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I N T A o o u e e I o N . 

El impulso que mo ha llevado a roolizer oste -
trabajo es lr:i s Hunci6n dul trnbAjndor moxi.cano que se en
cuentra nn un pJ.Ano do subonHnnciJ¡n nntu 1e cleso patro
nal y sj nlgunns nrr¡en:lsmot> s"indicrücs hnn lci9rndo contra
tos colectivos muy c:lovados, aún así c.n r:mcuimtre.n en un -
plnno de dependenc:iA jurídico y ocr_,nómicA. Le .5oluci6n que 
se propone es rfo que el trobejndnr rnmpA con esfJ estanca -
mi.ento, con e::w c'f rculn vü~iosn Bn que SfJ dl'i cAdA flño o -

dos l'fíros s cgún son ro vis Yin do sn lrir i.n'J o re vis lón del con . -
trr;tr:i cnlectivr:i, pArP. ln nivolAcifin dul p1Jdor Adqu:tsitivo-
de le clAsB trnbAjndnrn sin que ésto lle~]Ufl jmrés. 

LA v1A A se~¡uil· 1 es de que el trnbAjridor rom¡l9-

sus cRdenes, que deje dr.:.! st.:r un treb1'jRdor Asalariado para 
convertirse en un trnbnjodor productor, y fÜ ca mino es de
que s :i el trnbAjndor leborfl nn una empresa se considere C,E 
mo su empresa por lo que deje su fuorza de trabajo, sus .., 
enerfffoS donde hay un desgaste fisico y mental hay derecho 
de que intervengan el factor trabajo en la direcci6n de -
les empresas en poridad de condiciones con la representa -
ci6n copitalista, Yo que el trabajador a pesar da paner
su patr:i.monio que es su fuerza de trabajo al servicio de -
la emprese no se ].¡3 inforrre ni opina sobre la vida y orga
nización de le empresa ignora todo el mecanismo administra 
tivo, la actividad financiera que desarrolla, las p~rdidas 
y ganancias de dichas empresas. 
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El trnbnjndnr no debo (!~pm·~r :fotnrfl'inmlos ¡~o -
ri6dos PAro a\1t•1.m1zrirsc n Jn lucí·•·, r·nf'" 1·~m'Vlr 1lntormlnn
df1s prestncJnrwu en fqrri-11 m 1c.~n icn / H ! •;}; .• ;~~: ícn c;:'rrn nn -

tes se díjn en 1ns n:víuknc'.éi d+> :;r,lr•;"Í''~ y c,,: 1 ntr,,1Vir.~i,.l,n -
colectJVF'l, s'inn pnr• 1,J cqtlr'1r!1· mw 'Jn C"·~!11 ,,.,,r,.:nt;,·, y i:Hri 

cnn din se inrrdnisci;yn un }11 v !.dt' •J1; 1 n "'"i:n•iJn '.i l•i '.:i•1lu

cifin es de quu el trr1t;11jndor !nt1'.1·v·:n;:•1 :1n ¡,. v!d11 tH lm:J
empret~ns comri un frict··w dín~r'.'ÍCL 1 c;·rq un 1dnr.1,'•, inte•:1r~ 

do Gil 111 t;mprnsn, i~~ '.jcclr, que d 1 n•>!111j.,·Jcr fmrtíGip;~ 10 

en ln ndm:l.n:!st.r11cif,n do lns 1:rrcn:t1r1:¡ •.:rn un cn1"'1GtiH' de.: -

trAbojador productor y no un t rnb~.1j 11•1r-r •tS'!l!'!rhrJo, C()tf'{) -

dueño du lo ompreso y no cnrro un r~·r.lnttE1r: :; n~;f r¡prop!nr
se de los rnudic.s dr.: prr.rJucdón y c~tJ'rn(h oJ\t ''·~1t tmJ necn.sn -
rio d:isciplinor í:l 1c::i i:Hri:cton:.;i fí e rr{1n•$'J rin!ii, 1 i mi tondo-
h~;:,tn le 1:1nul1JL, Fn totoJ., ~HJ'.> pod"rIJ'..> y fiv::ultorJo.s, Ya 

baste do quo se trntn r1 lo~i cbrtn·us cornu .rJ !r:ph~~ Cf'~ns 6 -
ndtn€'iros pord:ldos en ln rrlf.1$fl nt rr:üt·~~ . ..> 0~11l>H"iritlcitj. 

El trabajador en 1íl odrnin i!:>tmcit;fl d1:J fo empra

ses debe sor mntri previn f:Yffa que Hn cnso dr-1 quo la clase

patronel se opongn a darlo participación on lo diroccir.lfl -
sean desplazados por su intransigencia y e9oismo que siem
pre ha imperado en todo el horizonte h1st6rico, 
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CAPITULO PRIMERO 

EL TRABAJl\OOR 

I.- Génesis u historia del trabajador 

!I,- Ooctr:l.nas poHticns y socio-ecan6micas en
el movi.miunto obroro, 

III,- Closos socinlns dosposeides y el obrero C,2 

rno vonuunnHn, 

IV.- Derechos y cnnquist:f!s de los trabajadores. 

