarrollo importante, y diver

sos oficios aparecen mencionados en los documentos hit! 

tas, ~unto a le:; labradores ... Como apreciamos, fué con

secu1e~\cia del tradicionalis.mo mencionado de los artesa-

. nos., el p?'.ogreso de sus actividades, mientras que la 

·costumbre -·pdncipalmente transmitida en forma oral- ss:, 

gu!a manteniendo la organizaci6n laboral, sin lograr 

avances para la creación de normas juddicas laborales .. 

para los ~rtesanos, de este· modo, el sistema continuaba 

conservando sus estructuras primarias, sin recibir ben~ 

ficio o modificación alguna, ocupando el maestro artes_! 

no la posici6n de padre, ante sus aprendices, con fines 

de obtener mayor producción artesanal, en provecho pro

pio, explotando enormcraente a éstos. 

Ya en Grecia, los artesanos, ocupan un lugar mas

ó menos bueno, al formar parte de la capa social media, 

(3) Obra citada.- Se detalla en la página bibHo-
gráfica. 
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sín embargo; los atenienses -sobre todo los artistas- - • 

veían con desprecio y repugnancia a los artesanos, por

realizar éstos, un trnbajo repetitivo que iba en contra 

de los principios mas elementales del arte en general y 

de cada campo artístico, en particular. Se puede decir, 

que los artesanos pudieron desempeñar sus labores en -

la sociedad Helénica, logrando un cierto progreso, gra

cias a que eran insubstituÍbles e insuprimibles, por la 

impernnte necesidad de los griegos, de proveert~e de los 

servicios y productos realizados por los art!f ices (que 

crt su mayor parte no eran de or.ígen griego). En la cod!. 

ficación del derecho, que hizo Dracón, -la cual fu~ una 

especie de constitución política- manifestó la necesl-

dad de que la clase intermedia de la comunidad, partic! 

pase activamente en la pol!tica ateniense, lo que bene

fició enormemente a los art~sanos, impuls,ndolos ha ad

quirir mayor importancia, tanto política, como social y 

económica; para l.os maestros fllartln s. Ruipérez y Anto

nio .. 'rovar {4), el desenvolvimiento del artesanado en .... 

~ecia, fué de l ... siguiente forma: "La complejidad de -

ln vida micénica se refleja precisamente en el número -

dé oficios especializados que están registrados en las--

(4) Martín s. Ruipérez (catedr,tico de la Univcrsi 
dad de Salamanca) y Antonio Tovar .. - En su libro °'liisto
ria de Grec1a".- p.p. 44, 100.-Ver b.ibliografia. 
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t•blillaa de Cnoao y Pilo: •édicos, heraldos, cocin~ro&,· 

panaderos, alfareros, carpinteros, constructores de bax 

coa, albafiiles, armeros, forjadores, orfebres, aserra-

dorea". 

En la época del iinperio, en Roma, una de las fuen 

tes del derecho laboral, -que fué aplicada al artesana: 

do en forma eficaz- además de la costwnbre, fué la "re.1 

cripta" (respuestas dadas por el monarca a cuestiones -

jurídicas que se le planteaban), aplicándose a los ca~

eos conflictivos, suscitados por los maestros en contra 

de sus aprendices o visceversa, cuando la costumbre no

planteaba una solución concreta al caso espec!f ico. Por 

·lo general, durante este tiempo, la mayor parte de las

que trabajaban como aprendi~es, en los talleres de art~ 

sanos, eran esclavos, y no ten!an siquiera, derecho de

proteatar, porque para los roma.nos de entonces. los --

esclavos s6lo fueron objetos, con .los que ae comerciaba 

libre121ente, pudiendo el ducfio o amo ::tel ilota, disponer 

hasta de la vida de éste, sin que produjese ello la ma

yor traecendenci a juddica o social. 

lU cutio en Roma, se regia principalmente por dos 

tipos de contratos: el "tocado operis" (que fué una --

• 
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forma de contrato de obra, que s! influy6 en las rela-

ciohes laborales de los artesanos, con respecto a terc~ 

ros o sea, tocante a quienes los contrataban), y el 

"locatio operarumº, que en realidad fu~ un contrato de~ 

trabajo, entre el maestro ar.tesano y la persona que ne

cesitaba de los servicios de &ste, que con la simple -

realización del contrato, obten!a el reconocimiento de

po.tr6n, por parte del arttfice·. 

Debido a la importancia que llegaron a tener loa-

artesanos en Romo., se crearon colegios para ensefiar sus 

oficios y ~stos fueron regulados tanto por la consti tu

.ción de Servi~ Tulio, como -posteriormente- por la ley

de las Doce Tablas, que, autorizó también; su f ormaci6n 

y funcionamiento. Estos colegios, fueron consecuencia -
' 

de las diferentes asociaciones de artesanos romanos, ...... 

que se formaron en esn era¡ al respecto, el Maestro J .... 

Jesús Castorena (5), extern~ su opini6n, ~e la manera -

siguiente: "Las asociaciones de artesanos que fabrica-

ban ropa y axmas para el ejército fuéron las que obtu~

vieron las más altas consideraciones y ello desde Ser-

vio Tulio. e.• tos colegios fu~ron consti tufoos por los - -

(S) J. Jesús Castorena, Ex-catedr&tico de la Pa-· 
cultad de Jurisprudencia de 111 Universidad Nacional Au:
tónoma de México. Su libro: "Manual de Derecho Obrerott. 
p.p. 21 a la 26.- Ver bibliograf !a. · 
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artesanoa nada más". 

Posteriormente, a medida que los artesanos fue--

ron siendo cada vez m~s necesarios para los fines de -

los emperadores .ro111anos, perdieron rápida y tragicamen-

te, su lugar en el sistema social -que estaba en la ClA 

se media- hasta por f!n, convertirse en empleados y se.t 

vidores de la clase opulenta; el maestro J. Jes~s Cas-

torena, (6) nos afirma lo siguiente: ''En el Bajo Im{>e-

rio se redujo a servidumbre a los artesanos, pues sus -

servicios eran necesarios para el sost~ni~iento de los

ejérci tos. Como ya no hab!a esclavos propiamente hablan 

do, la servidumbre pareció una buena solución. El ef ec~ 

to fué que los maestros explotaran a los trabajadores -

para ¡>oder satisfacer las exigencias del Estado", aquí, 

se puede pe·rdbir, que existió un cambio en las costum

bres operantes entre las relaciones laborales del maes

tro, con sus oficiales y aprendices. ya que debieron h~ 

cerse mas tirantes, motivando co~!lictos que, debieron

trascend~r a los tribunales romanos, en donde seguramen 

te el bencf iciado, fué en la mayor{a de las veces el 
... , , 

maestro,, que ya hacia un papel much~ mas parecido al 

(6) Obra citada.-Pag. 26. ConsÚltese bibliograf!a. 
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del patrono actual, haciendo. a. un lado su conducta pa-- . 

ternal hacia sus trab~jadores, para cargarlos de respon 

sabili•iades y obligacio~~s, cada vez de mayor magnitud, 

preocup&ndose por obtener lucro superior al que hasta -

entonces hab!a percibido, sin fijarse por ello, en que

ª cada momento abusaba más arbitrariamente de sus trab~ 

jadores, ...que para entonces, eran hombres libres en su~ 

mayor1a, y el resto fueron libertos- y que aunque pare& 

ca incre!ble, llegaron a ser tratados en algunos casos, 

peor que los antigüos esclavos. 

Es necesario hace~ notar, que lo anteriormente -

exp1·eaado, fueron las bases originarias que, a!.rvieron-

de apoyo al nacimiento de los sistemas greaialea f de ~ 

organizaci6n en general de los artesanos. s61o trataré

de realizar un esbOzo somero de la situaci6n que preYa• 

leda en etapas bist6ricaa posteriores, en los siguien

tes incisos componentes del presente trabajo. 

-i-
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l t . . ' .... , . l f . , 1 ... ' 'J?nra :i ne ·1v!(J\l\.l econom1cn, <1 u:1c1on c~uc (,,.c.•:.:;e1;f'C:1H\ll-

los arksanos¡ los núdcos fnid1iares se van hi.\drndo -

mucho nas cerrado~, llegando n constituir un vcr~Rdero- · : 

3istcr.m dc vidn colcctiv~ dentro í~L c:td:\ ho:..,a11 , sol•t"é -

todo en 1 "s t'obl c.ci or.cs .le od'¡;í:!n ¡;crr.ián í r.o, cor:t1 fue--

. ron 1ns de los frisones, sajones y lombardos, en clonde

la idea de forii.l.i a, como célula co111ronente de l n soc.i~

da.d, tiene si3nificados !JUC llecan n rnynr dentro de -

la exnaernci6n de ~ruros en rctro3radnci6n, hnst~ nlca~ 

znr una especie de nco-ctnza priwitivistr d0 cl~ncs, --

sin. embarg9; esto dn mnyor consist{:ncia y fortulczn a -

estos/pueblos ~, los hn<:c m11s apto::; pnra l n .supi~i:vi ven--

tornano, que en co!'ltrnposidón, .::<: Y<\ r.:ctrn:o!·fosc::rndo 

. tl ....• 1' t 1 1' ·' • , 1 l . en un flUC) o i;1•.11VJ:.;1."\ 1:.; a. ;i íll icnc1i;'n '.e_ :.crcc10-
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=da de la humanidad existente (crrnocida), durante esta

etapa, ya que, mientras que, en los pueblos germlnicos

se utilizó mucho la "faida" (ven~anza privada), que 

ejerc!an los miembros de una familia, para. castiga.e 

-aplicando la ley del talión- a determinado indiv.Íduo,

por haber causado dafio a uno de los integrantes de la -

progenie mencionada, en cambio; en los paises francos y 

visigodos, el presunto responsable de la comisi6n del -

delito, podía comprar su seguridad, con una determinada 

\cantidad de dinero que, daba en pago a la parentela del 

ofendido -a esto le llar.1aban "wer¡Jeldn- y en la capital 

del imperio (Roma), este individualismo es. mucho mas -

claro, porque¡ tanto en el concepto de propiedad, como

en la responsabilidad criminal, el indiv.íduo se encuen

tra aislado de su f arnllia; en el primer caso, para eje¡, 

cer sus derechos -jus fruendi o fructus, jus utendi o -

usus y jus abutendi o abusus- y en el ~egundo pnra res

ponder por sus actos, de este modo el "Liber Judico1·um" 

menciom\ha en su contenido que, de todo cdrnen debe re§. 

ponder su autor y no debe alcanzar pena alguna. ni al -

padre por el hijo, ni a.l hijo por el padre, ni a la mu

jer por el marido, ni al marido por la mujer, ni al her..· 

mano por el hermano 9 ni al vecino por el vecino, ni al

p$riente pot el pariente, sino que sólo se juzgue y con 

dene a aquél que haya sido culpable, por cometer el 
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a.cto que lo hace responsable. 

Bate individualismo, aunado a causas de or{gen 

eeon&mico y político, será lo que posteriorment~, pro-

duzca la división del Imperio Roma110, otra causa, son .. 

los ataques de los llamados bÚbaros de los paises nór

dicos. Durante estos per!odos de invasiones, los arte-

sanos fueron utilísimos, tanto para los roma11os, como -

para los invasores, sobre todo por la necesidad de ela

bot&ción de material bélico. la consecuencia inmediata, 

fué, que Constantino, transfiriera la capital del Impe

rio romano a la ciudad de C.Onstantinopla, la cual vino

ª se~ despu~s, la capital de! lmperio Romano de Oriente 

por disposición de Dioclecfano (Constantino, bab!a tra4 

ladado provisionalmente la capital del Imperio romano,

ª Constantinopla, ciudad que él 1nandÓ construir, para -

evitu que cayera el gobierno de.l imperio en manos de -

los b!rbaros y por razones de Índole econ6mico, siendo

este Último factor la base de las transformaciones poli 

tico-sociales de todaa las epocas), quien dividi6 al -

Imperio Romano en el de Oriente y el de Occident\: 9 para 

facilitar el control pol!tico interno y externo, del B.§ 

todo, al respecto .. el maestro José Mada Lacarz:·a y de -

Miguel (7), menciona lo sigui~nte a " Bmpez¡---- ... -----------------------
(7) Dr. Jos~ Marla Lacarra y de ~ague!, cntertrá--

1:ieo de la Universi~~.d de Zaragoza. (Espaftn).- Bn su li
bros "Hiatod.4\ de la Edad Media" ... p. 256.- Consul tu .. 
notas bibliogrlíicaa. 
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~dos los trabajos en 325, la ciudad pudo ser inaugura~a 

en parte en 330. Se reunieron de todas partes mano de -

obra y materiales e.le construcd6n •• , Poco clespués de su

fundaci6n se calculan en 200,000 sus habitantes", lo q~ 

nos da una clara idea, de la importancia que tenfan en

ésta época los artesanos, que lógica.mente foeron los -

constructores de tan importantes obras, no sólo por su-· 

rnagni tud, sino por el 11var1ce que representan, que son -

consecuencia inminente de conocimientos, tanto artísti

cos, como técnicos, que venfari desarrollando los artes,¡ 

nos ror.ianos. 

No obstante, loa problemas que .ten!a la Buropa -

de estos tiempos, que prácticamente se encontraba en 

ebullición bélica, ·que se traduc!a en una constante lu

cha por el dominio, la riqueza y el poder, el individu.! 

lismo continuó acrecentándose, hasta convertirse en un-
. " total aislamiento, principalmente de los monjes cató.H-

cos, pete] fué una corxiente tan poderosa, que absorbió 

por completo las costumbres de la sociedad entera., dando 

inicio al nacimiento de los feudos que, en prirncipio _ .. 

t'ueron muchos, aunque la mayor parte requenos y .débil~s 

frecuen# .?mente, sin embat·go' muy pronto disminuyeron en 

número y aumentaron en ta.maño, absorbiendo los mas gran. 
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-Ces a los de menor magnitud, además de que los siervos 

los fu~ron incrementando rápida y desordenadamente, ju

rando fidelidad a los duenos de los castillos -por lo -
... , 

general de la cla'5e noble- para obtener de estos, pro--

tecci6n y cobijo, de &sta forma la tierra, que pertcne

da nl siervo, pasaba a propiedad del titular del feudo 
, 

y este a su vez, la rentaba a sus vasallos -que en mu--

chos casos se identificaban con el propio siervo, ante

rior propietario del inmueble- quienes la explotaban en 

beneficio colectivo, produciendo los artículos de cons!! 
• 1 mo necesar1os para la existenci~ de los habitantes del-

feudo., 

Los -artesanos, mantienen una relación mas estrecha 

con los· seitores feudales, ya que a cambio de recibir r~ 

galos, alimentos y lugar para vivir, se ligan a éste (~ 

señor feudal), con una fidelidad y obediencia ci~gas. -

Muchos de los regalos que recibían eran armas y como no 

se castigaban los delitos que los vasallos cometieran -

~d cumplimiento a las Órdenes qut! recibían de sus :seño

res, '~to¡ trajo como consecuencia que los artesanos -

-; en general todos los vasallos- vinieran a !cner den-

tro de sus funciones la de ayudar a defender el feudo,

o .sea, ten!an que Cllmplir con Un servicio militar muy --
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especial, porque acudían en protecci6n -solici dndola-= 

al seftor feudal, y acababan proporcionándoia lQs miSIUOa 

requirentes. Bste tipo de vida, .acarrea un estancamien

to casi total en el desarrollo econÓU1ico de los puebl.oa 

de esa etapa, en cambio, la religión, comienza a progrst, 

sar de forina am{>lia y expedita, y a la 1>ar con las ar-

tes, aumenta la cantidad de sua adeptos; en el campo de 

1aa industrias manuales, crece alarmanteuieente la BmA--

naza que se cierne sobre los artesanos establecidos, -

en vista de que cada vez aumenta m&s el número de labo

r antes en todas las area.s de la producción artesanal,-

haciendo muy heterog~neos los precios que antes se con

servaban mas o menos homogéneos, esto; ~ 2.&'Ígeg & l! -

formación ~ 1Ju¡ ~ !ht art!ficc.§., las que -

tienen su antecedente en el régimen monacal (&$0Ciacio

nes libres dentro del estado eclesiástico), WlA.s.&t11C6-

W:. conyentol I m2nns~12§. ~OÍ[fdÍf§ % ~l 1ff. ~ 

n ~ m~di2ey2. !:!.! !!l.!?ti tyc.ion~A ~ yt~uyo¡, yic.;;au 

!. §!a: YD. ~ de ~efenu !!,t fi.§.12.§., m &.24llll. !!!:. ~01 A&
~-J2roduc1or~§ y al formarse organizadamente en grupos 

coucom.\tantes en sus actividades l~boralea, creando --

los gr.emios de trabajadores artesanos, ~ 12i, Rf.~ 

™ 9.tut 11G. ™ ~ sm f.c¡m.f!, 121! wYit;f!itQ.I, llbDIU-
11.! y demás f ajineros del oficio de la con~trucci6n de- • 
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edificios, de esto, nos dice el autor J. G. Pindel (8)1. 

"ante el predominio de la tendencia individual, natural 

era que por todas partes se hiciera sentir la necesidad 

de asociaciones libres •• o •• por dondequiera que dirigi-

mos nuestras miradas, vemos corporaciones debidamente -

institufdas¡ por donde quiera ~rcibilr1os el esp!ritu -

del individualismo y su poderosa acción". 

Las corporaciones gremiales de artesanos, t~nían

su fundamento en la ley y como principalmente las for•A 

ron los maestros y compafieros (los aprendices v demás -

trabajadores, no eran miembros de los gremios), se aco~ 

tumbraba llevar un registro de oficial.es y aprendicea,

en previsión a que cabía la posibilidad de que llegáran 

a ocupar el puesto de maestros, en el taller en que óe• 

sarrollaban su faena; los primeros grupos de artesanoa

fuer.:on denominados con el nombre de gÜildas, (especie -

de asambleas) los regia un preside~1te; conocido comoa = 

"Stuhlbruder", "Mer1nan" y "'Mtister", para.admitir 111. un 

nuevo miembro, el solicitante .tenía que depooitl.1' una -

fianza; los miembros constitu!an reuniones, en donde 

discutian sus asuntos (de mayor importancia), siendo la 

(8) Libro de consulto.: ttfüstorh. de la Ma.soner!aN .. 
por J. G. Findel.- Traductor: ~~elio A.tmeida• 
p.p. 45.- Datos completos en bibliogr•f1a. 
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•sa.mblea el Órgano principal de ln corporación y tenien 

do el presidente (el cual era maestro de obra o taller~ 

voto de calidad. Los hijos de los miembros de estas con. 

gregaciones, tenian mayor facilidad para obte~cr su in

greso debido a la recomendación paterna. 

A continuaci6n transcribo un ejemplo de la legis

lación in~lesa, que regulaba las actividades de la co~ 

poración de arquitectos en el siglo X de nuestra Era y, 

que se encuentra en el libro de J. G. Findel (9): 

"LEYES Y OBJ.IGACIONES PRESCRITAS A LOS HERMANOS -
1 

ARQUITECTOS POR El. PRI NCI PE EDWI N". 

;, "l .. - Vuestro primer deber es honrar a Dios y ob-

servar las leyes de los noaquitas, pues son preceptos

divinos a que todos deben qbcdiencia. Debéis, pues, --

evitar todas las herjÍas, y no ofender a Di~s escuchán~ 

dolas". 
112.- Seréis fieles a vuestro rey sin hacerle trai 

ción, y!donde quiera que estéis os someteréis lealmente 

a la autoridad. Guardaos del crímen de alta tráición, -

·y si descubr.ís una conspiración, denunciadla al rey". 

"J .... E..o;tad prontos a servir a todos, y en cuanto-

(9) Obra e.ita.da.- p.p. 102, 103, 104.- Consúltese 

Bibliografia. 
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sea posible os unan los lazos de una amistad verdadera; 

no v~ais para esto impedimento en la diferencia de re11 

gi6n o de opiniones". 

114.- Debéis ser fieles principalmente unos para -

con otros; comunicaros vuestros conocimientos en el ar

t~, y ayudaros m4tuamente; no calumniaros, y proceder -

con vuestros hermanos, como querdais que lo.hiciesen -

con vosotros. Si sucediere que un hermano infringe sus

deberes para con otro hcrmano 11 otra persona, o se hace 

c~lpable de otra falta cualquiera, todos deben ayudarle 

a reparar el mal, y a enmendarse". 

"5.- Debéis también cumplir exactaJ11ent.e las deci

siones y disposiciones acoxdadas en las logias, y no -

confiar los signos partit.ulares a ninguno que no sea -

miembro de la fraternidad". 

"6.- Absténganse todos cuidadosamente de toda de4 

lealtad, pues el honor y la fidelidad son indispensa--~ 

bles a la conservación de la cofradía, y una buena re-

putación es un gran tesoro. Tampoco debe perderse de -~ 

vista el interés del sefior y del maestro a quien servís, 

y acabar siempre ::;u obra de un modo adecuado". 

117 .- Pagaréis tamb:ién integramente cuanto debáis,~ 

y sobre todv, nunca contraeréis deudas que comprometan

el honor de la corpornci6n". 
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118.- Notnd bién, que ningún maestro debe emprcn" .. 

der un"trabajo, si no se halln pcrf~ctamentc cnpaz de -

ejecutarlo; pues hnr!a el mnyor perjuicio al arte y a -

la her111andad. Y además, cada maestro debe estipular pa·· 

ra sí un salario suficiente para poder vivir y pagar -

debidamente a sus obreros". 

"9.- Ninguno debe tratar de suplantar a otro, --

r'tes debe dejarse· a cada uno el trabajo que ha buscado, 

a menos que se le reconozca incapaz de cumplirlo". 

"10.- Además, ningún maestro debe admitir apren-

diz sino a condición de que éste se obligue por siete -

aflos¡ y sólo después, y con la aprobación de sus compa

fleros, puede recibirle oficial". 

"11.- Pa.ra que un maestro o comp:iñe1·0 pueda pre-

sentar una persona a admisión de la sociedad, y acepta1: 

sus derechos de entrada, es preciso que dicha persona -

haya nacido libre, tenga una reputación sin tacha, po-

sea toda la inteligencia requerida, y tenga todos los -

miembros sanos". 

0 12.- Ta.in::iién se encarga a los compañeros que no

cri tiquen el trabajo d.:~ los otros, si no s~b-en hacerlo-

mejorº. 

"13.- Todo maestro debe sosrieter se a las obse.rva--

cienes que pueda hacerle el dueño del edifici~; y los -

·' : 
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coropancros atemperarse a las del maestro, y proceder en 

cor1secuenc ia" º 

".14.- Todos los albaf'liles·deben obedecer a sus -

~upcriores y estar prontos a hacer lo que les ordenen'\ 

1115.- Además, todo oficial debe acoger al compa11!t 

ro que llega del continente y hace los signos del reco

nocimiento. luego debe cuidar de él como le está manda

do¡ y también ha de prestar sJcorro a sus.hermanos des

graciados, en cuanto tenga noticias de la necesidad". 

"16.- Ni los maestro.s ni los compaftero.s pueden -

dar acceso en la logia a ninguno que no h~ya sido reci

bido albañil, para aprender el arte de la forma, ni de

jarle trabajar la piedra, ni en fin, mostrarle el com-

pñs y la escuadra o indicarle su empleo". 

"Esta.s .son las obligacio11es que es bueno y Útil -

observar. Lo que en adelante se .reconozca bueno y Útil, 

dc';)erán consignarlo siempre los superiores, quienes lo

harán saber, pnra que todos los hermanos puedan instrut 

se de las nuevas prescripciones". 

Corno se puede apreciar, en el cuerpo de las pre-·· 

~entes normas, no existe sanción cspec!f ica para el ca--~ 

so de incumplimiento, y, como todas las normas de esa -

época, también tienmlR característica de que son cons1 
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~deradas de or!gen divino, adc~&s de tener un car&cter

casl de C'>nvend onali sr11os social es¡ en seguida rcalizo

un deag~oce exegético, de las disposiciones precedente

mente transcritas: 

1.- Esta norma, dá apoyo divino al cuerpo entero

de estas obligaciones. 

2w- Aquí la obligación de fidelidad hacia el rey

de Inglaterra, es patente. 

3.- Al expresar ésta regla que la libertad reli-

giosa no es impedimento para el buen funcionamiento de

las relaciones existentes entre los individuos integrall 

tes del gremio, se puede apreciar que en Inglaterra la

relig:ión católica, no se consideraba indist>ensable, corro 

en otras partes de la Europa Medieval. Considero que é§.. 

ta disposición es importante, como antecedente de ia r~ 
glal!ientación de la libertad de crédo religioso, en las

naciones de la actualidad. 

4.- Esta norma encierra, los principios fundamen

tales de una corporación de su época, y que son= f ide.:..i_ 

dat'!, solidaridad y comunicación laboral o tranamisión -
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de conocimientos acerca del oficio. 

, . " S.- En este precepto, se fija como max1mo organo-

de. poder (después del Rey), a la login o asamblea de ªL 

tcsnnos; situación aplicable a todos los gremios de ar

t!fices del medioevo. 

6.- Tanto para esta ordenanza, como para ~as_l y 8 

el aspecto funda.mental estriba en conservar la buena r~ 
1 

i putadón de la corporación. Tiene importancia medular,-
' 

el hecho de que en la disposición número 8, se conside-

re la necesidad de que el maestro cobre salario suf i---

ciente para su subsistencia, y el pago debido de sus --

trabajadores, porque estamos ante una especie de sala--
,_ , . 

sólo una tentativa de fija--r . .io m1n1mo, que poi· ser su 
. , 

da cantidad conf Ía plenamente en el --c.i.on, no se y se 

buen juicio del maestro, sin perjuicio de que esto sea

un antecedente vi tal de la corriente que et '~Ó la ideolg, 

gía del salario mínimo para los trabajadores; es nece-

sario aclarar, que me refiero a la forma de pensar de -

la etapa, y no exclusivamente al caso espectfico, ya -·· 

(ll.lf= éste ... es sólo el resuHado de la corriente ideográf !. 

ca existente, que posteriormente alcanzaría un completo 

y firme desarrollo er1 las sociedades económicas contem-
, 

por aneas. 



26 

9.- Este precepto, autoriza a suplantar en el tra 

bajo, .por incapacidnd (tccnico-manual ), del obligado n

realizarlo, situaci6n que en la actualidad crearía in-

terminables pol,micas en relaci6n con su sentido de Ju& 

ticia, respecto a la persona que r.ecibe el servicio, en 

lo personal, considero que ~sta suplantaci6n era ben~f! 

ca, para el contratante del servicio, en virtud de que

obten!a maY.or garantía de calidad (no sólo garant!a, -

tanibién; mejor resultado en la elaboración del producto 

¡1 y en el caso concreto, edificios mejor construíclos ). 

; ' 

10.- El que hayi,t.n fijado siete años como m.Ínimo,

en la aceptación. de la relaci6n laboral como obligación 

por parte del aprendiz, entrafia una f ormn de protección 

para mantener la seguridad .de recursos humanos en los -

talleres de artesanos y; que coincida con ello, la pos!_ 

bilidad de ascenso a oficiales(de los aprcndices),implica 

el aliciente con que se contrataba la mano de obra, --

para asegurar el constante proceso laboral que desembo

caba en un~ mayor producción industrial. 

11.- i:.rl ésta pal'te, aparecen los requisitos in-

dispensables ~ara el ingreso al gremio, had enéose no-

tar, quP. s61o·quienes sear1 libres de nacirr.iento, podrán 



21 

insresar a la corporación, cosa que nos demuestra que -

existía 'i•criminación hacia aquellos que habían nacido 

esclavos, sin importar las aptitudes; sino sola.mente la 

condición social. 

1~.- h~ se aplicó el princi~io de igualdad, en -

vista de que ésta ordenanza, permite la crítica del -

trabajo de los menos capacitados, por los más aptos. No 

es clara, porque no dice en que sentido debe ser dicha

cr!tica, si fuese positiva,•Csefialar errores, para que

sean superados) sería ben~fica para el taller y la ins

titución misma, pero si fuera negativa (criticar, para

hacer mofa del trabajo de los demás compafleros), ven--

dr!a a crear un divisionismo en el gremio. 

13 .... Este precepto nos dá la jerarquía laboral de 

los artes•.nos. poniendo en primer plano al patrón, des

pués al maestro, posteriormente al oficial y por Último 

al ai1rendiz, por lo que se puede hacer valer que su or

gunización ,jerárquica está basada en el interés económi, 

co~ en :azón de que quien tiene el dinero es el que man 
da .. 

14.- En. este punto, se regula la obediencia ciega, 
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de los inferiores n los supcri<.)t•cs -los aprcndic.cs de-... 

ben obedecer a los oficiales, éstos u los muestras, los 

maestros a ~q~ ."stuhlbruder'', éstos a la Asamblea y 

por Último, ésta a su Rey- es un precepto que vn dirig:i. 

do principalmente a los of icíales y aprendices, y es un 

ejemplo claro de la actitud paterno.lista que todavía 

perduraba en forma muy marcada en esos tiempos, en las

cuestiones del cutio. 

15.- Aquí, los oficiales, son los que se· encarga

ban de dar alojamiento a sus iguales, quizá por conve··

niencia de ios propios maestros, para que no tuvieran -

que alojarlos ello.s mismos (los maestros), y ~argar con 

todas las molestias y erogaciones que ello reprcsentab~ 

también; podía ser un simple principio de hospitalidad. 

16.- Otro de ·los preceptos primordialest fué este, 

porque era de capital importancia, que tanto las reunig, 

nes de los ag:e1:iiados (logias), como los conocin:ientos 

de las artes y oficios, se mantuviesen en secr~to, para 

evitar la proliferación de actividades que pudieren de

~embocar en el abaratamiento de los servicios o produc-
\\. 

tos que se gestaban, pet·d.iendose la exclusividad en ca

da una de las materia~ de e13borución de entonces. 
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lls de suponerse, que la sanci6n mayor con que se

castigabn al infractor de las normas descritas, hnya s! 

do la pena de muerte (como en el caso de traicionar al

rcy ), as! co~o torturas y en el mejor de los casos, la

nimple expulsión -del elemento nocivo- del gremio, lo ~ 

que equivalía a perder tanto el trabajo, como las rela

cio~es necesarias para poder progresar en su actividad, 

situación que resultaría terrible para cualquier arte-

sano? porque de pronto se encontraría aislado de su caro. 

pode acción, teniendo que dedicarse·a otra rama de la

claboración artesanal, que, por serle desconocida, re-

presentaría comenzar de nuevo como aprendiz, aún a rie~ 

g~ de no ser aceptado por otra corporación que ya tuvi~ 

se noticias de sus antecedentes de trabajo. 

Estas corporaciones, a medida que pasó el tiempo -

fueron adquiriendo.mayores y mejores formas de organiz,! 

ción, lo que las fué ha.dende cada vez mas poderosas, -

no sólo económicamente, sino también¡ en la vida polit! 

ca y social del mundo conocido en el medioevo (Europa,

un~ parte de Asia y otra parte de Africa), lle6~ a ser

"ta.'l su fuerza. que al ser deno~inados hurgueses, ya ha- .. 

bÍan fon1:ado una nueva clase social, que llegó a ser '-

predominant~, al extremo de que en el siglo XIII, la• -
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•~U tudes concresacioni.staa de &stos • ya hablan desarrQ. 

llado una verdadero revolución de movimiento comunal, -

que culmina con la institucionali~ación del r~cimcn mu

nicipal, por d\cha clase burguesa, que tambi~n, !ogr6 -

desplazar a una parte de la nobleza, ocupando su puesto 

en las cortes de diversos países(:Sspafia, Francia, Ingl,! 

terra, etc.), al respecto, el maestro Juan Reglá Campi! 

tol (10) nos hace ver:"Cuando la burgues!a urbana tuvo

:;uficiente potencialidad económica para contar en los -

destinos del pa1s los monarcas la incitaron a participar 

en las reuniones extra.ordinarias de la curia. El parla

mento ...cortes castellanas y portugues&s,cortes cata.la-

nas, états génera.ux franceses, état.s flamencos, parlia

ment inglés- existe cuando se congregan los tres brazos 

o estamentos del pals: nobleza, clero y estado llano. -

Por primera vez en la historia europea, el estado llano 

fu~ .U.ama.do a participar en los debates de la curia en-

1188 en león, reinando Alfonso IXe En la Corona de Ara

gón.Catalufia tuvo Co1:tes desde 1218; J'.nglaterra poseyó

Pa.rlirunent de&pu~s de le otorgación de la Carta Magna -

por• Jtltn Sin Tierra en 1214. Pra.ncia lo ti;-vo a partir .. 

de 1~102, cuando las luchas con Bonif acio VIII, obliga--

(10) Juan Reglá Campistol, catedrático de historia de -

la Universidad de Valencia.- en su libro: "Histc)-

ria de la Edad Media".Tomo II· p. 170-Ver biblio-

grafÍa., 

' 
\ 

"i 
\ 
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-ron a Felipe el llermouo a reunir los Estados Genera---

les". 

Es ésta la época indudable de mayor esplendor y -

florecimiento de la burguesía, que había alcanzado el -

cenit de su desarrollo, cumpliendo adecuadamente ccn -

los fines que se hab!a propuesto alcanzar y que se traa¡; 

forma.ron en riqueza, poder y preponderancia social (és

ta Última meta, no la consiguieron ampliamente), has ta

llegar a ser tratados como nobles. pero aún por debajo

de éstos, que conservaban mucha de su influencia pasa--

da. 
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.CAT'I'l'TIIO Y 

.e). - r ... ".''~V(lltJCIO:: r:!nU:1I'rJ .tt.r. y sus nPTIC'l'OS m: 

Ya se ha visto la formn en que evolucionaron los-

bur¿;uescs o utes:i.nos, hasb lle¡:;ar a. ser pnrte Tl'UY ir:

rorbnt c <\.'la econo1rfa 1 en ln rolftic.n y en la socie--

dad de ln Europ:· M<!dieval, ahora; continuando con la --. , 

zccuencia h.i stórica, nos encontrnr.1os c¡ue: poco después-

<~e 1 íl orc~-:nan:.rn 1Jic tnda por el rey Luis X de Francia, -

en 1315, en la cual <1eclnrr1b:i la libertad de todos los

:;icrvos de la C<.)ro1111 (con e! f!n de evitar el. estrnngu-

1 mti en to cconóm.i cC:, que Ment\Z(lba al camr10 en su organi 

zncif.n :-1;:,r f cl)l~, <111c <le scrnlioeó, en un descenso conside-

este ,1spccto de h. econorría en franca depresión. 4~ta~-
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como consecuencia inmediata, el derrumbamiento del r'al 
men seftorial; haciendo alusidn a lo anterior, el maes-

tro Juan tleglá Campis tol, nos dice (11): "Al incidir la 

depresión económica en el campo ··los espec.ialistas señ-ª, 

lan que ¡sta afectó particularmente a la agricultura y; 

a los labradores- se planteó unn aguda crisis social. -

En efecto, los propieta.rios, nobles, eclesiásticos y 

burgueses~ impulsados por el racionalismo económico, 

procuraron sacar el mayor beneficio de sus fincas en el 

momento en que la desaparición del r~gimen señorial, 

excluyendo al cultivador de la solidaridad dominical 

preexistente, le abandonaba a sus propias fuerzas para-

resistir la crisis agraria". 

Fué la forma en qu~ los burgueses, conjuntamente

con los nobles y el clero 1 además de los grandes propi~ 

tarios de tierras (latifundistas), se desprendieron de

un problema que ya se les hab.h. tornado embarazoso y d.s_ 

jaron a sus siervos li~~cs. pero; sin medios adecuados

-econ6m.i.crunent<! haplando- para subsistir facilmente, -

.to que per judic6 no sólo a éstos, sino también a aquc--
.¡ 

· ~los, que lo resintieron en su propia economla 1 perdieu 

do en t:onsecuencia parte de la preponderancia que anta

fto tenían, empezando a declinar por encontrarse menos -
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fuerte.CJ en el aspecto pecuniario, sin el apoyo del cam- • 

po y ~in sus beneficios, a estos momentos hiRtÓricos, -

se les conoce como "la época de ·la gran depresión" (no

debe confundirse con la ~poca de la depresión económica 

que tuvo acontecimiento después de la Primera Guerra --

Mundial o sea, en 1929 y afíos siguientes). ,i"ltre tanto, 

el comercio empieza a tener mayor fuerza e incremento -

logrando, ya. para los siglos XV y XVI, un desarrollo ··

pleno, que trae como consecuencia la aparición del cap! 

talismo; acerca de esto, el maestro Jaime Vicens Vives, 

(12) opina: "Otras supervivencias de la economía medie

val las hallan los especialistas en el mantenimiento de 

las formas de explotación dominicales, especialmente en 

la agricultura europea, aunque incluso en la producción 

industria.! continúa durante mucho tiempo el régimen prJ... 

vilegiado o de concesiones t!pico de la época señorial. 

Los gremios, las uniones de artesanos para fines técni

cos, las asociaciones de mercaderes para evitar la com

petencia comercial, la~ sociedades mercantiles d12 tipo

familiar o transitorio, etc., pres~ntan, con formas mas 

o menos evolucionadas, esta misma herencia medieval. --

Sin embargo, poco ~ poco se uesarrolla, hasta alcanzar-

(11) en la página anterior.- Juan Reglá Campistol, 
Catedrático de la Universidad de Valencia.- En sulibro: 

"":''Historia de la f-.dad Media".,- Tomo II.- Pag. 211:-
(12) Jaime Vicens Vives.- Catedrático de la Uni-

versidad de Barcelona.- Libro: "Historia General Moder
ria.- Tomo I.- P. 19. Ver detalles en bibliograffa. 

'\ 
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Bus razsos esenciales a principios del s~glo XVI, lo 

Que será la verdadera célula del nuevo mundo económico: 

la empresa r.apitalista". 

Con e.1 desarrollo de la empresa capitalista, los

artesanos ricos due~os de los tallere~ de producción -

industrial de ese período, hacen trabajar a sus emplea

dos 9.l máximo, tratando de obtener de ellos un lucro -

desmesurado, al mismo tiempo que garantizan la calidad

de sus productos, esto, sucede como derivaci6n de la ~

presi6n impuesta por los comerciantes a dichos hurgue-

ses, para que produjeran cada vez mas productos, en --

forma mas expedita, situación que origina en el siglo -

XVI un cambio en la pxoducción de sathfactores y poco

ª poco, los burgueses empieEan a buscar otros medios -·

mas activos de complacer y satisfacer plenalilente ln --

demanda de productos que requería el comercio por ento.!l 

ces. Es correcto constatar que, toda esta situación ia

provocaba, tanto el aumento de la población, como la -

avidez de lujos y comodidades que poseían dichos habi-

tan tes, originando que dé comiP.nzo una etapa de descu-

brifnientos en el campo agd-cola prirnero (en l:olanda e -

Inglaterra), despuls, al buscarse nuevas rutms comercia 

les, se descubre por acdclente el continen~c amer.icano, 



36 

~ por Último, en el campo industrial, el que sufre un -. 

cambio trascendental, debido a ~os inventos que se suc~ 

dieron en forma tan r{pida y eficiente, que causaron -

una verdadera revoluci6n. Bstos inventos, entre otros -

fueroni máquinas de vapor, sistemas de producción en s~ 

rie, nuevas formks de organización empresarial, etc. 

Debido a la influencia del capitalismo, no se diÓ 

difusión a los inventos, sino por el contrario, se uti

lizaron como prerrogativa privativa de las empresas que 

facilitaban la creación de la invenci6n, con sus pro~-

pios recursos monetarios, ya fuese financiado el pro--

yecto, o adquiriendo el instrumento en propiedad de ma

nos del il1l1lovador, log~ando con ello, aumentar sus emo

lumentos en una espiral geométrica ascendente y perju-

dicando el desarro.tlo gener'al del continente europeo, -

durante varios aí'los. Ya en el siglo XVII (en sus PQstri 

merlas), la situación cambió, gracias a la cumplimenta

ción de un nuevo orden estructural, de la organizaci6n

económica europea, como resultado de la incesante acti

vidad que mantenían los inventores de la era y que pro

voc6 la "Revoluci6n Industrial" ,-a la que hago ref eren

cia en el párrafo anterior- la cual tuvo su inicio con-

13 invención de la imprenta d~ Gutemberg, y continuó -

eón b. c.r"i?ación de maquinaria, necesa.r.ia para la produ!:_ 

ci6n global de pr.oductos y artículos, que por este tiem. 
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-po requcda la trnmrtnidad europea; haciendo alusión a -

lo anterior, el maestro Jaime Vicens Vives (13) 1 mani-

fiesta lo siguiente: "La influcocia del capitalismo co

mercial en el desarrollo de la industria caracteriza, -

pues, este período y el siguiente. Cierto es que en to

da Europa subsisten resÍduos de·la industria doméstica

para el consumo propio y que el artesanado de las ciu-

dades constltuye aún la masa firme de la actividad pro

ductora europea. Pero al lado de estas supervivenclas -

aparecen las formas de una evolución futura que conducl 

rá al gran capitalismo. Una de ellas es el tipo de Ver

lag, de comandita industrial o de mercaderes-fabrican-

tes." Estos mercaderes-fabricantes, a que se refiere -

el maestro Vícens, en principio fueron artesanos bur--

gueses, que progresaron mas prontamente que el resto de 

sus congérieres, gracias a los inventos que impulsaron -

sus industrias, hasta ll~varlos (debido a la gr&n can-

tidad de transacciones comerciales en que interventan), 

a dedicarse en forma exclusiva al comercio, no s6lo de

sus productos, sino también de los de otros proóuctorcs 

de origen artesanal, que fueron dependiendo mas y '1as -

de los comerciantes, lc~s que trunb.i én pro~orcionaban --- · 

Cl.3) Obra citada: P•Pc 236 y 237.- Acúdase a la -

bibliograf .Ía. 
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crlditos a los artífices, pnrn que dcscmpcílarnn la ela

bornción y producción de nrdculos m:111uh.cturados, ra-

ión por la que los artesnnos fueron deb.il i tandose econQ. 

micamcnte, hnsto llegar al grado de depender como cm---

plcados u obreros, de los comerciantes, que llegaron a

ocupar el hueco dejado por los artesanos 1 ·rgueses, a -

un nivel mas desarrollado y mejorado por los dcscubri--

mientos y las invenciones, o sea, se colocaron en el --

puesto de industriales capitalistas. 

Las agrupaciones de artesanos fueron siendo abso~ 

bidas poco a poco y desintegradas poit,, el nuevo orden -

industrial, aún y cuando no se desintegraron de forma -

que llegaran a desaparecer por completo, quedando toda-
, 

v1a algunas. 

Es notorio, que prácticumente lo que fué el. arte

sanado medieval, se dividió en dos grandes corrientes -

que perduran en la actualidad y que son: los burgueses-

o artesanos que se convirtieron en empresarios y patro-

nos ca.r;i talistas, arrastrando consigo a los que se tr~ 

mutai;,pn en sus obreros y asalariados, y; la otra corriai 

te, que fuS de los burgueses de la clase media, q~e --

continuaron cori10 maestros dt sus talleres, con sus mét2 
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-dos tradicionnlistas, cntrrnando nrt1flccr. y cns<:flnn--

doles sus artes y oficios dentro de.• un marco que conse¡ 

vó -y conserva hasta la fecha- sus rn!ccn <k industria

familiar y que hwiquedado bast•rntc a la zaga, de los 

ndelantos técnicos, científicos y cconón1icos, rle los 

que formaron la corriente mencionnda en priti1cr tér1r.ino, 

corriente que, desde que se separó del método tradicio

nal de trabajo gremial, conten!a una fuerza avasallado

ra, fincando sus bases en sus inventos y descubrimien-

tos, que no han perdido su secucnci r., sirviéndo para - ... 

acelerar cada vez a un ritmo mas r&pido a la industria

conteJ11poránea. 

Actualmente, los beneficios de la tecnología mo-

derna, se encuentran integr.a(~os al or~e entero, princi

pallllente e.n los paises df;sarrollado.s (que son quienes -

crean la tecnolog!a actual), pero, no benefician en mu

ch.o a los paises tercermundistas (sub-desarrollados y -

en vias de desarrollo), porque se ven obligados a limi-

tarse a producir materias primas, para obtener su sub-

sistencia cotidiana. No importa el sistema econ6rnico -

que rija 1en el mundo (ci'.\pi talisrno, comunismo, socialis

mo, etc. ) 1 sino, lo que interesa, es l.tn aprovechar.dento 

común de los inventos y descubri11¡ientos reali.zados por

los cient{ficos, para bi¡n de la hu~anidad entera. 

·[ 

~ 



Pnra tener una lden complctn aceren del artcs~nn

t1o en r.:éxico, es necesario revisar Jos anales de ·nucs--

tra historia; 

Bn el ~'.éxico prccolomb.ino, los artesanos <lesarro

llnron una función importante, ya que, man11f actut:iban -

sus utensilios, armas e incluso artl~u~os ornamcnt~les; 

su oq~aniznr.:.óu fue fnniliar (pequciias inclHstrias de --

carácter nmnual). 

Todos los pueblo:.. <le1 ;:é:ü co Frehi spánko • bns~ü1au 

su econor:•fa en ln ~1 .... ricul tui:a r,rind!lal:·1:nte <td .... nnos -

t.. , , \ tru::u1cn, en la JUcrr;~, l. 'Jr.: 1'.1~3 ;>.Zt(;c::i.s,., los traha-

jos rt:- los "tt.Ífjcc.•s, ftteron c'.c ~U!.i! l!"lfOrt~nd.:1 1 SC'lbfc 

todo en el raI:.o tc:;til, en cT<)nt\c tcní:--.11 i'1li:.rvr:nción 

funciones rrod11cti V:\S l'li é;:; t•. r •I ·j'., ··- '. 
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Los art!ficcs mcsoamerJcnnos, formaron gremios o

corporaciones, muy parecidos a los de la europa medie-

val, s6lo que no ten!nn ordenan~as específicas, sino que 

regían SUS actividades laborales colectivas, con un Ve!, 

dadero sentido de grupo, que guiaba una intuici6n so--

cial de aspecto mas natural que, sistern¡tico. Estas ---

agrupaciones, las formaron princjpalmente los integran

tes del estrato social bajo, de acuerdo con la estruct~ 

ra de cada pueblo en lo que a su organización comunita

ria respecta, y que en forma genérica, se componían de

una clase de nobleza, que ocupaba la cima de dicha es--

truclura, conjuntamente con la clase sacérdotal; la el~ 

se guerrera (que en algunos pueblos fue numeros!sima),

compuesta por una especie de cuerpo de oficiales mili-

ta.res y¡ por Último, la clase baja, qut- se componía de

campesinos, servidores, comerciante0 y art!ficcs (aun--

que en alguno:; casos, s comerciantes lograban resal--

tar y conseguían su admisión en la nobleza, cuando el -

rey o emperador se los permitía); no existía una rela-

ción laboral marcada de asalariados. 

Las agrupaciones artesanales, formaron barrios, -

de acuerdo con la actividad que desempeftaban, cada ba-

rrio realizaba la función de colonia para la práctica -

' 1 
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. , 

de un oficio determinado, ya que en ellos v1v1an los 

artesanos agrupados y allí, 'realizaban sus faenas. Cada 

barrio, se encontraba r~gido por un dios diferente, que 

era festejado por sus adeptos, en ceremonias brillantes 

y esplendorosas (a veces en forma trágica porque reali~ 

zaba~ sacrificios humanos). lll ma0stro J. Jesús Castor~ 

na (14), nos narra ~sta época, en los siguientes térmi

nos: "Los artesanos producían para vender sus productos 

en el mercado de Tlatelolco, o para ejecutar las obras

que les eran encomendadas". 

"Los artesanos de un mismo oficio formaban una -

asociación semejante a la corporación, vi vía.n en un ba

rdo, ten!an un dios, el del oficio, al que celet::aban, 

hacían fiestas en común, enseñaban a sus hijos la prof ~ 

sión, hechos y prácticas que hacen ~ensar a la mayor!a

d.e los hiutoria.c.ioreB que los artesanos aztecas logra.ron 

integrar un régimen corporativo". Repercutiendo esto -

con los santos patrones, aún en la actualidad • 
• 

La esclavitud estuvo permitida y trajo como cons~ 

cuencia la carga del trabajo pesa·Jo sobre los esclavos, 

lo que di6 un pareci~o a la época del Imperio Romano, -

(14) Obra ~it~da.- p.~. 34 y 35. Ver bibliografía~ 
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en cuanto a ln rclnci6n de los artcsnnos, con los que -

estaban bajo su mando, o sen¡ los hombres libres (equi

valentes a los aprendices y ofic:iales), que trabajaban

cn estas industrias de pequcfta escala. 

Al correr del tiempo, los artesanos en el M~xico

colonial, sólo tenían importancia en el ramo de la met& 

l~rg1a,especÍf icamente en la herrería, en la platería y 

en la cerámica de art!culos monol.!ticos (de las que el

el cliente principal era el clero),· as! como la cerámica 

en general y la jarcier!a y cestería. 

El predominio de la forma de organización econ6m! 

mica europea, en los siglos XVI, XVII y XVIII, fué su-

mamente notorio, sobre todo el de lol> es¡>aftoles peninw·

sulares ··que fueron los principales agentes de trans\i.i

~ ... ón de costumbres~ que fueron quienes conquistaron nu~ 

tto territorio; e~; te predominio, provocó el estancamien 

to del artesan~do en la producciÓ•l de uso práctico, 

influyendo tambiént en esto, en forma decisiva, las im

portaciones que se realizaban en .forma desmedida, de -

productos manufacturados tle la época, producidos en 

diversos lu~ares de.l mundo, principalmente de Asi,a, y -

de la misma Europ~w El contrabando que ejercían los 
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1ngleses y holandeses, también contribuyeron de forma - · 

determinante, para incrementar el atraso del desarrollo 

industrial y econÓrnii;o, no sólo de México, sino de tod~ 

Latinoamérica. Por otra parte, al no construirse maqui

naria en el país e importar la que desechaban los con-

sorcios extranjeros (actualmente aún sucede), se dilató 

de por vida el retraso en el aspecto técnico, haciendo

se cada vez ma~ ancho el abismo entre las industrias 

desarrolladas y las sub-desarrolladas. Los artesanos 

que siguieron los lineamientos de la industrialización

curopea, fueron casi nulos en n~mcro, y ~stos (los que

optaron por invertir su capital en la naciente indus--

tria del pa!s, fueron de orígcn extranjero), realizaron 

inversiones insignificantes, -en comparación con las -4 

inversiones que hacían en otros paises- debido a la in

seguridad económica que México, ha sufrido muy frecuen

temente en toda la llnea de su historia. 

Posteriormente, las contínuas guerras. in~ernas -

que sufri6 el pu{s -de independencia, de reforma, con-

tra paises invasores, etc. - debí 1i taron su economía, -

e.vitando que ubiesc un avance f avorablc, o al menos "· .. 

que se fortificaran las bases, ya endebles desde su3 --
, 

or1genes y que no 9crmitieron -posteriormente- estabili 
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zar de ninguna forma la industria nacional, que fatal-

mente empeoraba. con cada enfrentam~ento bélico que su-... 

f da. !:a nación, hundiendola en el h&mbrc y la pobreza¡ .. 

aún el propio gobierno llesó a encontrarse casi sin re

cursos, si tu ación que provocó nuevos ata.que. e invasio-

nes de países capitalistas que prctend!an vorazmente -

despc•jar a nuestros ancestros de su suelo patrio, con-

virdendolo en una colonia nueva.mente, para que se au-

mentáran sus caudales mediante el esfuerzo laboral es-

clavizante de nuestro pueblo, que afluyera hacia una v.!, 

da de producción con,Ínua de satisfactores que benefi-

ciada -indudablemente- a los palses atacantes. México, 

logró salir avamtee de ésta crítica situaci6n, luchando 

her6icamente contra sus poderosos enemigos, s!n embu¡o; 

hubo que ceder a muchas de las exigr.nclas l.esivas de - .. 

los exhaf'ios, para mantener a flote la libertad del -

pueblo mexicano, situación que hizo mas grave y desas-

troza la situación. 

Con Porfirio D{a.z, el pa{s vuelve a tener una ca¡ 

ma relativa, pero; ia concentración de las riquezas pe

cuniarias en una minoría de halJi ta.n·tes, pJ:ovoca una de-

sigualdad social alarmante y hace que las leyes labora

les, en nada protejan al trabajado~ que, en su mayor!a, 
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iufren el menoscabo de sus derecho3, no sólo en este 

aapecto, aino que llegan a ser tratados comq bestias. de 

carga, sin la mayor consideración, puesto que sus patr~ 

nes,-apoyados por el régimen- llegan a ignorar los mas

elementales principios que rigen (desde mas de un siglo 

anterior a éstos sucesos), los derechos humanos en todo 

el orbe, menospreciando aún, la calidad humana de nues

tra raza de bronce. 

Durante ésta etapa tiránica y despótica de igno-

rancla despreciativa de la que hace gala la élite, res

pecto del sufrimiento de nuestro pueblo trabajador, la

principal actividad económica, es la producción agraria 

que, absorbe la mayor parte de mai10 .. de c1bra, y la retiQ. 

ne mediante el ejercicio de una justicia deplorable, -• 

fincada en el constante endeudamiento de los inf atign-.. 

bles peones, con sus abyectos patrones (los que otorgan 

salarios irrisorios), que convierten a Mé.xlcov en un -

pa.ís paupérrimo por el nivel de vida de los cooponentes 

de mas d_e las tres cuartas partes de la poblaciónº los

a:.:tesan.os, n<> son excepci6n, y sufren las penalidades -

eñ ·forma conjunta con los campesinos, dependiendo en -

tol!'lo de sus explotadores, salvo de su capad.dad e inge

nio laborales, que por tradición, es nato en ellos •. 
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Ant<.> ésta situación desesperante de esclavitud 

constante, por constr~fii111iento económico, la situación ... 

~e la industria nacional, no es.mejor, ya que se encuen 

tra en manos de extranjeros capitalistas, que s6lo per-

siguen consccuir sus fines de lucro, a base de obtener-

1<1 mayor cant:ldad de rendir.liento posible, de sus asala-

riados, trát.::ndolos con discri111inaciÓn exagerada, -si t= 

cabe una comparación, con ln discriminaci6n de que eran 

objeto sus antiguos esclavos negros- y lo peor de todo, 

los gobernantes de la época, veían esto, con indiferen

cia y alcunos hasta con la comrlacencin que forja una -

situación social corrupta. 

El porfiri s1110, fué un falso perfodo de progreso,

sirr.plemente basta con tomar en cuenta la fuga de divi--

~as que xeprescntó la intervención extranjera en nues--
, 

tra economH., para darnos cuenta a carta cabal, que de-

habcr seguido imperando esa si tu ación por mas tiempo, -

allf hubi6ra~os perdioo la otra mitad de nuestro terri

torio, convirti~ndonos en servidores purpetuos de los -

intereses extraños que, deificaban y deifican al dine-

ro, pero; el ejer.1p1o herÓ1co de nuestros obreros de R!o · 

Blanco, de nuestros petroleros veracruzanos, y de los -

ca.r.iresinos yucutecos, sirvió de precedente y aliciente, 
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41 resto de los oprimidos, pura que buscasen una forma

cfer;Hva de obtener su lihcrtad, y ésta fué, una n11cvu

ebullici6n b~licn interno, o sea, la revoluci6n de 191~ 

que no consiguió por entero, sus fines propuestos. 

En la primera cuarta par.te del siglo actual, fué 

cuando México, en forma dt'fini ti va, logró crear bases -

un 1>0co mas fir1:nes y seguras, para establecer una pro-

duc:ción industrial que trajese algún cambio favorable a 

la clase trabajadora, no s6lo a los obreros, sino tam-

bi~n; a los campesinos, ar te sanos e incluso a los em,..-

pleados gubernamental.es. 

Actualmente en ~:éxico, los artesanos cumplen con -

funciones que son de gran importancia para el país, ti~ 

nen una influencia determinante, tanto en el aspecto -

económico, como en el social, ya qu~ realizan trabajos~ 

-ndern's de los tradicionales- que siendo de car5cter 

t~cnico-cient!fico algunos (como los que trabajan en 

industrias y laboratorios, qufmicos y farmac6uticos), -

otros s6lo t6cnicos (como el de la mayor parte de talll 

res automotrices)• hai1'apr-endido sus oficios, en el 

constante desarrollo de la práctica, y aún y cuando no

poseen conocimientos técni r.os plenos en el u5péc to t t:Ó-



49 

tico, dcscmpenan sus artes y oficios de una forma sa--

ti sf nctori a, porque cuentan con bns tan tes conocimientos 

~r~cticos y con una habilidad suficiente (n veces in--

cre!bl e por su enorme destreza), para obtener productos 

manufacturados de mas o menos buena calidad, o para re

para.r éstos, improvizando pi.e zas para suplí r la falta -

de producción de éstas. 

En este tiempo, los artesanos son sumamente necc

.snrios para poder cimentar una verdadera industria mex!_ 

cana que logre el desarrollo de nuestro país, en una -

forma firme y eficiente, certera e independiente de las 

de otros paises. El Único problema que provoca a ~~xico, 

éste tipo de trabajos (el de los artesano•s actuales que 

lnbornn en la industria o en ramas industrializadas), -

es: que al no haber modificaciones en los productos o -

ideas nuevas, inventos o descubrimientos, seguiremos -

dependiendo del extranjero en lo que a tecnolog!a con-

cierne. 

--Otro tipo de a.rtesanos, son aquellc>s que satisf a-

cen las necesidades de la parte del pueblo que aún con

serva las costunbres tradicionales y que consume produ~ 

tos sernejantes a los que utilizaban nuestros antepasa--
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gos, as! como cumplen, con los requcri111ientos del turi§. 

mo nacional e internncionnl. Este tipo ele <1.rdficcs, se 

dedica a producir sus art{culcs con un arte inecnioso,

elaborando objetob maravillosos, que vende (cuancto tra-

baja con su propio capital), a precios dcnigrnntes, de

bido a la com~n falta de instrucci6n educativa, que pr~ 

domina en este n~cleo, situaci6n que han venido aprove

chando, gentes sin escrúpulos (principalmente de odgen 

extranjero). para e>:plotarlos en una forma desconsider.!l 

da y deshonesta, abdendo créd.itos particulares a favor 

de los artesanos, con plancacioncs sistematizadas (en -

la mayor parte de los casos), que hacen inalcanzable -

la liberacidn del cr&dito. De seguir i~perando ~sta 

situaci6n de relaci6n pecuniaria, entre artesanos y 

ex~l~tadores, se debilitar~ enormemente la industria --

n.rtesanal y la corapetencia externa (v. gr. los arte:::a-

nos imitadores del Japón), aniquilará por completo ésta 

fuente de ingresos econóniicos, que en nuestro país, re

presenta un buen vol~men de la poblaci6n productiva na

cional, lo que rrovocada. una crisis económica, por ln

caritidad de desempleados que provocaría, principalmente 

e·n la provincia, que es en donde radica la mayor parte-
•' 

de este tipo de laborantes .manuales. Por otra par te; un 

gran sector de llí población mexicana, dcr•osi ta su con--
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-fianza -en formn preferente- en los n~cleos de artlfi

ccs, para que les realice trabajos, que ya desempeflan -

cr.:presAs con capacidad técnica y científica muy supe--

rior a ln de éstos¡ ésta manifestación, finca sus bases 

en el arraigo costumbrista que nuestro pueblo favorcce

con su simpatía y agrado, hacia todos los asuntos refe

rentes al autoctonismo y conscrvaci6n de tradiciones 

i;; ~rentes de las actividades que intervienen en una u

otra forma, en la cotidianidad de la vida de cada inte-

~rante de nuestro pueblo mexicano, lo que ha causado -

que muchos de los art[culos que producen los artesanos, 

se usen ininterrumpidamente, desde la época de los emp_!¡t 

radores aztecas, hasta nuestros diase 

los aspectos ma::. importan·~es en la industria art~ 

sanal tradicional, son: cerámica, alfarerla, textiles,

metalurgia, jarciería y cestería, lapidaría y canterfa, 

orfebrería y platería, etc. 

Los aspectos uias importantes ~~ la industria art.c, 
. , , 

de la mecanización, para la san al que nac1n a ruz pro-

ducción en serie, son: , ·. mecan1ca automotriz (diesel y S! 

solina), industria quÍmico-farmnc,utica, todos los rwnos 

de la industria petrolera, 
, 

carpinteda, ele~ as1, como: 

trónica, fontanería, tornería, ebanister!a, ~te. 

t -

.. ~ 

' 



53 

eAHTHtO .Il ~ 

now:-.n:As QUI! VI.\RSA:{ SODR.E EI. FtJNCIONA.\:If.NT~) nnt 

nnn':'!CJ~O "lnf TitADAJO y LAS CONSECU:2NCIAS QUE TIE;..' 

r:m: '[lA.".A I os AI'.TE~M:os • 

. a).- !:l SOC!tJ r s:·o-~~'R!STL\;:o y su H!FLUT::TCIA. 

El cristianismo fu~ creado' por, Jesucristo, r _ ..... 
'ti <;:ne un carácter escnc.i nlmente religioso. Al hablar ·de· 

. I 

.. 
socin.lhrio-cristiano. tomo en cuenta, que en ea~nd~ el. 

cdst1~nisMo actu~ r actúa en el seno de una colectiv:i• 
' " . il-, ,•.' 

dad, rrc<Hcando lri .-icunldad del genero ht.1.Cltmo, con un ~. 

sentirto sod al. depen.diendo de la ft! de la humanidad. en .. 
!a iexistcncia de un Dios, or.mirotentc, i'erfecto y crea• 

do.:: ele todo el universo, que sintetiza la trnscen~c'!,"fi•·~ 

con l:i lnmancnda,..porc:ue es diferente a todo y se en--

cuentrn a In vez en todas purtes. 

I:is reyes prirr.i!':11es <le ~:.;t¡i tesis doctrinaria, ... .' 
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se encuentran csta~lccidns en las tnblas de ~ois~i (me

jor conocidas corno los diez mnndamicntos). lns sanciones 

de la filosoia cristiana (en cuanto a religión), tienen 

aplicaclón con posterioridad a la vida del suJeto, fun

drunentándosc en que el hombre es una síntesis de mate-

ria y esp!ritu, siendo el es~Íritu la parte mas impor-

tante, que tiene que dirigirse a su salvación en una vi 
da eterna "post mortem" del cuerpo material que, tiene

,capital importancia en ésta relación divina, ya que es-

el medio para alcanzar la gloria. 

Cristo, no fu~ un filósofo teórico, sino que basó 

sus ensefianzas y p.redicaciones en la acci6n práctica de 

sus dogmas, llegando incluso a tener enormes sufrirr.ien

tos y murió defendiendo sus. ideas -que fueron de fé, -

amor, bondad, caridad, veracidad, valentía, tcmplanza,

justicia, cte.- religiosas, por lo que se puede decir,

que murió por la humanjda.d"(csto, es comprensible, si -

consideramos que ctj¡ó su vida para demostrar la certeza

de sus convic.:iones, tratando de persl•adir de este modo 

al linaje humano). 

lil cristianismo nació, en la etapa del imperio -

romanó y fué desa1·r0Handos<' a medida del paso del ----
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tiempo, debido a la can ti dad de pred.:cadore.s que evang.s, 

!izaron los dogmas esenciales de ésta corriente (filos~ 

f!a), que tuvo -y tiene- como ~~oyo central a la bibli~ 

alcnn~ando un avance espectacular, con la invención de-

la imprenta de Gutembcrg. 

La idea medular del socialismo-cristiano, como -

tal; est~ contenida en los principios de ar.ior, bondad,

fé ;r fraternidad (igualdad). La ayuda al prójimo, se ve 

como una prerrogativa que nos lleva a alcanzar la difu

zividad y benevolencia divina, y no como una obligaci6n. 

onerosa, con la que es necesario cu~plir, para canse---

guir los bienes eternos, fines indispensables una vez -

fenecida la carne. 

Si tomamos en cuenta que, para el cristianismo es 

fundarrltmtal la integ1·aci6n comunitaria del gtfoero huma

no, tene~os que basa sus principios en una forma de so

ci.~lismo, en virtud \!~ ser necesaria la comunicación -

entre sus entes, en una forma.Íntima y definitiva, por

que no basta con la fé individualizada, sino que su ---
. 
existencia misma depende de una generalidad abs.tracta y 

permutable en torno, pero no en esencia. 
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Jesucristo, prcJicd incluso, en el sentirlo ccond

mico desde un runto de vista socialista, consi<lcr15 quc

la clase económicamente fuerte> habia llega.do a ocupar

el puesto de poder que tenía en esos tiempos, gracias n 

la corr.upciÓn en que vivían y a ll\ explotación laboral

de sus semejantes. Enfoca el probkma desde un punto de 

vista materialista-divino, al decir: 11es mas fácil que

un camello pase por el ojo de una aguja, que; un rico -

penetre en el reino de los ciclos", ~sta ideoloGÍa, --

combate al individualismo y propuf:na por una reparti--

ci6n de los bienes materiales del mundo, para alcanzar

igualdad, no sólo en el aspee to material, si no tn.r.ibién

en el espiritual. 

La doctrina cristiana., no busca medios coerc.i ti-

vos para alcanzar sus metas materiales de igual.dad hur.i~ 

na, sino por el contrario. basa sus predicamentos en -

logre.r dicha igualdad, mediante la bondad, con valent!a 

y tiemplanzai buscando lo. expo.nsión de los valores mora

les. 

La Única condena que existe, para aquél que no ... -

cumple con los principios religiosos de la cristiandad, 

~s la caíd~· de la gracia al pecado, que tiene su conse·-
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-cuencin en el o.nntemn de que el espíritu vivir&. "post

mortem" del cuerpo, en un lugar propio para el castigo

mcdiante ln tortura del sufrimiento cont!nuo, o sea; en 

el infierno, que también es creación de Dios. Un ejem--

r plo claro de lo anterror, lo encontramos en las ense--

ftanzas de San Agustín (15). 

' . ! 

'ti' 

• 

El pensamiento tomista (de Santo Tomás de Aquí.no), 

encierra en su aspecto primordial, reminiscencias del -

socialismo-cristiano y nos lo explica desde la perspec

tiva sociológica. Francisco Lnrroyo (16), al respecto,

nos dice: "Santo Tomás admite que el hombre es un ser -

complejo. Participa, en primer término, como todos los·-

demás seres, de la inclina1ci6n hacia el f !n común de l·a ·•· i 

conservación de s! mismo". 

El cristianismo, influyó en forma determin1lllte 

en los gremios artesana1es, sobre todo por medio de sus 

rar:ias religiosas, o sea¡ .. catolicismo, anglicanismo, prg, 

testantismo, evangelismo, etc. 

la reli3ión católica apostólica y romana, fué la-

q!JC tUVO influjo en principio, trn toda europa, y por --

(15) San Agusdn, en su 1 ibro "La dudad de Dios" 
expresa una idea acerca de lo que serla una vidn en un
r~um\o perfecto (la tiloria). Ver detalles en bibliografía 

- ' ' - . - -, 
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ende, en todos los gremios de artesanos, los cunl~s te

n!an un santo patrono según su especial id ad u oficio. -

Los agremiados pagab•m diezmos y primicias al clero de

la iglesia cat61i~a, y festejaban con jubiloso estruen

do el aniversario del glorificado personaje que los re .. 

presentaba ante la iglesia y ante el ser supremo. Los -

dias domingos, r.o laboraban por dedicarlos al culto re-

ligioso. 

Con Martín Lutero, comienza una nueva etapa, que

divide a la iglesia católica y a sus adeptos, aparecic.Q 

do otras relig.ion<?s nuevas, ras:iificadas del cristianis

. 1110 (se mencionan en lfoeas anteriores), las cuales tam-

~·" t . . fl . u1en uv1eron ln __ uenc1a y :~cendencia en los artesanos 

y grupos de aiJremiados, principalmente en oriundos y -

vecinos de los paises anglosajones, sin embargo¡ aunque' 

parezca e~trafto, la influencia del cristianisMo en las

congregaciones de artífices, no aligeró en absoluto, la 

carga de los trabajadores (principalmente de aprendi---

ce~ y oficiales), en sus funciones laborales, sino que, 

dicha intervenci6n ideológica, la hizo mas pesada y di-
,. 

fÍcil de soportar, porque los pobres asalariados, ten!an 

DE Prancisco larroyo.- p.p. 366 y si~¡uientes.- ConsÚl t!L 

se bibliografía. 
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que p1:oducir mas, para que sus maestros (o los duertos -

de los talleres), cub~ieran sus limosnas con religios11-

puntualid11d. 

Los burgueses maestros, continuaron explot&ndo al 

iná:dmo a sus empleados, sin .importarles los principios

cristi anos basados en el amor al pr6jimo y haciendo a -

un lado los valores éticos y morales, quedando reserva

dos los valores edónicos y eudem6nicos, sólo para los -

ricos, los gobernantes, y los dirigentes eclesi,sticos. 

La influencia del cristianismo llegó a las colo-

nias del nuevo mundo~ as! como a Asia, Af rica y Ocea--

nia, por lu que aún conservM1os tradiciones que tienen~· 

antecedente en las costumbres itálicas y euro.peas en -

seneral de inicios de la Era Cristiana. •. Nuestros artes,! 

nos, han incorpo.rado totalmente· las ensef\an~as católi-

cas~ a sus faenas (enseilanzas, en el aspecto manual), -

y se continúa predicando a diario el i:ristianismo• sin

que se practiquen sus dogmas en una forma material, lo

quc hace inoperante al socialismo-cristiP..no. 

· .. ¡. 
¡, 
¡ 
; 
r 
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CAPITULO 11 

h > E.L SOCIAl.1SM0-CIENTifICO Y SU CONSE.CUENCIA. 

la relación obrero-patronal, que vino desempeuán

dose ininterrumpidamente desde el siglo XVI, hasta el -

siglo XIX, basada en una ne ti tud capitalista de los ---

~ patronos que se ~ucedieron durante estos tres siglos, -

vino a provocar el descontento entre los trabajadoresr

debido al sinnúmero de abusos que aquellos cc..inctieron,

en detriiuento directo de éstos, los que, encontr.Índose

en desacuerdo con el sistema económico imperante y la.5-

estrücturas que lo sostenf an, originan el nacimiento --

. ; del concepto "luchas de clases" (entre obreros y patro-

. nos). 

tos principales exponentes del sc>ciaHsrio-cientí-

·· .. ·· .. fico, fueron Carlos ~'.arx y Federico Engelst quienes ... __ 

crean 1a teoría del materialismo dialéctico, integránd~ 

lade ideas extra{das de Tiegel, Feuerbach, Saint-Simon, -

Y. Prouhdom. 
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Pnru. hablar del socialism·¡)-científico, es necesa

rio desarrollar en forma anticipada la teorla del mate

rialismo dial~ctfco que, puede ~esurnirse en lo siguien-

te: 

sólo existe )a materia, tratándose del ser huma-

no, s61o exi;Ste su cuerpo físico o material, y es el --

cerebro human' -de acuerdo con las ideas de Engels- el= , 

que ha creado las ideas de Dios, y de espíritu, que son 

.inexistentes (o. esto se denomina materialismo). 

La influencia de Hegel en el pensamiento marxista, 

se puede ver en la doctrina dialéctica que, Marx, utill 

za con las tres etapas que Hegel, le f ijÓ, o sea; tesis 

como primera etapa del proceso evolutivo¡ antítesis, ~

que es de or[gen antagónico a la tesis y está contenida 

conjuntamente con ésta, lo que provoca una lucha entre

estos dos conceptos que, consecuentemente producir& la"." 

tercera y Últimn etapa, que es la srntesis (negación de 

la negaciÓ~). 

En resu111en, tenemos: que los principios filoscSfi .. 

·cos del matedalisrio dialéctico vienen a ser (ya aplic¡, 

dos al devenir hist&rico), la base medular en que ~e --



61 

a~oya el comunismo, al sostener la existencia de unn 

lucha de clases, en virtud d~ q~c el car&ctcr de este -

materialismo es dinámico y evolutivo. 

La dinámica que Marx, da n la mate ria, viene 11 -

convertirse en una constante fricci6n, entre patronos y 

empleados (ya aplicada en su aspecto formal a la reali

dad), y el proceso evoluHvo lo aplica al tipo de orga

ni~1tciones estructurales del sistema económico. Además, 

considera que por medio de la'\>raxis" (práctica), el -

filósofo debe demostra.r sus teorías, no permanecer inm!!, 

table, en cont!nua innc tividad física, mei:li tando en una 
• forma de acci6n totalmente·improductiva, en esencia: la 

acción debe ser guiada por la idea. 

En el aspee to religioso ~:drx, considera que la -

humanidad se encuentra alienada, lo que equivale a con

siderar quc:i existe enajenación mcn tal, por la idea de -

la.existencia de Dios, que -seg~n 61- es s6lo una crea

ci6n del cerebro hu~ano, que sólo impide que el homhre

se desenvuelva en una forma libre de lastres y trabas -

mental~s que perjudican su actividad, no dejámlolo de-

sempefiarla u sati sfacciÓn, por con fer.ir existencia real 

Ca Dios), y después, vive $Ometido a una pseudole.;isla-

.. 
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-eión divina. 

El socialismo-cient!fico o comunismo, finca co--

mo sus bases primordiales las siguientes (17): 

0 1 .... 13.xpropi ación de la propiedad territorial y -

empleo de la renta de la tie'x·ra para los gastos del Bs-

tado 11
., 

• 
112.- Fuerte ::mpuesto progresivo" . 

113.- Abolición del derecho de herencia" 

"4.- Confiscación de la propiedad de, todos los ..... 

emigrados y sediciososº. 

"5.- Centralización del cr~di to en manos del Bsta · -· 
do por medio de un, Banco n.acional con capital del lasta ... 

do y monopolio exclusivo". 

"6,.- Centralización en manos del Estado de todos .... 

ios medios de transporte'•. 

"7 .- M.ul tiplicación de las empresas fabriles per .. 

tened.en tes al Estado y de los instri·mentos de produc-~ 
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~cl6n, roturnci6n de los terrenos inc~ltos y mcjorn---

miento de las tierras, según un rlan gen~rnl" • 
• 

"S. - Obligación de trabajar para todos; organiza- · 

ci6n de ej~rcitos industriales~ particularmente pata~la 

·.agricultura". 

· t19.- Combinación de la agricultura y la industria; 

medidas encarninndas n hacer desaparecer gradualmente la 

diferencia entre la ciudad y ·el carapo". 

''10.- Educación pública y gratuHa de todos los ... 

nit'ios; atx;>lici6n del tr.abnjo de éstos en l.as fátiricas -

tal como se practica hoy¡ régimen de educación combina

do con la ptoducción materi·al, etc. etc."· 

~~rx y Erigels, consideran que sólo es p~sible 

realizar un movimiento cambiarr~e de las estructura.s so;.. 

ciales del sistema capitalista, en provecho de las ma~

yor!as, mediante el movimiento prolet~rio, o sea; la ~

toma del poder público por part0 de la gente pertcne--• 

(17) "Manifiesto del Fartido Comunista." por ':arlos 

¡ 1·1arx y Federico Engt:ls, p.p. 52 y 53.- Ver bibUo;jraf!a. 
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-ciente al estrato social mns pobre econ6micamente ha-

blando, en dicho sistema. La remoci6n de los paup&rrl·

mos en sentido ascendente (en lrts capas de la escala 

social), provocaría un movlmiento general -que degún 

Marx y Engels (18 )- provocar! a un cambio favor a ble al .. 

tipo de vida de la totalidad-de la población. Por otra

parte; la supresión de la propiedad privada, da al Es·t,¡ 

·.do una fuerza superior a la de cualquier particular, --

f , d , , con el 1n e rcntarsela a estos, pua que aumenten el-
¡. . # , 

poder10 de aquel. 

La centralizaci6n del crédito. en manos d~l Esta•

do, por med.io del monopolio, hace que haya un control ,.;. 

mas directo por parte de ~ste, de la s.i tuaci6n econcSmi·· 

ca genP.rnl·~ reduciendo a~n mas el campo de ac.d6n de ... -

los pnrtic:ulares, hasta constrenirlos en el nsfJCCto pe .. 

cuninrio. 

Lu finalidad que pcrsicue (el socJnlismo-cicnt!~

fico ), con la mul tiplicadón de lus em¡>reuns hbrilet' .. 

del :C..~tado, es crenr los suficientt-s centros du ir.nba•-.. ' - ~ 

.;.._---------------~-~ ........... ""'~ 
, .,., 

(lS) Opúsculo citado.- PªG• 42 ., 

1 
j 
j 

'! 
' 1 ' l 

l 
l 

• 1 
f 
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=:jo, para que todos pucC:nn cumplir con su oblic;nción de 

trabajar. 

ta educeción ¡iÚblica y gratuita, dn un acceso 

mucho mas fácil hacia la adquisición de cultura, pero;~ 

el r~giJ11en de educación <:on1binado con la producción --·· 

material, tiene por objeto abastecer ininterrumpidan1en

te a las empresas industriales, de la mano de obra re-

querida, parn asegurar el c:ontinuismo en la prt;\ducdón

de satisf ~ctores, 

La influencia que tiene el comunismo en el arte-

sanado, viene a ser tanto o mas negativ'n, que la que 

sufre del capi talisrno, ya que, los art!fices, sicuen 

trabajando con la mlsrna celeridad que antes, y en vez -

·de laborar para su patrón burgués, se afa11an en servir

·a ~u pitrón Estado. los productos artísticos de los ar

tesanos, se reducen en forrna consirleral>le dentro del -

~istema co~unista, ya que, se da preferencia a los art! 
' . 

' culos de consumo rnas primordiales (en su elaboración).-

se puede decir, que no hay (en el sociali s1~10-ciendfi-.. 

éo), industrias far,dlinres autónomas, porql\c toda:. Je -

.encu..?ntran controladas por et Estarlo, que no lns ifllfUlsa 

ni incre1nen ta en absoluto. 

¡ ., 



La Enci clopecli a de ln U. T. F. JI. A. (19), nl hnbl ar ... 

del socialisr.10-ciendf ico, nos dice: "?·'.uchns objeciones 

se han hecho a esta doctrina, y. qucrcr.1os recocerlas en-
.. . , . . 

sintcs1s aqu1: 1.- Que anula o rcstongc la hhcrtad --

individual, y por tanto, es contraria a. la nnturnleza -

hurw.na". 

n2.- Que tiende a acumular o a rcstrin¡;ir la ini• 

ciativa individual necesaria para el desarrollo d~ la -

prodUcción y el progreso económico"º 

"3.- Que exige del Estedo una tarea sup.erior a ... - ·' 

nus posibilidades, y de los trnbajadores que han de di

rlt>1rl<.l, una capacidad y una preparación que nó tienen ... 

"4.- Que la nueva organización sl.'.>cial requeriría

una burocracic desorbitada, la cual absorbeda gran pa.t. 

te de los bcncf icios y dificultar!a la producci6ntt. 

"5.- Que la retribución según la capacidad o se-

s~n las necesidades del indiv!duo serla difícilmente 

r,os3!)1~. Justa y adecuada.". 

,, 

· (19) nncj clopedin Cultural, científica, litera.ria, 
artlstica ... Unión Tipo{;ráfica Editorial tlisr,ano-Areeri-
cnna.- p.p. 92 .a. 95.- Ver detall<::s· en D~bliogrP.fia. 
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" 
"6 ... Que convertida al hombre, de hcchi::>, en una .. 

·máquina". 

"7 ... Que privada de sus legÍ timos bienes a qui e-

ncs los han acunulado con su esfuerzo o los hnn hereda-

do de sus padres". 

Al .hacerse estas objeciones, !lºs pcrc:ataruos del -

temor prlncipal que el caritalismo tiene, ante la ame··

na:za ideológica y material del comunismo. 

En lo particular considero que, 111ientras e:dsta -

en la humanidad desigualdad intelectual, ffsic.a, moral, 

, . i· . 1 l 'd 1' . l't• econo1n1ca, re lg1osa, cu tura , 1 co 0~1ca y pe .1 1ca,-

no es pasible ni lógico, apHca.t.· un sistema cornunista,

que rindn resultados plenos, basados en el perfecciona-

1tiento, material o espiritual o en ambos. Y restringiP.D. 

do la libertad de la sociedad, no se lograr& de ning~n-

, modo, la conversión de los in<liv!duos. H sistemn cari

talista, s6lo es mejor, en cuant~ a que otorca mayor -

libertad d~ ncd6n a lo:s indiv{duos, pero; si se conti

ñ¡'¡a cou la desmesuradi". incóncienci a a11biciC1nar ia que 

ejercen mucho::; de los "homo .sapiens" de este sister.iu y= 

que se contrapone a los intNcse~ cor:unist...s. se puede-
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llegar a un co~pleto caos que desemboque en la destruc-· 

ción de nuestro planeta, como consecuencia y ~esultado

del antagonismo de los 1dos sistemas que imper.an en el. -

aundo y que pretenden el predominio completo en, el orbe, 

porque tanto los paises guías del bloque comunista, co

ao loa que dirigen el bloque capitalista, vienen ejer-

ciendo, desde tiempo atras, una doctrina imperialista,

tratando de imponer a los paises económicamente mas dé

biles, sus sistemas, en provecho p.r:opio e invocando caY, 

aa.s nobles para pretextar la intervención armada, en -

los territorios de estos paises v!ctlmas, que se encuea 

tran práctica.mente indefensos ante el aparato militar -

de sus opresores. Opino, que para el mejor desenvolvi-

miento de las M!tividades en el campo artesanal, resul

ta de mayor idoneidad el pensamiento igualitario que -

rige 1a ideolog!a del socialismo científico, ~rque ga

rantiza con mayor efectiV'idad el alz& del nivel de vida .· 

de tt>da la clase trabajadora (en la que por supuesto 

estan incluidos los artesanos), sin perjuici~ de los 

demás estamentos componentes de la sociedad lllE!Xicana, -

Q.ue tenddan como garantía de subsistencia, los elemen• 

tos básicos de la corriente ya expresada. 
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. CAHT!JtQ l! 

•. (!).- t.GinJ!lACIOTffiS nn A .. ~T~SAi'.OS n:: sr:~nJC,\TOS • 

. . _}!l movimiento obrero que cttl:d nnd n con 1 n f orrnn

cion de sincli.;atos y <"'..sOci<tC:ioncs de trí'.brt.jadorcs, tuvo 

su inicio en Inglntt:rra (a t·rincipios del sinlo XnO, -

pot el descontento que causnba ln tnrcndn de cnrnntfas , 

hada ln clnsc.• trnbajndorn, por r1artc ctc los cmprcr,n .. --

rios '/ patrones en general. Di.6 co1denzo con l ns ht1cl-

ga~ y actos de rebeli6n.dc los ludctistns en 1812 que, -

organi:.:aron las ''Trndc Unions" Cusoci ncioncs de ot.>reros 

que ef'f:ctuaron huclzas rcclrnmanc1o un nuevo ré3in'cn labQ. 

' 
. , 

ral , .defendiendo los dcre'cho::; de los obrP.ros y nenas -

asalariados, tratar1do ele.: conl.'.luistal' ,_alcunos beneficios, 

principalmer1te de carácter econórnic:o, rinrn sus mieribros 

'..\filiados, pero nl unirse n otro:; cru!,'.los en forn«ición,-

' su intento, dchido C\l "locl:-out" o cforrc ::!e f ~bricas -

que re:lllzaron los cr.rrcsndos, para 1;1.mtrurrestar c:.;as 

e,.rzaS nacientes de <l!::"llndnd~S 1 n éct~ <:tn~;• St' :11i! --
_ .. ,._:. , 
denor:iino.cartismo, y culr.-i:h) cnr W'a cir~:-·fln t';;: ~-:1~~;:;~!S 
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y violencia en 1842. 

El siglo XIX, fué una etapa de ebullición ide9--

lÓgicu, sobre todo en cuanto a cstruct~ras de organiza

ciones sociales sistematizadas se plantea. Fué en este

siglo, en que la diversificaci6n de pensamientos (mate

riAlismo, nacionalismo, socialismo, liberalismo, natur! 

lismo, etc.), logra debilitar a la iglesia católica e - . 

inclusive contrarresta las creencias de las diversas --

religiones de OccidenteM 

La industrja tuvo un desarrollo impresionantemen

te rápido, sobre todo; debido al nuevo auge ideológico, 

que proyectó al ho1:1bre hacia la búsqueda de los bienes-· 

rnateriales, haciendo a un lado lo inmaterial Cespiri-~

tual ), para definir su camilto hacia la producción de --

insumos, o sea; haGia el capitalismo. 

d 
• ; m gran desarrollo en el rruno de la pro ucc1on, -

tt'="lbi~fo produjo un acelerado avance en el comercio, en

. la ciencia, en la pol! tica y en las relaciones obrero ... -

pilttona.les. En el coruerdo se. obtuvo un desarrollo n<"C~ 

sarian¡ente consecuente de la elaboraci6n masiva de sa--

tisfa.:tores, engrandeciendo a las er1prPsas industriales 

¡ .. 
\ . 
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nl distribuir los productos mnnufacturados por todo el

orbe. Es necesario hncer ver, que en ésta etapa de la -

industria manufacturet·a, ésta copi6 a gran escala los -

productos artesanales (de carácter art!stico, principa! 

mente), produciéndolos en serie y arruinando a muchos -

art!fices, al hacer incosteabl~s sus artículos, debido

al bajo costo de inversi~n que orijina la fabricaci6n 

de productos en conjunto y por grandes cantidades, en -

1
' contraposición con el bajo rendinliento económico de los 

productos hechos en fo1·ma unitaria, que sufre sus cons~ 

cuendas inmediatas e irrer.iedinbles en el al to costo de 

producci6n, debido n las erogacfones desmedidas que se-

efectúan en la. contratación y asalariamiento de la mano 

de obr.\\ productiva y que en el campo de artesanos re su! 

ta mas gravosa en relación a ln calidad del artículo -

producido, ya 4ue a mayor habilidad manual, corresponde 

un mejor rendimiento en cuanto al perfeccionamiento del 

¡ pradu~to, pero, no siempre se obtiene mayor rapidez en

~u elnboración. ~.:ientras que, por otra parte, en el can 
po industri<\l mecanizado, a mayor a.pti tud del obrero en· 

. , ' 

el manejo de la maquinaria, correspond:? un numero mayor 

de artículos fabricados en un lapso de tiempo inferior

y la Jarantfa de CRlidad es equivalente a la del arte-

nano (aunq11e el producto del artffic:e, contiene mejores 
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raz3os art.ísticos y es en al¿unüs casos, mas aceptado -

por el consumidor debido n sus clctnllcs individualcs),

cn cuanto a perfección. 

En la ciencia, los descubrimientos e inventos se

nucedieron en una vorlginc incontrolable, gracias a lns 

enormes inversiones que las empresas visionarias efec-

tuaron -no por inter~s al mejoramiento de las con<licio

ngs de vida, en Ut1 sentido hu1:iani tario- en este aspee--

to, debido a la enorme fuerza de la coinpetencia libre,

que daba mejores oportunidades a las unidades económi--.. 
cas mejor dotadas para ésta lucha encarnizada de cupit.!! 

li.stas entre s! y que fueron las que cont11ban con mayor 

disponibilidad de recursos monetarios~ para atraerse a

los cient!ficos e inventores, brindándoles oportunida-

des mas jugosas -en cuanto a dinero y condiciones de -

trabajo- que sus adversarios capi talistns rnenos podero-
,• 

so~. Debido a esto, l;\ humanidad obtuvo may.:ires avances 

· ...... en el siglo XUC que, los (1ue había obti.!nido en conjunto 

en toda su historia; lo imposible se hizo posible srn'."'

cias al esmero de los estudiosos que i~vcsti:oron en -

todos los ámbitos científicos y técnicos. 

La polf tica, tuvo un dese1:ipei'ío de vi tnl impo1·tun-

- ~ 

¡ 
_. 'Í 
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! 
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-cin en su intervcnci6n pr&ctica coadyuvando al desarr~ 

yo com~n. Pu~ el resultado de ln trcmendR evoluci6n --

ideo16::;icn registrndn en ésta época. Concientizó a l:l.s

mo.sns del papel que asumían y del que podían asumir en

~us propios paises de orígcn, logrando cambios determi

nantes y efectivos en los movimientos sociales que, ya

ya se vení~n fraguando en las postrimer!as del siglo -

XVIII, y qu~ vieron COI;'onadns y cristal.izadas sus co--

rrientes, caudalosas e imponentes, por gracia del pensl\ 

l'li~nto racionalizado en forma sistematizada y menos.--

L11ible ..en cuanto a la C<'nsecución de las metas desea--

das- que an t ;\ílo. 

Las relnciones obrero-patronales, fueron la cons~ 

cuenéin social impositiva, lograda por los 1nn··Jmcrabl~s 

'•·.·· .. factores que proporclonaror. su influencia decisiva para 

dar fucrz~ al sindicalismo, tomado con conciencia sociQ, 

lógica concreta y encomiable de sus titulares (los tra

bajador~s), que cncontr:iron en· este medio, una forma de 

ps:otegerse de la vorncidad y salvajismo econ6m.ico que .. 

. rcpresent& el capitalismo desmedido, haciendo mclla,en

los obreros, co~o clase d&bil y hasta cnto~ces denpro-- -.. 
. ~~3ida y a merced de sus depredadores pcct:..ii arios. Bs -

por esto, que en e' ~fti.~10 tercio del sigl'.:1 XIX, los .,,._ 

trabajndor~s de las empreJas industriales, se uniP~On -
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en grupos nunerusos, .. par.\ IHH!c1· de esn uni6n una fuerza 

coactiva que oblinnse a sus patt·onos a darles trato mns 

considerado mediante la rcducci6n del horario lnborable 

combinado con el aumento del salario y 1le las t'restll---

ciones. 

ta presi6n se renlizÓ mediante el ejercicio de -

la. huelga (como ya se ha dicho en el proer.iio del pre--

sente tema). La 1~ci6n sindicalista que obtuvo logros -

mas sólidos y efectivos, tuvo su or!.;.en en Francia, en ... 

el congreso de iyon (1886), conplement¡ndosc en el de -

Tours (1892), que desembocó en ln confederación General 

del trabajo, y post2riormcnt1~, en el cong.reso de Mont-;., 

pellier (1902), se loi;ró unir a. todos los asalariados -

f ran~~ses, que hab!an forr.t241lo organizaciones cor.10 las -

"Bourses du trnv11i1 11 (bolsas de trabajo). Los sindica-

tos se formaron en principio, sin pcrt1!necer a nir1sún -

grupo pol! tico prce:dst-llnte y st1 final i<lad esencial --

fué rest:'r poderio a !.a clase rat:ronal (csto 1 se puede-

ver .:larn.mentt• en la cart:l dt;• J\1"1iens, del 11.? de octubre 

de 1906). l:.r1 esencia, estos principios ri:;iert'n en los

paisea de br[3en latino (europeos), as!, por ejc"plo, -

en Italia se formó unn orz;nniznción que llevó el nor.1hre 

de "Confederazionc Gencrale del L.1vor1> 11 y en Espai\n, la 
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''~Jnión General de Trabnjadores". 

En Latinoamérica, fué mas dif !cil la aceptación -

de las ideas sinrti e ali stas-revo lucionnrias, porque¡ la

mayor parte de la población realizaba sus f acnas en el-

campo, y aunque cierto es, que¡ los campesinos fueron -

tratados en forma desconsiderada y aún inhumana por los · ¡ 

terratenientes, no t.cnían formn de poder asociatse por-

cnc:ontrarse totalmente a merced de la voluntad de sus -

patronos, debido a su extrema ignorancia y analfabctis~ 

mo. 

Los pais~s pioneros del sindicalismo en Latinoa-

méricn fueron Argentinn y México, siendo el primer sin

dicnto el de ferrocarrileros en Argentina., y que se ..... -

nominó "La Fruternidnd", habiéndo sido fundado en 1887, 

no tuvo fuerzn plena, pero sirvi& de antecedente a la-

''Fcderación Ohrern Re¡;ionnl Argentinaº, fundada fü1 el ... 

nno tie ' 901. 

I!l'I México, los principales dirigentes del sindi--: 

· · c-alisrno en sus inicios, ful!ron los liermnnos Flores Ma.""- ~ 

són. conjuntamente con Manuel Avila, los ~uales emitie

ron un nmnificsto dirigido a los rroletarios (lo. de ~-
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junio de 1905) 1 cxi;::iP"do ¡¡uc se l'' vhihii•ra lu e:<plota

ci6n del trabajo de los niffos, us! co~o jornada laboral 

máxima de ocho' horas <liadas dur..tnte seis dins a la se-

mana para los adultos, sal:\rio rn!nimo de un p~so (de -

los de ar¡uelln época), e indemnizndoncs para casos de-

accidcn.tes de trabajo. 

La casa del obrero mundial, es fundada en ~'.éxico, 

en.el aílo de 1912, y tuvo un car,cter mas publicitario-
, . , 

que practico, habiendo sido el rcsul tado de la Segun<ln-

Internacional (Asociación Internacional Obrero Soclnli§. 

ta). 

En 1916 se formó la "Confederación del Trnbnjo -

. de la HepÚblica ~:e:dcanaº y fué consecuencia del Primer 

Concreoo Nacional de Trabajadores, efe e tuado en el Pue.t, 

to d1;: Verar.:ruz. 
"''"( 

Bn el congreso ~~ac i•:>rrnl de 1'rab.\j,a.clore~ que tuvo

su sede en la ci1Jóacl de TrunI'ico, ::star!o 'Je 'famnuli¡>as,-

los grupoo obreros organizados formaron la Confedera--

ción tlcgk.,rl Obrcrn ~:c:dcana ((:,:-.. o;.), que estuvo ... 
·:i, 

afiliada. a la Alilcrican redera tion of Labour • de los Es .. 

tados Unidos de ~lor te amé d ca. 
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Por 1Íltimo, ya en el nilo de 1936, Vi'cente Lombar

do Tolcdnno, funda ln Confederación de Trabajndores de

~.:é:dco (C.T.~:.), con la colnboración de Fernnndo Amil-

pn, Alejandro Carrillo, Piñast1da y Piáel Velázqucz, -

que es -este Último- el dirigente actual de dicho orga

nismo, al que se encuentran afiliados casi la totalidad 

de sindicatos de trabajadores del país. 

El sindicalismo tuvo su auge mediante el ejerci-

cio de la violencia en lo. prime.:a cuarta parte del pre

sente siglo (XX)¡ los artesanos modernos (los que nn--

deron a la par con los reau~rimí.entos de la industria-. . . 
actual), formaron parte activa ~e este movimiento revo-

lucionario mundial. Sin embargo, la gran mayor!a del -

artesl\nado, tanto del Céllllpo técnico, como del artfsti .. -

co, trabajan por su cuenta o con crédito de los comer-

ciantes (que en ello ven una forma de explotar a &stos

trabajadores, sin tener responsabi l.idades ni obligacio

nes que menoscaben sus intereses económicos en beneficio 

de la tantas veces mencionada clase humilde de laboran

tes m;inuales, que ,se c!"ncuentran impedidos de formar sin 

dicí'ltos que sean efectivos, en cc_>ntra de esta forma de- • 

explotación, lucrativa en grado sumo para lo-a comercian 

tes en nrtesan!ns principalmente), o en a8rupaciones --
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que tienen el cnrác ter de !;ocicHladcrn colee ti vas tlc trn

bnjo, y espedficamcnti? se dcnominnn socicdnrlc!J cóopcr,!!. 

tivas de producci6n. 

La actividad de los art!ficcs (artistas o t6cni--

cos), se presta ~oca y con dificultad, n ser organizada 

en forma sis.tematizada, como grupo sindical, por ser -

el carácter de trabajo de los artesanos de tir.o esrcci~ 

!izado y de responsabilidad individual, lo que hace que 

sus actividades sean g.ratas para ca.da ente (considerado 
' 1 ,,1 

en su individunlidul:d, :.y f.'ite. no .busque ln asociación-

como medio' de cncontl'ar ur,',,.t'.::IJIJÍl'¡O pnra la defensa de 

sus derechos laboralei,s, sfHo que busca la as,ociación en 

cuanto a la comprensió11 y entendimiento de sus congéne

res, 11:> que hace mas estrec.hos los lazos de la comuni-

caci6n humana que, son or!aen de la satisfacci6n perso

nal •. El autor J(nrl Mannheim (20), nos c:-cterna su opi•--

nión, en relación o. le nnterior: "Sin duda al¡;una, cier. 

tos tipos de trabajo, el trabnjo de esclavos o el trab&. 

jo de f!brica c~ccsivamcntc rnccani:Jdo, son desaJrada--

bles. llero un trabajo especializado y de rcsponsabili--

dad es satisfactorio y acradnble. f~r este ~otivo, se -

(20) Libro en consulta: "libertad, Poder y Plnni ... 

ficación Democrática .• - Karl t.:annhcim.- pag. 287.- ver .... 

det~lles en bibliograf !a. 
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consJ<ldra con frecuencia que el trabajo del artesano as 

pbcentcro. Aclcmi\s, h cxpcrlcncin de una crcc:ienta ...... 

eficiencia en el trabajo purccc·scr estimulante. El de

seo de conocerse a sí 111ismo y conocer sus po tencialida

dcs, y la satisfacci6n hallada en una rcalizaci6n cada~ 

vez rr.: .. s acertada, son es t!mulos inacotables. 0 

•, 

. ' ' ' ~ . ' ' 
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!;:AJ'l?TULO ·Il ., 

~1 cooper:-.tivisrnot tuvo su or!gen en lnglaterra, .. 

en la provincb c1e 'Rochdale, en el afio de 1344 y surt;iÓ 

cor,;o otro medio c!e defensa de los asnlarlo.doD que, eje¡ 

citaron y ~ún ejercitan, para protegerse económica.mente 

de lns empresas poderosas. 

Cono ya se hn visto en el capitulo anterior. el - •:.'· 

5iPdicnlisrno, fu~ originndo por 111 voracidad monetarla-

dcl capitali.s111n y¡ -como vere11.os a.hora .. el cooperf\tiVi§. 

r.io n<1ciÓ cor·o • ormn orzanizmJn de otra cor den.te ideol~ 

nica, l;ero COll ln Jl1ÍSf!lt\ finalidad de otor3ar f'tOtecci&n 

o ta clnsc trnb~jadora. .. 

tn prir.1ern sociedad co~¡;:cr!ltiva que tuvo éxito y ... 

ctc la que se tic11e· notici u fué, ln "nochdale Society ot 
J~qttJ tnule !'ionc..:rs" ("Sociedad de Rochctale de Inicia.do ... 

res. !!quitativon"), .;st~ oq;nnlz>.ción, estuvo fo.rroa.da .. .. 

i nicinlncntc. ror veinti1.1c:10 i:.odi.:>t~ • h"ls 'lile f'ucron en ... • 



'Su totttlic!ad de la el íl!.IC lnboran te y fornrnn•n l nu basct; 

que actunlr.:cnte son íundar.:cntales, pnr:t la forriaciÓn de 

este tiro de instituciones de r.arncter c:olcctivo y que

a. juicio de la enciclopcclía de lv. l!.T.::.11.A. (21), las-

11111s importantes son: 

"1).- Cada miembro sólo tiene un voto, sen cual -

fuere el nÚr.:<~ro de acciones que posca. CunJ quiera perr..2 

na puede ser mier.1bro <le ln soch:d<'d." 

"2).- los artículos y los servicios se suminis--

tran a los prc,eios del mercado. bcspué!> de cubrir tocios 

los gastos od¡;inados por. el funcionamiento de la nego

ciación, se di vicien. las gananci<w __ cntr'' l<ls mic:mbros en 

proporción con el monto de• sus cor.:pr;i s, en f orr11a de -··-

reintegro a los patrocinndorc::..." 

"3).- Es límitado el re!ntegro que puede hacerse-

"sobre carit:i.l .invcrtic'.0. 1
• 

"Otro de lo:.; rd nci r·.ios de 1 n suc.i edad <!e !~ochdn

!e que se observa gcn~ral111cntc J:> el de vc:nt;n: al contQ. 

do, lo cual ev~ ta muchas pér<!Jc!as por c11cntus incohr<:--

(21) Obrn citnda.- p.p. 91 a 94. 

1 
. ! 
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-bles." 

Como se puede observar de los anteriores princi-

pio~, las actuales sociedades cooperativas llamadas de

consumo, aún conservan éstos, siendo su organización -

muy similar y sólo con algunas modalidades que carecen

de importancia trascendttnte. Es necesario hacer notar,

que las sociedades de consurno fueron anteriores a las -

de producción, en cuanto a su orígen y formación. 

tas cooperativas de producci6n, comenzaron a fun-

cionar originalmente en Francia, como 1·esul tado de los

. ideille:s de Charles Pourier y de los ateliers de Blanc,

entre 1848 y 1855. El estado francés, apoyó la form~--

ción de coopera.tivas obreras de producción, en diversos 

campos industriales. t1 resultado que tuvieron estas -

agrupaciones, no fué exitoso conpletamente, ya que buen 

n6mero de ellas, f racasnron rotundamenteª 

Pué hasta el ano de 1870 en que este tipo de coo

a>erati va.s se consolidó, obteniendo un espectacular in--

cremento. ya en los albor.es del presente si3lo. 

ta función principal de las cooperativas de pro··

ducción es: -como su nombre lo ir.~tica- producir art!cu·· 

los y i1ueden ser tanto del ramo agrícola como del indu.§. 
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-tri ::il o de nr.1llos. Este tipo de cooperativas pueden o -

no, vund~r dirrctnmcnte sus productos al consumidor, --

-cin perder sus carnc~cristicas'cscnciales- para el lo

¡;ro de sus f in<:s cconór.ii.cos, por lo gencrnl ¡ la mayor!n 

de este tiro de empresas tratan de que los beneficios -

que representa adquirir po¡· parte del consumidor, no --

scnn gravosos a éste y por tal motivo prefieren elir:ii--

nar lu acción intcrventiva de los comcrcí antes, -quienes 

en su mnyor.í a, obtienen lucro desmedido co;1 transaccio

nes de tipo cornercinl, respecto de los satisfactores ..., ..... 

efoborndos por dichas coopcra~ivus- para evitar abusos

quc meno sen.ben el poüer adquisitivo del público. 

Por otra parte, al efectuarse directamente ln ven. 

ta a.1 consur.iidor, el producto tendrá un valot mas acce

sihl e para las masas sociales de cualquier pa!s o re--

si6n. Y siendo lns ~ooperativas de producci6n, empresas 

. colectivas encaminadas a se¡¡uir una política con bases

fundndas en un r.iatiz de acción que en su parte ca¡>ita.1-

es de car&cter meramente social, encontramos que el f!n 

i11mediato es enca9~rnr dcbidm1;ente esa actividad, expue;¡, 

ta en forma de pequefios grupos (comparados con la enor

r.;.c canticlnd rte habi t.:mtes que no rertenecen a las coor.t 

rntivus), hacia la consecuci6n de un,f!n inmediato y --

. ¡ 

i ., 
; 
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práctico, o sen¡ hncin tn rcclucción <le rrcc.ios que:: b<..ng_ 

ficien a la sociedad en Jcn~rnl. 

ns neccsnrio hacer resaltar la enorme trnsccndan-

cia que adquiere una ideología basad~ eri el coopcrati-

vismo, ya que contiene los eleMcntos suficientes para -

interesar enormer.1en te a los míclcos de asalar.i ados que

viven en situaci6n precaria debido a sus pequcnos suel

dos, percibidos, a cambio de la· ¡)rcstadón de un servi

cio, que desemboca en el alquiler de su fuerza física o 

de su capacidad intelectual o, mns a~n, de su esfuerzo-

combinado. 

La actividad cotidinnn del ser humano es el trab! 

jo (o una función sin:ilar correspondiente e identifica

ble en &l), y representa la acc36n normal de cada cnte

colis.iderado cor.10 una part(' ele ln unidad social. La dif~ 

rencia en cuanto a la obtención de logros, estriba en -

el correcto encauzamiento dí.! esta actividad laborill, -

influenciada por la oportunidad de que dicha actividnd

sea apoyada por una correcta preparación al nivel de 

1<-.s funciones a dcsempc:1f,r, as.Í cor.10 la 01·¡;nnización 

sistemática que genere ef icic.>nci a coordinr.dn. El otro -

aspecto mec!ular es ln obtención del ca1>i tal requcriclo -

t 
1 

l 

l 
l 
\ 

.', ' ~'. ··~.l. 
1 
'i 

.. ' .. ' 
i 
! 
1 

! 



<.";. 

85 

pnra efectuar un~ invcrni6n adecuada, que vaya en rcln- -

ci6n con unn plnncnci6n eficaz, y el resultado ser& 1a

crcaci6n de la Unidnd Económica·Ra~ionalizadn y si se -

le da un sentido social, tendremos el correcto aprove-

chamiento de la fuerza de trabajo del prolqtario, paia

beneficio de ~ste, y de sus cong6neres o sea, la empre

sa cooperativa de producción, corno sistema de contra---

rrestar a las empresas capitalistas por excelencia, las 

cuales realizan -por lo general- sus funciones en pro--

vecho individutll y que obtienen y han obtenido desde su· 

creación, la concentración de riquezas en pocas manos,-

debido a la irracionalidad con que han venido actuando

tanto en el aspecto económico, cor.ro en el social .y polÍ, 

tico. 

, A·mi modo de ver, no es necesaria la intervenci6n 

d~ un estado totalitario, en las actividades económicas 

de la producci6n agrfcola e industrial, porque esto re• 

presentada el mcmoscabo de la 1.i bertad de acción, .i.nh~ 

rente del individuo por fuerz~ de la función de las le

yes de la naturnl~za misma, sino que, es necesario inclJ? 

mentai en forma mny~scula ln formación de cooperativas

dc producción, que sean dirigidas por quienes laboren -

en ellas (como ~ucede en las cooperativas que funcionan 
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éon principios estrictamente colN:tivos encuanto 11 r~

cepcí&n y cumpljmiehtO de hcncficios y obligaciones), -

orga.ni z~ndol as con la debida plnnc.•ación, cmnnnda de ba

ses sólidas, corno son ln cfoncia y la tcc11ologfnp y el

.Estado, debe nroyarlas económicamente en cuanto a la -

invcrsi6n monetaria, con pl~nes concretos, fuera de to

da dcnagogia e interes&ndose s6lo en la funci6n sociul-

{aspecto tan import11nt<! ~n todos los núcleos de azrupa

cioncs humanas), que debe descr.:rcíiarse en forma recta y 

honrada¡ dicha inversión debe ser recuperable, <le un --

modo racional, pero efectivo, lo r;uc haría que 1.:i intr.r. 

venci6n estat~l en las funciones que hast1 ahora han --

.realizado los particulares (en nuestro medio), casi con 

absoluta ingerencia, fuese ben~fica y positiva, y no -

lesionada los intereses de? ninguna er.ipresa particular, 

ni- violaría norma jurídica aJ ¿una, porque serían los 

mismos proletarios quienes sulicitar!an la ayuda del 

Estado (lo que provocaría su int~rvenci6n), para <li~i-

girla en favor y provecho de lu3 Mayorías e~istentes en 

nuestra cst1:uct11ra .social y sh int1?rvenit en l:l.s er:irrs. 

sds que pertenecen a los particulares. Est•s ~ooperati

va.s, deben exrcnder sus proctuct1>S, directancnte al cH~n 

te que los va a uti U.zar pnrn sí, cvi tando que haya in·

termediarios de cua.lquier Índole, y de e:;t:1 for1na, los-

l 

1 
i ¡ _, 

' 
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precios tl!nitr:\n o,ue cst:1r por debajo de 1os de lns cm-

p1·esas r.1ri vadns que, venden por mcrtio de j nd3 v{ctuos o -

corporacion(•s, que sólo buscan la satisfaccicSn de su -

interés personal, anteponiéndolo al in tcrés colee ti vo -

qu11, opino, es mucho mas iriportante. No quiero decir -

con esto, que hay que ·estrangular pecuniariamente a las 

empresas privadas, sino lo que propongo -y por lo cual= 

propugno- es, imp-:dir la contínua y constante acción -

daílina que es consecuencia de la inconcicncia (y en al

.:;unos casos mal n f é), de muchos de los empresarios cap!. 

ta.list:1s de ln actunlidad, y mejorar de forina efect.iva

el nivel de vida de ln población que conforrr,n la mayo-

ría del. ente socinlt no sólo de t.:éxico, sino del mundo

entero¡ para co~batir y acubar de una vez por todas, -~ 

con el f an tusma del hambre que ameno.za incluso, con de.§. 

truir a la hunanidad. 

Otro tipo de ~ooperativa que considero es impor-

tan.te para la sociedad, por su funcionruniento, es la 

cooperativa en el crédito, que fué engendrada por la 

brillante mente de Proudhon, siendo su nacimiento mate

rial en Alcr.iani a, en el áno de l.84<J. Pué Friedrich Rai

ffeisein, quien la fundó en la ciudad de Plammerfeld ... · 

Al poner en funcionar:ientr.;. l.:ls irle as de aquél. 



Por su sentido de bc:1cficio social antepuesto a -

los intereses individuales, los bnnr.os popul:ucs, tuv.isi, 

ron una brillante aco3idn, y :;ic difurnlicron primero, -

por toda Europat prol.ifcrancto despucs, en todo el orbc

(except1ando a los paises del bloque comunista, en <Ion-
. , , , , 

de esta aren de la econom1n es funcion monopolica del -

!stado ). '• 

Bl pap1el que los artesanos han ve1lido renlizando-

en las so#ciedades cooperativas, es pror:ictcdor, ya que -

nl formarse empresas de este tipo (sobre todo de produs_ 

ciÓn)t los artesanos poddn librarse del yugo que los -

ha venido sangrando en sus ganancias monc tari as, median. 

te la explotaci6n de su fuerza laboral, o sen; las coo

perativas ar.teraanales -scnrr de artesanías tradicionnles 

o de cualesquiera ot~a rama- representan la tabla de --

:salvación de los artesa.nos. porque si los gremios y aún 

los sindicatos, no han tenido forma de ef ce ti vid ad posi 

tiva y duradera en la defensa de los derechos de éstos, 

las sociedades cooperativas, han abierto un nuevo curapo 
¡ 

de acción, perfectamente aplicable a todo tipo de arte-

sanos, en cuanto a sus actividades, en virtud de que -

les proporciona los medios idóneos pnra loórnr su abso

luta independéncia, ennncip&nrtolos de su9 abyectos pa--
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l":ltNnf><>, ,¡1t(• Vl.'IH!en los prl)dUCtOS •1LIC los incansahfos ... 

ardficcs clnhorun, -a costl <le e::;ftlcrios inauditos y .. , 

cncom.i;ihles- en lugares lujosos, propios pnra gente acg_ 

modlda y en donde no se pcrroite el acceso al proletari~ 

do, no obstante que una buena parte de ~ste, es el crea 

dor de obrcl.S tan bcll.:ls y dotadas de superior magnifi-

ccncia. Ustos productl)s son comprados por dichas gentes 

(patrones-comerciantesl, a precios irrisorios y provis

tos de una total injusticia. 

El re.;ul ta<lo de las cooperativas de artífices, lo 

vemos pdnciralmcnte en las ll:i.madas "Casas de las Art~ 

snn,ías" (que han sido creadas recientemente>, en todos-
'• ,, 

los Estactos de la Rerúbl.ica ~.'e:dcana, y que son un cln.-

ro ejemrlo (por lo menos hasta ahora>, de que las coo-

rcrativas ~e artesanos, son la faOluci6n definitiva a -

los problemas que éstos, han v~nido soportando por si- .... 

t;L'>s ent•"ros de opresión, desigualdad e injusticia so--

l~s casas de las artesnn!ns, fueron creadas con -

C'.'.!'i t.11 {'Stntal y tÍCt\Crt la fin..ilirtnn <!e rroporcionar ... 

bcnt>fi:-i<1s ec,111ó:.i::-.is ,. justos, a todo tipo de trnhaja-



90 

~les. Proporcionan al artesano, desde la materia prima, 

hasta. la capacitación, tanto técnica coma educacional.,- . (. 

pnra el adiestra.miento de aquel~os que sientan interés-

)' tengan necesidad de aprender un oficio de las artes -

manuales. Los productos se venden directQJ!lente al p~---

...... l)lico, de manos del artesano mismo, y los ingresos van

a. dar a los bolsillos de quienes con .su esfue~zo y dedi, .. 
cac1on, logran realizar de materia inerte y amorfa, -·-

formas y figurillas provistas de una gracia maravillosa 

que parecen proporcionarles -a dichas figuras• un soplo 

de vida¡ o sea, a manos de sus Únicos y leg!timos due-

ños: los artesanos. Las casas de las artesan!as, son -- . 

todavía insuficientes, para cubrir los requerimientos -

del número enorme que compone el grupo de los artesanos 

tradicionales, pero al menos son un oasis en el desierto 

desolador de las &.ctividades economicas y labor:..:.es, '."'" .. 

para los humildes artífices. 



CAPTTUI.O !l I 

F.'.OnI.~!t'Nl'JC:A t')nt Tr!AnAJO MTl:st.Ni\1. PAAA 

SU Rl?C!Jlf\CJO~ U?GAL. 

n).- Et mA!JAJO ARTES/ .. ~At Y nt. ARTICUIO 5ot. Dli LA 
. " 

CONSTITUCI ON DE 1857" 

I\un poder desarrollo.r el presente subtítulo es -

necesario que el art!culo So. de la Constitución de ---

1857 -nl que me refierQ- sea trnnscrito en el presente

trabnjo, con fines inforrnntivos ~nicrunente, por lo que ... 

procedo a hacerlo: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos pro

fesionales sin la justa retribucién y sin su pleno con

sentimiento. La Ley no puede autorizar ningt1n contrato

qt\e tenga por objeto la pérdida o el irrevocaüle sacri

ficio de la libertad del hombre, ya sea por causa de -

trabajo, de educación o de voto reHgioso. Tampoco PJec:!e 

autod zar convenios en que el horr,hre eme te su proscrip

ción o destierro." (22). Como se dcsprenrte del te-:cto -•' 

del a.rtículo ~n mención, es rf(>sible percatar.se del sen-

tido proteccionistn que rosc·e, en favor de la clase tr,a 

- bajador a de la. época; s!tuad=ón- que resulta teJ!ei cap!..; 

hl inJ:'Ortnnc:in, 'yo. q11e sentó precedente básico pnrn ~-

(22) 'tteyes Funcfomentales de !.~rico !P08-1973tt.- Peli,l>e 
Tenn Ran!rez, 5a. edicic5n, r~visada aumentada y ... 
puesta nl día. - r~i tol"inl rorrúa :;. A.- ?-:éxico~-
l<l7J.- l'ªC• 607. 
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.hnpu1sar el evol.ucionisTJ10 judclico en mnterin J.nbornl, .... 

que tuvo y atÍn tiene cfec to, porque no slilo en la ~poco. 

de su promul3aci.6n y posterior viaencin, rc¡ircscntó un

avance en cuanto a ln forr.11\ legal de recular 1 ns ac ti vi 

dades labornles y co1110 consccuenc.in, lns relaciones de-

' trnbajo entre obreros y patrones. Esta rcgulaci6n rcsul 

t~ de v.i tal trascendencia. pnra los trabajadores artesa-

nos, de ln ~r,ocn de su rctilnmcntación, en virtud de que

lo·IJ art!fices de es.os :ifios, tuvieron que nufrí r muchos-

problemas discriminatorios princJpalmcnte en, el aspecto 

ºtrabajo", por ser sus ac tl vi dad es dt. carácter manual -

poco valorndas por 1 a rnnyod a de ~c1<;:tircn tes de esta --

clase de productos, por ha~¡cr ex is tic1o siempre In cos-

tumlu::e invariable de rcgatenr los precios de los art[-

culos artesanales, hasta n.lcanznr pagos <le mercanc!ns,-
' 

que de ninguna manera cubdan su costo real y 1ócica---

mcnte esto, sh·r:pre fllé en ;r!r juicfo y de trinen to de -

los intei:c!';es económicos del trabajador, productor ·ind'! 

vidual de estos efectos de comercio que, cnbe aclarar -

en rnu:hos d(• los casos er::r. ;;rtÍCHlo:;; <1t: ¡,-rir<:rn neccsi. 

dad, si recorrlrunos la escuscz (1e ir.-Iustria mccan.izada -

:ufrida ror nuc:stro !•aÍs por nqucl entonces y si consi

deramos el uso de proctuct<">s co1110 el 1r.,:tute, el n:olcujc-

, te,· J~rros, cazuelns y oti·os proctuctüs de barro cociclo

de manejo diario en todos los ho;,:;un·s, sin .i;.i¡ .. , rtnr __ .. 

-_--1 
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~isti~ci6n nl~unn entre los de altos recursos ccondml---

cos, como de Jos mas pobres, yn que se usnhnn [>01' i¡;unl 

en unos y otros. Viendo que .l n fERYOr pnrte rtc los trnbA 

jadores manunlcs vivieron en su mayorln suf'r iendo una ... 

pobreza 
, . ' 

cron1ca, la mayoda del pucl.>lo, los trató c<lmo-

si fuernn gen te inferior a ellos y, el artesano a su -

vez, aceptó este trato ocupando el lugar que se le ;t.m!'2, 

nía, par<\ ase3urar la venta de su p.roducción. Por otra

pnrte, como prevalec!a cornunrnente ln costu1:1bre de que -

los padres entregaban a sus hijos a los maestros de ta~ 

llcrcs de artífices, o a los duefíos de estos estableci

mientos, con el fín de que en dichos lui;ares. se les -

proporcionasen los medios necesarios para ádquirir ~"""'....; 

adiestramiento bastante y enseflar.los a ejercitar un ofi 

cio deterntinado, los maestros artctsanos y los dueí'ios de 
, , ' 

los talleres a su vez, abusaban de enta sitj.Jacion_v. Y. --f 

nprovechandose de las circunstO:nci as, explotaban a lo~

nprendices que quedaban bajo su tute-laJe (dé éu&~~.é~ ~ 
convencional, sin buscar apoyo en reglrunentaci~n· ju~íd,l· 

C:.\ nl¿:unn). 

El establedmicnto de preceptos laborales en una-.. 
' .. 

norma jur.!dica fundamental~ como fué la creación 4el - _ 

~rt!culo 5o. de la constitución de 1857, reviste suma -

irn1~ortancia al sentar precedente lesa.1 1 ya c:ue pro.poi!-



.rdon6 lus bases necesndas -en lo que respecta. n lr!cg_-. 

log!a• a los legislatlores del Con:,;r(!so ConsU tuycntc -

de ~crhnro (1916-1917), fMt n f3 ne: ar una rcnlidnd --

cceadorn y generadora como lo es, ln inst.i tuc!Ón de 

las bases judcli ctis de justicia socinl, im¡.)lantudas en 

el ut!culo 1;:;3 ele nuestra actual Co.rtn J.:acnn. 

Nuestro sistclila juddico ln!.>o.ral de hoy, debe su

Forma~i&ri no s61o n 1os creadores del presente sisterau, 

.sino también a los antecedentes histórico-judcticos que 

l'liciercin posl6le la evolución del derecho. Considero --
l 
' que el art!culo .50. de la constit11ciÓn de 1857, es un -

pr.ecedente legislativo que forma parte fundamental del

desenvolvimicnto prosresista, habiendo dese1:ibocado en -

norfllns mas justns y mejor ()."'.sanizadas, C(\paccs de pro--
. . 
.llOr<:ionar un apoyo eficiente y certéro, que hace posi-·· 

ble -y ha ·hecho fí•nlidad- la rlcfensn de l:\s cl¡¡ses trn

b;a.Jadoras que se encontraban desprotegidas y a merced .. 

:de los e111pre~arios voraces e inconsci~ntes que, por ver 

satisfecho su intcn::s f<'rsonal, no les interesa que sus 

empleados sufran carencias críticamente ncentuadas. El

!edio que fu~ necesario utilizar paru alcnnzar los lo-

gros legiSlativos ctel trabo.jo (de nuestrt:>s dias), consi 

·,•rit.dos garantías sociales con:o conservadoras de un - .. -

equilibrio justo basado en la libertad e i3unldnd de --



Jos entes co111r1oncntes d<: los cstar11c:mtos sociales de i~

:<ico, 6 sen de cndn indivfduo, sin tomar en cuenta dis• 

tinci6n alcurH\ de ponsamlentp, faza ~ religicSn, fu~ el

ca.mbio promo·1ido por el ejercicio del u.so de las uma~ ... 

en 1910, basado en ideales que se ven!an gestando c~n -

anterioridad y rindieron plenan1ente su fruto jur.f(Uco,~ 

representado por la Nueva Ley Pedera.l del Trabajo, como 

co11secuencia directa, fundamentada en el ardculo 123 -

de ·ln constituci6n de 1917, e inherente del sentido so

cial de ~ste, y de la concepcicSn equitativa y justa de

la norma jur!dica fundrunentál contened~ra de nuestra ·

organización legislativa. 



C.\PTT!:?.O ITT 

b) ..... m. AJ'tTT"!tJt.O 123 nn I.A COHST!1'UCIC!: f\JI.J'r!CA 

DE 103 ~STMOS U~l!OO",; l.'l'!;\ICA?!OS Dl! 1917, 

fil art!culo 123 de nttr.?stra nctunl Constitución -

Jl'Ol!Hca, representa un denotado avance, en la icteolo-

Gla social del pu~blo mexicano, ya que es una ~uestra -

clara y fehaciente del protecdonisr:io al proletario.do -

traba.,JadOr que, conforma los 3rupos mayoritarios de las 

estructurns actuales de.nuestro sir.tema. 

Nuestra Carta ~fa&na, es la ~rimera Constituci6n -

de todo el mundo, que sanciona en forma clara y precisn 

garantías de Índole social (como las C(•ntenidas en los ... . 
'.~tfculos 27 y 123 de la misma),. prueba nt tida de que -

"'"'"' 

las clases que hastn entonces se encontraron ~nrcina--M 

das, fueron íntecradás ~n forma definitiva y justa a la 

,-.~<ta social• eeonC:rnica y pol!tica de nuestro pueblo. 

IA>s constituyentes <le Querétero, fueron pioueros

de la evoluci6n judctico-socinl <kl ort.1c. al frt1lnnti:!l'

~ el ~ticulado de la constitf1dón los principios esen. 

~iates ,c1ue deben regir en todos los rnehlos que quicrn'n 

consider~rse ver."n.dermr.ente Hhres ~· solJcr~nos. ror<;uc-
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instituir en u11 cuerpo' Juddir.o funr1a.mental, norinns ¡•r2_ 

tectoras de los unlart llrtos, rcpreseutn el desempc1\o y

ejei•cicio del uso de :111 carácter Cllrtcie11tizado y nova-

dor, interpretador del sentido colectivo de la vida de

cual.quier pais, comprobando con ello, el conocimiento -

de la idiosincracia de un pueblo heróico que, of rendÓ -

la vida de sus patriotas, no en forma estéril, sino al

contrario, obtuvo el resultacto deseado que, desde un -

siglo atrás, había sido buscado infructuosamente, sin -

conseguirse resultados que satisfacieran plenamente los 

principios libertarios que, al normatiznrs~, garantiza

ran eficientemente la libertad y la justicia de los en

tes que componemos la parte vital de este pa!s o sea; -

de México. 

El art!culo 123 de nuestra constitución vigente,

da las p~utas a seguir para la debida elaboración de -

nuestra legislación laboral. siendo garant,{a ineludible 

la preservación de las relaciones obrero-patronales en

un sentido tótal¡·¡1entc realista y procurador de bcnefi-

cios tanto económicos, como sociales Je nuestro esfor-..; 

zado pueblo laborante. En el inciso A, del artículo en

mención, es de mi opinión que, se concider6 ·ser ncce--

sario, hacer mención :'articular de los artt>s~nos, entre . 

. ot.ros tir>os de trabajadores, cte al 1 í se :iesprende la 

,,, '(, 
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imrort4U'1Cla que estos t1~nen para el pa!s, con su labor 

productiva, as! como el CIU'ácter m!Uliiiesto de su situa 

ción especial en las actividades laborales; dicho párr.& 

fo dice (se transcribe también el encabezado) : "Art, -

12J .... Bl Congresc:,. de la Unión, sin contravenir a. las -

bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, 

las cuales regirán: 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados do-

etésticos, ARTESAi'JOS y, de una manera general, todo con

trato de trabajo ••• " (23). El hecho de que se hayan me.o. 

clonado a los artesanos como un grupo genérico de tra-

bajadores, y específico, por sus actividades, en lugar• 

de hacerlo formar part1e del conjunto de obreros o in--

cluso dentro de todo contrato de trabajo se debe (se--

gún mi particular opinión); a que los artÍficés han --

formado siempre congregaciones que los separan y dife-

renc!a.n de los demá.s trabajadores, así como al w.sy di

verso y variado tipo de actividades y a la diversidad -

constante de ejercer éstas; situación que crea un ----~ 

enorme grado de dificultad, para poder encu~c1t:<\-rlos en

un tipo de trabajo que haga unidad conexa~ con la fol!'ma 

de desempeñarlo, en cuanto a relaciones laborales se --

(23) Constitución Política de los Estados Unidos Me7..iCA 
nos.- Volúmcn preparado por la Secretarla de la -
Presidencia • ..: Impreso en talleres de Complejo Bdi
torial J.lexicano, S.A. de c.v ... 15 de jubo de 1971 
pa.g. 163. 
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.refiere. 

Laa fí:n.ccioncs 1 u 1n VHI, son etc uplicnción· ac

ner:al, n todos los usrilnria<.los, pero¡ en ln frncdón · -

IX, que dice cm su pnrtc relativa : "tos t.rabnjndorcs -

tendr~n dcrt•cho n unn participnción en las utilidades -

de las ernpresns .... " (24) nos encontrarnos con que, no -

siempre es posible aplicarla al trabajo artesanal, debi 

dó a que en muchos casos, la relación Ql>rero-pntronal -

dentro de este ca.mpo, se guía por ln individu::i.lizaci6n

d~1 trabnJo, no sólo en lo que respecta 11 la elnbora--

'ci~n del artfculo pro1\ucido, -e~to es ln esencia de la= 

act,iridad artesanal- sino también, en lo referente a la 

venta del producto, venta que hace directamente (en mu

chos casos), el artesano nl maestro del taller ó al • 
duef1o del mismo, el cual funge como pntrono de aquél, -

encontdndose irnpl!ci to el reparto de utilidades que - ... 

deb!a efectuarse, en el precio convenido con nntcriori

clad al acto .entre uno y otro, lo~rando el patr6np de 

esta forma, burlar la correcta aplicaci6n de ln l~y, ~1 

expender los productos fuera del nexo laboral, y no co

:mS' ,rroductor Ó indu!>trinl, sino como co1::erciante y n 

(24) Obra citada.- Pag. 16!L- Ver, bibliogrnf!n. 
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precios muy supcriorcn. Aunado a esto, y pnrn agravar .. -

riún mns ln a,i tundón, 1,on ptodur.toi> i:callza<los por los

arte::innos, au frc.m do tr(?menda. di(icul tad paro. valuarlos 

sntisfactoriamente, ya que, 11uchns veces tlenu mny~>r ·

vnlor un producto que otro similar, tan scSlo por la di .. 

fcrencia de materiales, lo que no 'revela en rnane1ra alg1, 

na, la justn retribución al esfuerzo deaempeftado por su 

a.utor ¡ pagá.ndose entonces 111as por el material utiUzado 

que, por el grado de dificultad 6e 1~ labor realizadn,

asI como, sin considerar el tiWapo que empleó el tralSa.,. 

jnctor en fabricar el objeto. nsto se traduce directa .... -

mente, en el menoscabo de los intereses del asalariado• 

productor del 11.rt!culo. Por otra. parte, en los trabajo& 

artesanales surgidos a i;a!z de las industrias actuales, 

resulta difícil encuadraz 6 identificar ~aa "ut!lida--

dcs", V. gr.~ piénsese en el trabajo que renli.zan los io. 

plomeros, los elcctt:,icistas ó los mecñnicos automotd

ces empíricos; ellos ~ienen n su servicio a uno cS m~ll "" -.. 
aprendices u oficiales; ¿r.omo saber cual es la cantidad 

de dinero q111~ deba considerarse utilidades? sobre todo 9 

si lá mayor parte d~l trabajo,·1a tealiza en a1¡unoa..,., 

~asos el maestro. y en otros, los oficiales e incluso - .. 
los aprendices. Para deslindar el salario que corre.spon 

de n sus empleados, el maestro no tiene mayor d1ficul .. -

b<', puf"~ '.\fll ir'a el que hay.a fijado 1n Co11iisión' rcsl'ec-

! 
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.,.uva (en cui h totí\fl!l<lntl t1c 1.nr1 cnsos, por i¡;nornn ..... 

eh o convenlP.nci n 1>ro11i n1 101} snl :1doa .JltC ac rucnn ,, .. 

1os oficiales y n¡)rendices, sfompre <!Stl\n ro1· rtohajo tic 

los que. rigen como salarios mfnimon oficinlcs), por _ .. _ 

. otro lado, el me.estro nrtc:litno, no está limi. tado por -

norma Jurídica alauna, para gnnar unn cantidad 1111tximn -

(a. manera de s.alario), y el resto considerarlo utilida

des, además ¿c~mo podemos saber cua.1 e::i el 1.Ímit<;: rnñxi

mo de un salario? ¿podda tlplicarse acaso una restric-

ción a la obtenci.Sn de dinero a cambio cte trabajo? ¿no

es justo acaso en est.l sociedad de libre-e!llpresa que -

cada indiv!duo gane el dinero qt,1e puedn, en forma honr¡, 

da?:. 

tas antel'iore~ preguotas, no tienen respuesta sa-
. ; 

'ti~factoria en nuestra legislación actual, .y mientras ... 

nuestros legisladores no busquen un camino que las re-

auelva en forma prácti~-:a, los artesnno·s asalariados, no 

recibirán el beneficio del reparto <le las utilidades 11-

que tienen derecho, le.:;i t.irmdo en nuestra consti tuchfo,. 

pol!tica. 

·Continuando con el desgloce q~~ hazo del art!culo 

13~ CODS'titueionpl, la fracciÓtl XVIJ del mismo, 'JUC di

ce: •ttt.s leyes rcconocer5n cor.10 un ckr<:clin ·t1,; 1 (l• obre-
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~ros y de los pntrottos la8 hucl¡aa y loo poros" (25), , 

¿se rcfi.cre 1\1 decir "obreros" a torlon los trnbnJado--

rcs? ¿Ó sólo debe entenderse te'Etualmente?. 'Sn mi opi-

ni6n personn.l, éstn fracción al mencionar "obreros", -

~nicn y exclusivMente se refiere a los obreros, ya,qu,e. 

-como se ha visto- el encabezndo del a.rt.!culo presente, 

habla de obreros, jornaleros, empl~ados dom&$tico#, ar~ 

tcsanos, cte. dándoles una separación en cuanto a. ,l,a -

actividad que realiza cada uno de estos grupos de t.rab!. 

jadorcs. Bsto de ninguna ma11era debe interprefuae en ..,. 

forma de creer que los Únicos trabajadores que tienen 
~ 

derecho al ejercicio de la huelg.11, son los obreros, no, 

sino por el contrario, el artfculo 123 tiene un aend.do 

proteccionista hacia los trabajadores en general (m~es• 

tra de ello• es la fracción X del inciso 8)"1' por lo q;ue 
,; ~ 

al no prohibir el derechÓ de hue!3a a los .. trabaJadore'.'!'>' 
~ . 

que no rnenciona en la fracción XVII, t'cite.mente lo~ """' . " 

autoriza a ejt.!rcer este derecho en s1! fav·or;• 

A nii parecer, la f rncción XXIV del art!culo en ·-'.:" 
' . . 

análisis, que a la letra dice=; "Óe las deudu cÓiÓ•i'ai~~ f, ,,,.,,.,_. 

das por los tra.lniJadores a favor de sus patronos. <le ..... 

.. 
(25) Ob. cit. p. 168. lcudir a biblio:¡raf!a.. 

.;,I' 
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JllUI aaochdoo, forn\Unn:a o <toticndicntcs. sólo sed 

reeponsnble el nd. smo trabr'ljador, y en nina~n cnso y por .. 
ntna4n Motivo se J10drli cxigi r n los miembros de su 'famJ,. 

Ua, ni ser{n cxiuibles dichas deudas por la cantidad .. 

"o.xc.edcmte del sueldo del tra.bnjndor en un mes;" (26)·; ...... 

tiene 'un sentido de protecci6n hacia el trabajador en -

general, y en particular hncia los trabajadores del 

CtUnpo, pues tiende a evitar ln anacrónica si tuacicSn que 

tuvo luJ;:ar durante la época del porf iri smo, en que los

patrones prestaban a 3US asalariados determinadas canti 

d'~des en dinero 6 en especie, que éstos nunca lograban

cubrir, y al fallecer el deudor tí tu'lar, la obli~ación

·cie pa¡o pasaba a sus descendientes. Actualmente esto ya 

no sucede, y sin e~bargo¡ al eximir -el legislador de -

1917 ... la obligntoriedad de .r>ago por parte del trabJtja-

dpr deudor, a su pntrcSn acreedor del excedente de las -... ,...... -

deuaas que sobrepasen el equivalente al sueldo del trn

.bajador en un mes, está limitando el derecho de la cla

se laborante, a no obtener en pr.éstamo de su patrcSn mas 

de la cantidnd equivalente n un 1i:es de su sulnrdo, por• 

que los patrones sabedores. de que la deudn c¡uc conti·ni

(lln sus trabnjadores con ellos, no scr•1 cxi,'.';ible en la7 

.(a6) et>~ cit, p, 170.- Ver bibliozrafta. 
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~nrtc excedente n un mea rtc snlari9 del tcnbajador, oo. 

prororcionnr~n pr~s~runos mns aH~ rle h cnntidtld cobra

ble. Esto, que al pru:ecer c~rcc~ de traaccnctcncin; para 

los trnb11jadores nrtcsanos, tiene vi tal iml'°rtanda .--

(r>rincipalmcntc pnrn los artesanos tradicionales), por .. 

que muchos de ellos, elacC')r~n sus productos invirtiendo 

el dinero (6 1~ especie), que obtienen de sus patronos

en calidad de préstamo, y entonces verán mensuada su ·

capacidad crediticia a.l. equivnlcntf! de un mes de aala':" .. 

rio, y como las irversiones en este campo, entre meno-

res, son¡ scdn tn111bicfo menores los incresos pcrcibibles 
, . " 

y cor.io consecuencia directa, el pro3reso cconornico de .. 

cada artesa.no tradicional, ser& sumaaiente lento-. Si a .. 

esto a3recamos que, por lo general este tipo de indivl

duos laborantes posee numerosa familia, estareJDO• antft~ 

. la perspectiva de que no avanza en sus inversiones (,re ... 

invirtiendo su propio capital~, puesto que siempre es~~ 

tar& traba,jnndo con el capital de su Jlntrón qÚe9 con -~ 
... 

estas deudas parcinlcs, lo 1..\ostiene independiente ·en su 
trnlJajo (en h fornn de hacerlo, en su horado y en la-

" 
elección del mater~.al que, ha. áe utilizar, para elabol:u'' 

los productos que' e.:dJn la ctc1·~nnda), y a su ver., lo - ..... , 
- . ¿ 
retiene bajo una situación de dependencia econ6m1ca to..J 

t:\l • y .cuando lo. deudn cw.cnazu con nummtar de vol&nen,: . 
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.tenrtd que re Alizar un esfuerzo ninyor c1l su trabnjo, -• 

parn no vcr5c rtc 1 n noche n 11\ 1n1\ílr.M rl<~spccHdo sil\ in

demnhnción al~unn. Bstn si tuncióri .-te irre¡_¡ulndda.d en

e! cumplimiento y observ::mdn 11c l:ls leyes lnbornlcs, -

se debe a que los artcs11nos no ejercitan el derecho de-

huelga, por no encon trnrsc, rtebídnrnente oq;nnizndos en .. 

sindicatos, como lo est~n los obreros • 

. Cono ~'" se ha visto, el art!r.u1o 123 consti tucio

ná11 es una .aar:andn social, que brinda protcccicSn y ·":" 

ayudan los estamentos M"s débiles de los factores pro ... 

ductivos de :.~éxico, 6 sea a los n,:,rnhdndos, y <1.Ún y-

euando no prevec todns lns si tuncioncs (esto ser fa irnpg, 

aible debido n la diversj dad de mnn:l.obras que rcnlizan .. 

quiP.nes pretenden l.nc11mpll+ con 6stn norma), por lo me

nos fija U~)\S bases f i rr1er, y s6lidas para que en cllas

se apoyen nuestras leyes l::l>ornles, las que t.icncn el ... 

rniSl!lo sentido de 3arn1tt!n -trnda la sociednd trabnjndo

rn- de la ~efensn de los derechos e intereses sociales, 

dueto de nuestro propio sistema estructurnl oraanizot.i

vo de vidn civiliiada. 
~ . 

Al hablar del art!cu1o l ::!3 conatitueionnl, no ers ... 

posible pns11r por alto fo to1:ir!n intct;rC\l de dcr...:cho ... 
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del trabajo, -creada por el eminente Jurista mexicano • 

Alberto Trueba Urbina*, ya que representa una novación

poaitiva y ben&fica para el derecho laboral, no s6lo de 

~xico, sino del orbe mismo. 

L& teorf a integral de derecho del trabajo y de la 

previsión social, nos dá la perspectiva Jurídica del 

nacimiento de un derftcho social, nos expresa la revela

ción textual de que el art!culo 123 constitucional, nu

es Ai derecho privado, ni derecho público, sino es, co

mo ya se ha dicho; una norm~ jur!dica fundamental crea

dora del derecho social, ya que su interés estriba en -

el logro de beneficios -go..rantiz1fodolos- colectivos, -

encaminados y dirigidos úniclllllente a la clase trabo.J11--

·csora, aln dif erenciaci6n alguna que moUvt8 la eubordi, ... .. 

nación o dependencia, porque b11.st.a. una. relación con ..... .. 

traetual laboral, para. poder t:mcuadrnrh. dentr.o de la ... 

norma protectora de las masas lahoriosas de nuestra pa

tria o sea; del tu.ntaa veces mencionado ardculo 123 de 

la constitución, por otra parte; este ordenwniento, al· 

pertenecer a nuestra carta magna, cst& f inco.ndo los clM 

tientos AÓlidos y aeguroa que protcJcn y raC"upera..n loe.

derechos deo todos los trabajadores que tienen en au re-

---·---·~-............ - .. ----~-··-··-· -· ..... ---·-· .. ~ ... _,..,,... ......... iiillll•,.HI\~-.................... * Actu&l tlirector del Seminario de Derci:ho Lab\ual dij'·.;¡ 
ijiaeult&d de. Derecho dependiente de la U.N.A.M. 
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.. -1 ud ón l'nbornl, 1·1uc se dos¡)rcmfo de nuestro sistema .... 

ca~it~lfstn, su~Jlnndo ln3 deFicienclns t&cnico-jurldi~ 

cns, en beneficio de 111-def~nsn,dc los intereses do los 

entes n11rn débiles del contrato de trabajo, hasta propo,,t 

donnr el punto de ¡mrtida que encauce un cn.mbio social 

en lns estructuras b~sicas de la orglnizaci&n econ6mlca 

polftica y socinl, ·de nucstrn forma de vicfo, bnsada cn

unn libre-empresa que, rebasa los l!mites del racioci-

nio, pnra convertirse en sltuo.cit5n que pcr judica y sa-

crif ica el in ter&s social, en bién del particular 6 aiea 

finen lns bases parn que el profotariado ejercite el pg, 

der pol!tico y consecuentemente el pecunlnrio y el so-

cial. 

,'.". 
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e),-. nnGUtACIO:I ');,:l mA':lAJ(l AR1'flStJ!At n:i IA tnv 

nm. rn on Ar""..OSTO nn 1 9 31. 

P.stn ley, intentó rcclruncntnr y regir de fornt\ mas 

& menos proteccionista <le los intereses de los trnbnjn-

·. dores, pero frncas<.~ en su nplicncióu, llcb.ido a ln.s ---- "'· 

·. rnnniobrns ~ subtcrfu3ios que real~znbnn los patronos-~ 

para eximirse del cumplimiento correcto en la aplica-;~ 
• # , 

e.ton ele lns :;orr.::is. Menns rlc esto, lo::: lczi::;lndorcs de 

esa ~pocn, no cor..prcndicron correct:u,1cntc d sentido 

,ocla1 que tiene el derecho lo.bornl mexicano b11sico, -

que se deriv•1. del nrt!culo 123 cons t.i tucional • y cono -

consecuencia, tiene el cnr~cter técnico•judcll co de ---

nor111a fundruncntnl de nuestro derecho en .• 11cral, y f.'n -

especi<\l de nuestro derecho del trnbnjo. • 

Las partes de la ley (!ttc nhoJ:n. ::ie tinalízn, r.r:it1l,!l 

dot~s <le lns actividadcc lnhornlcs de l0a l:teo~nos, --

son el cap!tulo XVIII (de laz f)equcfins industrins, de -

1n industria far.1Uiar ~'del trni·i:ijo :: rlodcilio'., ns! 

como el Tl tul o Tercero, ref erehtc al con trato rte r.¡iren-

. dizaje. 

., .. -
1 

L 
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Pnso n hacer un pequeilo desgloce del cap!tulo 

~UT ele li\ ley. mencionada: 

:El art!culo 206, dice :"Son pequcnns industrias, -

las que tengan n. su servicio· hasta diez trabnja4ores -

cuando ernplee11 maquinaria. movida por fuerza motriz, .y -
,(27) 

. hn.stn vefote cuando no empleen dicha fuerzatiJ Bs -~e ob-
. ' 

servarse en el anterior art!culo que, una parte pequP.fla 

\: de tnlleres n.rtesanales de la ~poca de creaci6n de la-· .. 

ley, encuD.drnban debidamente en .;1, teniendo el car&c ...... 

ter de pequeílas industrias, sólo que, a&n y cuando, los 

artesa.nos en r.léxi co, siempre han sido ·numerosos (des<te

la. ~poca. precolornbinn lo fueron), en ese tiempó,. esta~ 
el ~ 

ban sun<\.mente desor¡;anizados, como éonsecuencla lógica-. 

· e inmediata de los constantes movimiento.s aóciales qu~i 

se ejcrci to.ron en nuestro pa!s, utilizando las. fuerza~·· 

arma.das y los derrrullamientos de sangre,· c;,o"9 .instrUJ!í~n""'. 

·'tos de aplicaci6n del derechq, del mas fuerte; al triun .... 

for l:\ revolución socinl, en 1916, aún .;r.nn pnrte del ... 

pueblo (princ~palmente en el :nor~e y sur de la i~p'1b1Í• 

ca), continuó ut..Uízando los medios bélicos, ~ •..i.to tfni..- · 

<:_os instr1mento5 de ruzón y rterecho, y aproximadamenté• .. 

(27) I,cv Fedcr11l (tel ·rrntHjo f-cfon:ada .... Alberto Truebá 
r:rbina,- 31:\. edición.- !':cdst\cl:i. y adicionada t?Or
Jor:.;c Trucbn. Enrrara.- f:cH tod al rorrt1a S.A .... Méxi- , 
co 1ry;,n.- r. ~3. 

l ¡. 

l 
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Jfl1 d afto etc 1935, f'ué cunndo ~sta ll,,,itncl6n finnliz&,-

por lo que es ele comrr~ni\f!rse que, hilstn entonces -en + 

nuestra pntdn- no r;c orzanizó ni 111 industria, ni el -

comerc~o y mtich~> menos lns industrins de las 'artes mo.-

nuales, requirtmtes de una calma segura, para poder --

desenvolverse11 debido n su carácter (en ln artesanía -

trndiclonal ): ~lcnamente artístico, y la artesanía mo-

derna sur~id<t •i rafz de la in<.lustrin actual, apenas --

estaba nacicnd.o en J.:éxir.ó, a la par con la intlttstd;.1 n

gran esca.la. Dti esta forna, el nrt!culo 208 nos ccfine-

los talleres f¡.w.iiliures, nl decir: "Son talleres for:i_.

linres, aquellos cuyo~ obreros ~ean cxclusivaltlente el -

cónyuge, losdescendi<nte.s o los pupilos del patrÓn"(28) 

como es de verse, ln mayqr parte de h\l lcrcs artesana-

les de la época, se encontraban estructurados de la --

ma11era definida rior el flrt!culo transcrito., 

Las disposiciones que a r.d mane1·n de vc1·, fueron ... 

de cap.i tal importand a para ~jcrccr la rc~ul:.'\dÓ~ lnbo- . 

. rnl en el c.-imro :i.rtl'S:\nal so11 1<,s :udculo:;: 211 y 21::?, 

el priJriero mcnclonado exrre sa en su contenido: º?~o se -

n.J'licart{n n la in~ustri:1 qui! se ctc!):u:roU1.: ·en los tuH.s:. 

-------------~~--~----~~~~~~-~~~~----~-
(aQ) Oh. cit. p. 53. Ver 'hiMio~r~if!a. 

.. 
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.. -res f.,1.iti"'rcs Ja.s <lis!'osiciones de esta ley, excep-·

ci~n her.ha cte la que con\..:::ne el nrt!culo siiuiente"(2<>) 

con cstn norrun, se priva a los ~rnbajadores de los ta-• 

llcrcs fnr•iliares (en su mayor pat"te dedicados a h. el,!! 

bornción C:c productos artesanales), cte ln protección _,. 

'i.l!C ést;,\ ley les pwdo hnber brindado, sobre todo, a ffi!I 

llos que dentro de un seno familiar dctcrr.i.f.nado, propo¡, 

cíonaban un servicio subordinado• quedando como contJ&-~ 

cuencin -dichos entes·· expuestos n la explotación dire¡, 

ta e inmediata del dirigente familiar. ta situación que 

·se plantea, aumenta de crrwedad, hasta llegnr a su pun

to crítico, si considernrnos c¡ue, por lo scneral, lo znn ... 

yor parte de laborillltes en estos talleres, se componja .. 

de l'Uf>ilos, los que eran aceptados como tales, por ~1 .... 

Jefe fnmilie,. (Quien fungla como tutor), paro. prot11ove,r .. 

ln explótación económica de ~stos. si" miruniento algu

no. Y c1 artf culo 212, vino a cooperar con esta situa•

ción, al regular tan sólo ln aplica.ci«Sn dre to·s aspee-·· 

to.s de salubridad e higiene,.quc si bi~n. son de impor4 
1 

· .. tLmdr. soda!, no son de nin~tmn 111nnera fundar1cntales -

pnra · n.¡,licar l.a equidad y Justicia en las relad.ones clt 

trabajo, dicho nr'ticulo <Hce: "los tc.lleres familia.res, .. 
l~s pe<¡uefias industrias y el trabajo a do:uic!lio• esta-
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1 l ~ 

... •rtn bnjo 1a vic11 nnd ;¡ r'c 1 nnr<'ctores dc:l truhnjo y e~ 

e11os ae observnr~n todao lns disros5c5oncs relativ~s ~ 

salubridad e hi3iene 11 (30). "!o tiene trnsccnclencin ir~pg

tnnte, el hecho ele que se enc:>rgue n inc.pcctores del -

trabajo, L\ vi¡;il.ancir\ de estos tulleres y lusnres de ... 

trabajo, y:t que el art!culo ~11, anula toda posibilidad 

de aplicaci6n de ln ley laboral, hastD en lo referente

ª ln esencia (al decir esto, me refiero a lo permanente 

e invarinble dispuesto en el art!culo 123 constitucio--

nal y traducido en la Ley Federal del Tt.1bajo, para su

aplicadón ~cneral ), ele los principios gen~rales del 

derecho laboral. Es necesario hnccr hincapi~, en que 

éstas disposiciones que considero son afectativas de 

los art.esnnos -en lu¡¡ar de rep.resentar justn.mente la 

defensa de los i 11tercses d,e este mÍcleo de trabnjnctg_--

r:es, tan nuceroso en nuestro pa!s que, no hay un dato -

·preciso indicndor de la cantl<lud cte gente dc<licnda a -

e.stns acti vida.des- no se cHmi'nnron de nuestra le3isla.:, 

cí6n del traf>njc•, con la nbrogación de la ley de 1931, .. 

sino que <1esafo1·t:nn:"~~r·1.:nte pc:rrturu_ron, <::!s.i con ~thsol!!, 

t.a integridad y las encontrar.os conferidas en lns <'rt!

.culos 351, 352 y 353, del car.ítulo }\'V, rc:fcrcnte :i. li1 -
' ~ 

industria fami 13 :u, de 1:~ iiucv::\ I.ey :=edernl <le! Trnbajo 

del lo, de ir.ayo óe 1'>70. 

(30) b 't 54 !\c"d ,··1· f" . o • c1 • p. .- u nfK ... >11.1 •t•..,rn l;'l .• 
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tos conct'ptos l c~nles, chocan rotundru11ente en et .. 

coPtenicto jur!c.Hco de .1.a ley de 1931, por las razones -

ya e:tpresadns y sólo resta acltt.J(nr c,ae, si esta ley --

buscó a¡ilicu.r los rrincipios protec donistas del art!cn. 

lo 123 ele la constitución pol!tica de 1917, estos r.iis

mos principio:> los niega de forma inexplicable, al ne--.. 

sar .l:i. aplicación de sus normas benefactoras a los ta ..... 

llcrcs familiarc$. Considero que la ley, por su misma -
,, ' 

¡;cnerulida<l, no debe hncer e~;ccpcioncs, ni aun dentro -

del seno frunilinr, porque debe de llegar a todos la ae

t;uridad imU viclunl cYc las garnnt!as constitucionales, y 

con mucba mayor razón, ln libe1'tad e i¡;unldad que c:on

fieren las 3arant!as sociales, por ser ~stas, -as! co~ 

lr. materfo que r'1!sulun- de interés gcnerri: y ::ior ser -

los entes supedita.dos a ~!las, individuos, los qqe d~ 

ben considerarse corno tales en el amplio campo del ang_

niNato, sin hacer distinciones tan sólo por haber. entre 

~sto~ nexos comunes de consanguinidad Ó de afinida4, ya .. 
que al considerarse el parente2co nntural o legal, ~e - , 

eren una situación rnrticulariznda que afecta notoria--

mente los derechos. ~a.borale.s de attuellos que no tienen

ror'luc trabajar r;;~s (e!l ln r.1ismn actividad), a cambio ... .. 
de un salario menor qae el percibido por la generalid~

tan sólo po1· prestar sus servicil"ls en el pi:opio n~cleo ... · 

far:ilia.r¡ ten.;o rlcnn conciencia de ~uc qu.izñs el leci.§. 

~\ . 
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rlador de la ley de 1931~ consideró que quienes labor~ 

en su propio seno familiar, no necesitan la protección

legal en sus relaciones laboral~s, por temer a su fa--

vor la protección familiar, Yó, considero que no basta

con esto, porque hay jefes de familia que tratan a aus

descendientes, cónyuge y pupilos, de forma tanto o mas

requirente, que muchos empresarios al tener trato con -

sus asalariados y esto; puede deberse al alto grado de

analfabetismo que por ese entonces sufria nuestra pa--

tria y sigue sufriendo en la actualidad, porque ésta -

situación aún no se ha superado en nuestros d{as total• 

mente, continuando el conductor familiar con su crónica 

y exigua alfabetización, que lo impele a llegar al ex-

tremo de explotar a su familia, como lo har!a cualquier 

empresario con los trabajadores que laboran a su serv.Jc.ia. 

En l.o que respecta al contrato de aprendizaje re ... 

gulado pot' la Ley Federal del Trabajo de 1931, se ins··

ti tuyó debido a la situación de escases de industrias -

nacionales que hab!a en esa época, por no haber gente ~ 

capacitada que pudiera desempefiar dichas actividades y, 

también; como solución auxiliar que acudiera en ayuda -

de terminar con el desempleo acentuado, que se ere& de

bido al sinnúmero de guerras internas, levantamientos,

rebeliones, etc. que fueron concluyendo por aquellos .... 
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.ticnpos (coruo ya se ha dicho), 

No es de esperarse, -desrvés de lo que se ha mM!. 

fcstndo- que se brindnra sc3uridad y justicia socio.1 -

plena a los npren<liccs de diferentes oficios, encontra

mos ln re¡;ulaciÓn clel contra.to de aprendizaje en el nr

t!culci 218, que a la letra dice: "Contra.to de aprendi-

znje es aqu~l en virtud del cual una de las partes de -

cor.irromctc a prestar sus servicios personales a otra, -

reciuiendo en cambio ensefianza·en un arte u oficio y la 

retribución convenidn" (31). Ac¡u{ :tn ley, autoriza al ... 

pago de un servicio, con ot.ro servicio y una remunero.-

ción que de ninguna manera podía equirararse ni siquie

ra a un saln.rio m!nimo, pero se considera que el traba

jador (aprendiz), saldrá beuefici ado al aprender a eje¡_ 

ci tt\r un ofic:io deterndnndo, sólo que, la misma' ley, •>

'llli tÓ este beneficio n. aquellos que por el medio en que 

hnb!nn vivido y en el cual se hnb!an desarrollado, por

su propia tfoi<1ez nnturnl 1 as1 cono por su bajo nivel -

cnl turnl, ó por n.l..;1mn otrn co.usn, aprend!nn con l.enti

.tud el oficio, por~ue entonces pe~d[an toda oportunidad 

ct...c rro:.;reso (en ese tnl ler ), y de mor:iento se encontra-

ban en la calle, sin trabajo, sin dinero, y lo que es,• 

(31) Ob. cit. ·P· . Ver bihl iol:rnf!a·. 
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.;peor, sin nl\die que los ·:¡u.i:sier:- ~yur1ar y ele ésta forr:n. 

¡.stos ar,rendiccs en potenda, tenfun 11ue acc¡•tur cunl-

' quiei trabnjo, por mnl remuncrnc\o c-;,ue estuviese, pór<:iue 
' 

de otro 11:odo no tencldan opottunidnd ·de subsistir, y ::il . . 
di f 'l . 1 1 . ,, ec r que ue a rn1s~a cy a ~ue pro~1c10 esto, me re-

fiero ex.presn.mente ·a lo que cH ce el art!culo 225 en su ... 

ftocción TI: ''fil patrón o el tnaC'stro pueden despedir al 

aprendiz sin rcsl'ons::\bil .irl\lcl: ••• IJ. - Por .i ncn¡,ncidad-

manifiestn del nprenc1iz p;:ira el <Irte u oficio (!e que se 

trate"(32), esto fncilit~ el uso de nrtimanns y subter

. fueios por pnrte del p:itró11 o 1fol 111ncstro, pum no se-

guir el .sentido protector de la ley, y evitar ror todos 

los medios, cumplir con sus obH¡:;aciones inherentes • 

• 
Acudir n bibÜo~r?.ffa. · 
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Esta ley, tiene su fundamento en el artfculo 123-

eonst~ tucional y espedficamente en el apartado A del -

misao (el apartado B del art!culo constitucional en mea 

ción, se. refiere a los trabajadores estatales), y rige

las actividades de todos los indiv!duos que contráigan

relaciones de trabajo Cart. 1o.). 

Bs u~a ley basada principalmente en el derecho -

&ocial y tiene por objeto brindar protección a los tra

bajadores en general, por considerarlos la parte débil

de la relación laboral, ya, que nuestro derecho mexicano 

del trabajo es ~minentemente un derecho de clase. 

En substam:ia, el interés primordial de incluir -·· . 
la nueva ley· federal del trabajo de 1970, en el presen-

te ensayo, tiene su finalidad en analizar la parte re-

f erente a la escasa regulad6n que hace del trabajo --

artesanal. 

En mi opinión, son los cap!tulos XIl y XV de ésta 
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_ley, -que re:.;nlíln el trnbajo n dordciljo y ln industria 

f;,r;.ilinr rcspectivamc!"tc- loo que re3lamentnn las acti-

vid:i<les nrtesenAlcs. 

Viendo la dcfinici6n de trabajo a domicilio, se -

podrá continunr con el dcsglocc analítico que se reali

za¡ el :i1·tículo 3l1 de la ley en estudio, dice: "traba

jo a doraicilio es el que ejecuta hnbitunlrnente para su

pntrón, en el domicilio del trabajador o en un local -

libremente ele3ido ~or ,1, sin vieiJancia ni direcci&n-

i1mcd.i ntn de <;uicn propor.dona el trabajo ••• Si el tr.a-

bajo se ejecuta en condiciones disti11tas de las señala

das en el pñrruf o anterior se regirá por las disposici2, 

nes 3encr~lcs de esta ley.'' (33 ). Gen~ralmente, s~ ha -

venido considerando que esta clase de trabajo es la <¡ue 

rcnlizíln las costurer~s en el ~eno de su propio hognr,

co11 1:1 nnidn de su~ hijos y parientes"(34), Yó, consicts. 

ro que, no s6Jo reoulR lns actividades de las co~ture~-
" iri¡ (en cu~nto a sus relaciones de trabnjo), con sus ~-

ratro1ws, .sino ta:-:bién i de to.:'.os nc¡uellos trnbnjo.dores

nrtCS.'.'llOS que se encuentran en la·misrr.a Situaci6n C}Ue -

ést::is. 

(33) ;~ucvu I..cy rcGer:tl del Tr'atiajo.- Alberto Trueba Ur
hinn. ¡ Jor¡;;e Ti·ncl.in nnrrcrn.- lOn. cdjci1~11.- Bditg,. 
rial f'ornh, S. A. ré:;ico.- 1911.- p. 137. 

(Jt.) Tdcm. 
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v. Gr. : Lc>s nrt{fic.c.•r. trncHcionnles, en r'.~tcho~ -.. 

casos, reciben de sus ratroncs el ~nterial ~ue h~n de -

transformar con su trabajo en lo que comunmcnte se tia -

dado en. ll:imnr "arte5cdns"¡ cjcr::·lo c~e: el lo, 5011 los -

metalurgistas (orfebres, ~lntcros, trabnjndores del --

cobre, así cono los forjadores de hierro y los ncere--

ros), cuyo caJll¡:o de trabajo, ader.1ás de c~:tenso, C!'\ uno-

de los ma~ costosos del campo r\e lns actividades manua

les y¡ resultar! a inaccesible n los trnh'1.jndores é1csemp~ 

ílar sus labores sjn la aportación que hacen (del mate--

rinl o del dinero p;-tr¡" :id~juí rirlo ), sus rcr.rcc ti vos pn-

trones, los cuales acuden en muchos casos, a la casa o-

al taller del artesano para enconenrlar los trabajos --

(que una v.-:z rcnllzn¡\o.a verer.ios l'O:::t·:riornente lucir en 

vid.rieras y apar::idores de cpmcrci·..,~ hjosos, cotizados-

a precios 111ucho r:11Yi..1tCS de los que tenía ln mnt~ria --... 

prima, ~nles de ser transforraada). 

, . , 
Por otra. parte~ el r"-rrafo se~tmcto del nrt·culo 

l<\$ nor1."1s ¿cnerales de la nis:;!U ley, 11.., ,:ue redunda r:n 

tOdOS aquel los «.ltC f'rcsten lll ',. ·• ·.1 :~ Otl':). ':J :".'.lt' -
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.es to que, considc N <¡uc es te cnp! tul o (XII.), cimen tu el.. 

punto de ra.rti<ln le:;i~l:at:lva, re¡;11ll\(k1ra de Iris u<:tivi

dac.\es ~rtcsnnf\les, se encaraa da E!llo, en forma csre-... ,. 

cial, el propio artículo 311, 

Revisando l~s activiüades de los artesa.nos sur~-i

dos a raíz de la industri.a anoderna, es de. verse,. qui:? c-1,. 

segundo párrafo del. tantas veces menciona.do ardculo 

311 de nuestra. actual ley laboral, es perfoctar;cn11;e ... :-:

aplicable a estos trabaja.dores, por encontrarse fotal-

mente adecuados al sen ti do expresado por el le¡;:islador-. 

Tor.io q>r.10 ejen1plo, las lnborcs que rcaliz'1Jl los r.iccáni

cos automotrices ernp!ricosi ~stos artesanos .moci~.t:no~.~ .. 
reciben el automóvil .. de su pe.tróo 1110n1cntáneo'- Nira' re...i. 

pararlo, también rec.ibe.&l .las pi.e.za;. o ref4c~~on~;s l\~ce-
~...._ " ~·~ ¡ • • ·~· • . ' ,._ •, . ! ' . , . . . • 'r 

sarias pn~a desarrollar el trabaJ? y·cómponer satisfae-. 
toriamente el desperfecto sufrido.por susod~cho ~tc,fa~ 

' ·, · , ·_,. ':. ;· ~:, .· . ,,~"" ~ ,.,. ¡,. -~.T"~k' 

to o n~quina · (o en 'su defeeti, te~Íbe~1 ,el:. diner~··p~á: • 
. . .... ., . .... ., ... 

adquirir las piezas de repuesto). y sin eMbár30¡ 'no pol4 

demos decir que el maestro mccinico, sea en particul~r-
..,,. • : ·, 1 '. ,, ,/ :· .. ?~~:· .... ':: ":'' ( .. ! ~ ·' 

un asab.riado dC deterr.linado patJtOn. bt4'\ro«exeepclories•· 
'~ ' 1 .. 

como en el caso de las personas que tienen flotilla,s de 

taxis, de camiones ~e pasajeros o de .camion..e.s ditt.:e~~a""f 

y tienen sus. pro:;ios talleres). en.tonces; tampoco "'= _.., · 
p~cde asegurar que, determinada ¡>ersona de las que .~ 

' .. ,_. 

ncuden regularmente al taller mecánico, se encuentre·•• 
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obHgad.a a proporc.ionar :il trabnJador hs prestaciones-:. .. 
que le !>on inherentes a ~ste, como empleo.do que es, --

porqu<! no se puede negar, que existe una rclnci.Ón de 

trub~jo (a~n y cuand~ latn sen momcntlnca), crl donde el 

pnt ticuL~r q,ue lleva su autor.1Óvil n re¡rn.rar, funge como 

pntr6n de quien se lo repara (el maestro mec!nico), y ~ · 

~ste n su vez, adquiere la calidad de trabajador de --~ 

<>.quél, al proporcionar un servicio rc111uncrado. !U patrón 

(ducl'Lo del ;iutor.iÓvil o quien cncargu el tr:ibajo), CU¡¡¡-... 

rle sus obligaciones para con el maestro mecánico, sim~ 

plernente cc.m pae•1r el servicio que le fu~ pres tacto y, ~ 
,, 

procurare. pagar ln cnntidnd mas pequefta que puedn, sin.-

que le interese en absoluto.· que l$.te,. obtenga o no, l.a. 

cantidad suficiei\te de dinero i:.ara cubdr: sus necesidai

dcs. mas urgentes o sea, un monto igual (por lo menos),-
. .. . J 

. nl salario mínimo il'llpera.nte en la zona¡ y el mecánico.,~ 

se encontrará inerme ante esta situación, dependiendo -

su sa.h.rio tan scho de la esperanza de poder reparar -

l:ts máquinas que le::.llev~n n su taller, pnra poder obts_ 

·ner el <linero necesario para su subsistencia y ln de su 

!'ropla familia. Si a esto es;regamos el al to promedio de 

analfabetismo que se dá en es.tn clase trabajadora, cs-

iarál\ aún, miis indefensos y anerros aptos pura po<.1cr sub-
···.¡ ·.. '': L¡ ... , .. 
h!stlr. 

Se puede apreciar con mayor claridad en el artica 



':i'ló 313, que los trnbajndor•~!'l n domicilio realizan sus~. 

:labores estructurados en su <lrganiznción interna, nl -

igual que los artesanos y si su actividn<t forma parte -

de las labores o artes manuales, estarer:io::i ante la f'Ct§. 

pectiva jur!dica de contemf'lar ln regulación fon su --

etapa, primigenia), del derecho artesanal; al respccto,

este artkulo enuncia: ºTrahn.jndor a donicili0 es la --

persona que trabaja pcrsonalncnte o con la ayuda de --

miembros de su familia para un putrc~n." (35). Es senci

llo percatarse de qtte est:i forma <le tralJnjar personal-

mente o con la ayuda ~e su familia, se d5 en el trabajo 

artestuH\1 1 :umque no siempre se¡¡ el servido prestado a 

,un patrón determinado, por ser la labor de los a.rdfi-

ces mas indep~ndiente, debido a su al to 3rndo de incUvi 

dua.lizadón al momento de cumplir con el trabajo. 

Antes de se3uir adelant~, considero nr:·ce~rnrio 

aclarar la eventualidad del trabajo artesanal co1no ca-

raetedstica J:lrincipo.l y p!'.imord.ial, en cuanto a las I!t 

lacione5 lnbor~'\lcs c~d::;tentt::!i entre ,nl artes01!10 y ln 

V.llriedad de ente::; que .ce puccten considerar cor.10 patro--

nes, debido :l ln rcl:tciÓn lnbora: r•:d•;t·::nt:c; por otro --
1~, iás actividudcs de cada nr te sano son pcr;.,:1ncn~-::-s-

_. " " 

(35) Nueva Ley Fcdcr<il <fol 1.'rabnjo~ ;n). cit. P~ú· lJC. 
"Acudir a bibliogrnf {a. 
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~n cirnnto nl rk::.;en¡.cflo rlc su oficio. Bstn o.i:¡;an.ización ... 

ti 0ne un con tenh1o mi x.t.? y por lo t nn to, no podemos. con. 

sidcrar q·11c el cap! tulo. de trn0ajo a domicilio regulado 

por la nueva ley fodcra.1 del trabajo, cubra totalmente-

lns actividades ~rtcsnnales. 

:te1aitiéndonos al cnr!tulo ~::V de ln .ley *?n mención 

referente a la industria familiar,. encontrarnos que, en

cuadra ;:cjor -que en el cnp!tulo xn de esta.ley- la -

forr.in de organización de los artesanos, de acuerdo con

ln definición contenida en el artículo 351, que estipu

la: "Son talleres familiares iiquell()S en que exclusiva

mente trabrtjan los cónyuges, sus ascendientes, deséen-

dientes y pupilos." (36) la mayor parte de los artesa-

nos tradicionales, ·se encuentran en este supues~o, pero 

inexplicnblemente, la ley les nieen 1.os derechos confe

ridos en sus norinas. generales, a.1 establecer en el ar-

t!culo 352: ºNo se aplican a los talleres familiares •-. 
!ns disposido~H~s de esta ley,"' con excep:dÓn de las ---

~1on1as rcl.'\ti v::ts a hi;:;ienc y scgud.d:.id." (37), situa--

cfou que tiene una si~ili tud ~uy acentuada .con lo que·-
.' 

y~ he 1.;r:ndona.do ·en el inc.iso ~mal! tico de lu ley fe---. 
dcrn.l del traba.Jo del 18 de a~osto de 1931, por lo que-

(36; Obr::i. ci tuda. Página '148.- Yer biblioJraf!a •. 
(37) !dem. 

• 
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.en r.1:\terin (~el tr;:ibnjo artesnnnl, no ha habido u11 nvo.n-. 

ce que, ase;::ure los i~tcrcses <le zrnn parte ele trabnja

dorcs qu~ se encuentran en id6nticn posición, y s&lo se 

aumcnt~ la n~licaci6n de las normas referentes a la se~ 

ddact sodnl c1uc, como dicon los maestros Alberto y Jo,t 

se Trucl>a, en su comen hrio a es te ar tí culo: "El prece~ 

to propicia ln explotaci6n en el neno del hozar, con el 

1J,~1sar10 de ln hiJienc y la scgurirlact sociales." (38).-

Apoyo l;¡ 11reccdr.?nte opinión, por consirl1!rar c1ue refleja 

la realirlad (r.my triste por cierto), c:el estndo inde--

fenso en que qucrfan los trabnj:l<lorcs '1.rtesanos y los --

trn'J:\jr:dores .;n :;i::·ncral, les ::t:<iles, con s11s relaciones 

laborales .:lt• carkter f ald1lh.r.. se adecúan al ti¡.'O de1-

6cncionndo precepto~ 

El siguiente artfculo (353), propone una cosa --

casi imro!Jihle de rc:llizar, al ÍI!lplanta.r. en su conteni

lílo: "Ta i nspccciún del trabo.jo vigil arfi el cumplimiento 
.. 

tle las norr.as a que se refiere el art!culo anterior." -

(3~), r•or::ue nl no estar lo.s indu:.;trias for1iliares or--
:, . 

;:;anit;::c!¡s de r.ianern que tnn solo se pueda. snber cuantas . 

i;ny, tanpoco va n ser posible que se les ha;;a cumplir -

c0n lns norrn1s o:k hi¡;iene y ~cunridad (por el reducido-

(30) '.1h. cit. t·· 148.- Acudir a biblio~raf!a. 



.. nu:nero de insp0cton:s ·1uc li:iy), y aua(f1w .1d fuera, 1,)0 .. 

b~sta con ello, pnrri evitar abuso::i e injtt:;.t\das Q11 el-

f 
. . , 

nspccto lnbor<tl, g·1c e:.. unrb~1cr.la.l pnr¡i, Li v1<la i:-c.:ono-

mica de. todos los pueblos del orbe, porque dr1c:1tn las-

bases en que s0 apoy:rn todr,:; la.s .v:tividades ele \,n eco

nomía, y aGn las de los dcnds n~p~ctos <le la existencia 

hurnan!l. 

El nÚdeo ur tes:in.11, tiene 1 n ncccsi<lad iinpcrn.nte 

de ser protc~ido en for1'in exprcs:\ y nmpli n, ¡~or nu<.'r.---

tros ordcnanicntos jur!dicos en ln rrntcrin de derecho -

, del t:rilbc.jo, f)ar.:t {;nrantizar sus c\crcchos dcntN de la

relación lnboral, porque actualmente, se encu•.mtrn rcls_ 

gndo al olvido, en c~e aspecto que par:\ í:odo inrtiv{duo-

representa una parte: vi tal 1ue:.,:urndora <k• sus ~arnnt!as 

sociales, que es: la im1,lantación 1le nornas cte derecho. 

que bnpidan l::t cxplot.'.lc:iÓn irrac:ion:il dl'l l:onl>re por el 

hombre. 
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":!U rTutn nr 

.. 

;\ nc:dhlu s.uc h:.i tr~n::;curddo el ti~r.1r-0 e·1 ln h!s-

lt1rir- de lG lima1,.irlnd 1 el 11110r;c> snriens" ha. venido evo-

ludon.rndo C'n forr.1r. mas o nitmos posi. ti.va c:n el ~rnbi to -

uno ele L>s C<H'fC:1!,; dc.l C\.1nodrdcnto (!llC hnn sufrido unn-

~cric ele caribios (positívos y nc~ativos), <.le gran mazni 

!e lrn<e oujeto, dando nacimie'.tto a div1~.::sas r(\r.ias, en--

trc l :'tS <¡ne se c:1cucntrn el ílcrccllo del Lrnuajo. 

Cor.o conscr:ucr.cia inr.u:.:c.l.intv. de su nacireiento, el

t1ei:t'Ch1) 1 ul;>1)rl'l, ha lt:'nido una c:volución muy narcad.<t y

<.:c ~~H<l:¡ r·o~i Uv.i<lnd, en t0do el (1 rl•e 1 n~1 obstante; la 

'Hv<.•t·.;.dc!m1 de ideolo:;!ri.s en ins que se desarrolla, sien. 

7':1 ~·éxico, la con<!11istn, ln revolud.Ón de inde ... --

.. , .... 

• •.( l,t 
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me!itc en el d1~rccho !;"t\:.Or;i], :1:i.cienrto fo:,;.H,lc 'lil <.::Vnlu

ciÓn ver<ln<lcr::t y 0f(•i::tiv11 rlel l"Ísi:o, en el 1lcvr~nir l:is

tórico de nueslr::l Pntria; el rcsul t:.v1o <l0 esto, se c::i--

cuentr~ implnntado en el nrtfrulo 133 de la Corrntitu--

ción Fol{ticu .:ictual y en ln t'uev:1 Ley Pcdcr..1 del ':'r:'l-

Si~uJcnrlo los lin~nricntos irnr0r~ntes en ln rro-

·ducci15n lc3ishti Vll r\cl '1cr'!Cho 0'~1r0ro, CS f<ilp~blc et

desnrrollo van:;:uardistn que posee, enc:11:iinñndcise <m 

form" ... ~~c:t1' C"' 'l "l ~an·'"f tina soluc1' n·,• b'"'J'.~.r.nc: l '°'r',·• <'1<'. -<> !J.I. U • '4 • U · •w l "h < 1 . ,,_ • '-'- \ 

la.~ :r.a~·orfas que cor.ponen los estn.nc:'ltos h'.is.1coc Je ---

nuestros r~cursos h~mnnos cm 1 .... rroducdón. 

,,, . . t , . ' l , • , 1 t .-:.e:u co, no se ri¿e por n;, !·í\ ro;1 1t.co :1:¡~ c0 e<.~ r~.t 

" 1 • 1 • ' ,., r, "' 1 ~ ! : '' . •. '1 !· i' 1 ,· .. . . "¡ t) • • .. .... f. t •. t j r : .... ! ,--, .. •. ,tie, c1¡ s 11 '<:' r:·,, 11 .• ,_ 1 ...... -~ ...... ·'··' ~· 

de c~rtl\ i<1eolozfn, l':1 provecho p1:orio, sin cr:h~r:;o¡ es-
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11ac cada. vez, se-: 

enr.~1crtr1. •~'.l.; (~7'\ r1.-~s:tcae:r11o c0n lns soluciones rtf.' corte 

r:o se <k:be en tender que nl flnn te ar se ln s.l tun,-...... 

cíón ev<'.lucionista ctcl dcre:cho del trabajo, diciéndose-

. 1 . 1 · ,., .. -' c¡ue se <'ncrtJ7J1nn n soClél lsmo¡ •.. e:uco, se puena cncon--

trn.r en l ¡1 D.:ite:.;ala de cj~rccr plenamente esta i<ieolo-

..,! ,, no, ror•¡uc ··;•) hay pos.ib.il;:hd do cmhinr nuestras·· 

C!structuras sociales, políticas y econÓ:nicas de fori::a -

total, y:i. <:et<· rcrres('ntnn ln ic!tosincrncia me:dcnna, --

esto, lo percibinos claramente al pnso de nucstrn his--

toria.. 

No es el comunismo la meta de nuestro derecho -
< ·~ 

lnboral, porque la gran mayorfa de trabajadores no lo .... 
. . 

con::ddern corno unn solución efoctiva, apHcable a nues .. .. 
tra renlidnd le3í slntiva, ¡¡,sf como por la constnnt~' .:.. ... -·, 

1~r:ccsi<'!ad de transformación d~ los preceptos legale!'l ... ... 

, . .. 1 : t .. .. t ·' • rrn· ! .' (•couocJr:o r;.1:1C nc~nn men e vive •. .cxJ.co. 

En lv que ri;~p2ctn "' los nrtesnno!>, fo.s tendcn---.. 

1 .,~,o····! e·· ·i1~" -"' .. "" --- ... , .... 



' _. 

Un i:ill.:nto · h1 '.1·1f\:r.:.or, e:; el rl':)nr·cnto de --

_{Xlr ei '11~t:'lrl~l";!.!!ilO 1k•l ')i~;trito f7cclcrd (2 r,lc: f.!'.'.~'(• .;~.e-

1976)1 rcn.1 que rc...;uln t~n su r:a;•od'n, act.ivi(?:1rtc~ de -

comercinntes en r·~·111cílo r rlc 11:1 .. r ~:i.11.. ;·:\rtc .'e :'l.rte.c!l 

nos, lo que no cu0re eJ c;<tf nso c;~nro ele 1 ;:is act;vilh--

des nrtcsnnaJc::;. 

; J 
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C:\rlTt!Y O Ir l 

r . 1 , . t , . b. bl i <• !'r<.•:_i Cl1'.i:\tlC1t (}tlC rc,¡:re~Cl\ O C005C¡iUlr 1 o--

::;r¡,\f!:•. ';(~1 .. c:iud; ;. Jl"\'. d uc.::;cr.ipciío de la r•rcscutc: tes.is, 

fu~ un 0:.1st~c.~1lc1 c¡nc se tr:ttÓ de surcrr..r de r.:.i.nern efi-

ci-:ntc¡ no trnto con esto, <le justificar lns fall<ts iue 

rmlierc <:ontencr, sino sir:¡:ler.iente :ntento hacer pnten-

- ; , ,, l • 
• '\!(: s;.. t'CJ 011 en r. to ¡;r .1t·o, 



r. O ~: C l tl ~ J O :: E ~ • 

P}\Il.l.E!'\t\•- El Ci.lf·Ítttlo. XTl r~el TÍtr;l0 Se:;t(). ele -

la Nueva Iey 'f!p:'cral ctC'l Tr:•:1njo, que ce>r·prcn<l.(' cid ar

t!culo 311 al 310, i:c.:ferctite al trnbnjo a do111idlfo, no 

proporciona ele mancr1 co111plet<l y espcdflr:i, l:i. ~nnm-

t!a etc los <lcrl!ch<ls lnboralcs r!c.: lo~.- artc:.;;•no!,;. 

S. n~¡n•n • "l · 't 1 '"'/ 1 1 'l'# t· 1() f' .... O .1.4 . ., ... ''"· - ,,, c~i1 .i. u o •\ "•<.: 1 .1 . J(',, 4 , <le l:i-

lo 351 al 353, nzuln 1·\e 1.'.o.ncra incor.1rJctn u lo. ind11s-·· 

trin fauiliar y, i:!n totr·l der.ncucr<lo con el art!cul(l --

13 e ~· ·' ri'· ~ 2 de n11cstr<l ac tu;,il on.~h1 tuc.:on o l lica uc los ):.st,A 

d U . t ,. • • • • 1 1. ·... 1 l OZ niros ¡.,C~l.Cl'.110S, Ullf:H1C <\ up lC4'Clúl1 <C .:-~ nor--

m~s zcncr;les, c01~t:::nict1s en la ::t1cv., 'rey fec1 ·:.'rn~ rlcl -

rle ln :·u\!Vr ley Fc<lcc.1 ,1,_.,: TrniJajo, !.d:;uier.clo fos Ji-

"'C"'"·110entos h·~,,;~o•· ,.,,., 1~·1r·•"t•"• 11·-~r..'"r:.',. ]."1.,01·,-J i ... __ 
•• ...... •• \ ·~· -~ ..... .,,,. • ...... • ' - ,,.,¡ ""' .... ·-u ... ., ..... ' .... \ . ' . ' 
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~W\RU. - Proponuo la creación de un nuevo cap[ tu

l o en la Nuevn Tcy Federal del Trabajo vi.tente, <111e re

gule las acrividade:.> de los n..rt~sanos, derogo.ndc1 con -

elfo, nl ya obsoleto capf tulo XV d<:l 1'!tulo Sexto, de -

d]cha ley, en virtud de resultar és1e 1 t(•tulmente ho1k. 

rante, parn re¡;lamentar las actividades <'le la actual --

QUINTA. - En el cap{ tul o que propon~o, debe islsti-

tllirse la creac:.ón de un or~anism9 sirnila.r a 14 Corui--

sión ~:ndonal de los Salarios M.fnimos, que fije tarifa~ 

que ~J.r:>.nticet~ un salario suficiente y c1ccoroso pa.ra --

los artesanos -mediante la ve~ta de sus pró~uctos a los .. 
predos de didrns tadfas- tomando en cuenta, para esto; 

l.'~ tj¡.u <!e tr:"1bajc1 qm.~ <lesenpefir\Jl y el costo <le la vida 

c•1 las d1versas re~iones del Pa!s. 

S"".;n'A. - En el Cllf ítulv que propon~;o, deben de za-
r 11 ti<' ·1 !,e 1 •$ :1rc:i;t •rio11<:i:. ;uc 1ttunl11·• '1te tienen los-

¡. 

í 



cionnr bt-1H:fici"S nl irtcs:·nado, r.or.o •w11: servicins 

d •... ; ,, l ] , . . 
1COS 1 c:ipnc tl\Cl0'' ] • 10\'íl , "'"f'T''Sll tos, r{•P.,'O~it'S 1 

bolsas de trnbajo, cus:'\~-hahi t ·ciÓn, C:lrnros rte:-nrtivos, 

etc,; •:> adjcion,m<lo n los artes ~nos ;-¡ los oq;ani sr.1os yn 

ex.lstent<::.> 1 como el Instituto ?1e:dcano dcJ Seuuro So---

cial (H~SS), r el Tnsti tu t<.' pnrn e! Fomento Nacional de 

ln Vi vicncla d<.' los TrnLajac!orcs (P'.fO':,\'.'IT). 

UPrl~ll··- Para la r~sulnció11 del trabajo artesn-

nal, es nece~qrio que !Je r'"sl i nrten de rianerfl ecped f i c::i., 

los di forentes of 5 dos clue <1e:;;Cri¡«~·fl;rn los trnlH1.jn<h'lr<:s

utesanos, clasif .icnndolos seg1Í11 i:.1 tipo de labores --:ue 

realicen. 

\X:rAVA,- Pro}1onuo •.1ue para l kvnr a ef c>ctf'I lo ex

puesto en la conclusi6ri anterior, se partn de la s;.:;uiS!l 

te clasificación: n) Artesanos Trndidonalcs y; b) \rt~ 

sanos Pk>dernos (los que sur¡)u:on a rC!Íz r\e la incluz---

tria actual). Y dentro de estos dos tipos, se rlc,ben se~ 

.:les, según 1"1 clase de oficio, hL.:;tn cuhri1 ri·ta 1 r•entc-



\ 

,;:;c~l .... ,...,, lr· r1 forrntt:- n ln nrl icnd1'.n correctn (1e lns 

nl•r11•1s r-lrttivns ri hi;_;i<>ne }' Sf.\,;'lrir1acl 1 sino tAmhién 

1~4 

l (\$ que vcrtnn :iccrC:a d.e las rl'l~cioncs labornles ae 
!os artL'sn110:;; 1 tor.iando en consi<lcraci6n, que ~tas son-

rn:~s h1rortaates que aquellas. 

DI:C!!.'.,.\. - Debe implantarse en el tantas veces men-

. l , l 1 , ·' . , C!Onaco cap.tu o que ¡n:·opon¿;o, n corupJc111entac1on JUr1-

dicn de ;ste, con !ns dcrn~s normns co~tcni<las en el 

cuerpo de ln ~:ucva ley Feder?.1 del Trnbajo vigente, so .. 

bre todo en cuunto a la apU.c:adón de los prccertos 3c·

nernles que -en l<1 nctunlidad- son aplicahles a casi t!2_ 

do tipo de relaciones laborales, y que deben beneficiar 

rlc igual ma.nera, n los trnbnjadores :irtesanos. 
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