V.- El trobojRdnr en nues tri'! Carta Mogne y e -
lo luz de lA tea1~fo integral. 

VI.- Aportación del trebRjo o carrbio de igualdad 
de oportunidodes, 

VII.- Integración del trabajAdor conjuntamente -
con el patrón en la administraci6n de la -
empresa. 
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I,- GENESIS E HISTORIA DEL TPJ\BAJAOOA, 

Los orígenes del trnbAjedor debernos remontarnos 
ye seFJ tormndo Bn cuento ln n¡:nrici6n del horrbre desde el -
puntn df:1 vtste Bíblico ( 1), Dios dijn 11 hannmos ell hombre a
nuests irriArJt::'n, confo'.r'me B nu(-istnoi serrejenzn y señore en -
los pr.'?ccs del mrir, nn les r>ves de los c:i.Blns, en las bes -
tfos en tndn ln t:ierro y un todri nnimsl que se f.lrrnstre so
bre 18 t :lerm" que so diéi n en tendr~r que nl hombre por su -
simple creecil'in di fnrenci~ndoln de les derrrls nspocies tiene 
supremecfo y pr:ir derrns dPbc p.i:irt:lciper tndcs por igual en -

los benefic:ios que le fuornn cnnfor:i.dos. 

T om6 pues YAH \EH O IOS ( 2) , 11 IJ l hombre y lo puso 
en el jerdfn del edén para que ln labrase y cuidsse", aquf
este pl1rrafo nos inforrrrJ que el ~,ombre siempre ha vi vida -
con el sudor de su rostro, es decir; quo lo labrase que se
pusiera a trabajar. 

Ahora bién, estudiando las origenes del traba -
jor desde otro ~ngulo es decir desde el punto de vista cien 
tífico Dorwin ( 3), " el basarse que el hombre su proceden : 
cie estti en el reino anirral" y pare la supervivencia de es
te se obligaba o trabnjar y asi lo vem::is hacer sus armss 

( 1) De Reino, Cesfodoro. Antigua Versi6n de lo Biblia. Li -
bro Primero (G~nesis I-28). 

(2) IDEM, 
(J) Barret, Frnncois. Historia del Trabajo, Pág. 7. 
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prirn:ttives p11rf1 luchar unos contro otros y contrn las fuer
ZAS de lo nnturAlew 1 nl torrar en cuenb1 los medi.os que us2 
be os dec:i.r, lns arrMs prim:i.tivn!'l y su fuorz.a muscular, son 
los Blemuntos pr:lnc:i.poles de producción y por lo tanto el -
rendimiento fue poco. 

Pertiendo de esta posic:t6n ol hombre como trab!: 
jodor h11 pesado por inumernbles etapes siendo las principa
les lAs siguientes: 

Ln primero le podemos l1Arro1' la era de lo herr!! 
mi en ta, [}(:3 extiendo desdH 1 os com:lenzos dt:J le humen :l.dad -
hestn ol siqlo X \/.rII, duronte muchos milenios los medias de 
produccit5n dcprmd1rm de la fuerza rnusculor solo es ayudado
por los onirmles que l"lon logrado domesticer, esta prirne:ra -
etapa a 18 voz poderros subdividirla en 6poca de la esclavi
tud, ln servidumbre y el trabajo artesanal y las corporaci_E 
nes, 

LA ESQA VfllD ( 4) , los snci61ogos admiten "que
en los comienzns de lo humanidod el hnmbre errabe por le -
tierra en pequeños grupos 1 cuonclfJ tistes se encontraban fr~n 
te e frente estflllobe une ~3uerr11 los vencedores extermina -
bon a los vencidos" y se olimentAbfln con sus cuerpos, psro
alguno voz en una de eses guerras tomaron tantos prisione -
ros que Jos vencedoras no pudieron corrorselos y los conser
VEU'cin v:i.vos pera rrnterlos después y mientras 6sto sucedía -

(4) Barret, Frnncois. Historio del Trabajo. P~g. 9 
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los ocuparon tal voz en diversos trabajos y ob.'3tffvnron qun
lss rod:i tunbnn rnojoros vontnj11s y comprund:iuron quu urn mAS 
provechoso hncor trnbejnr n los vunci dos qun rqmrtirsu ln
cornu, ostn varinnh' se oxtendJó un todn5 lns t>ocimlrtdos n!} 

tiguns su monopolio orn principnlmontu un ln5 minns, talle
res, rcporoctón de en minos }' on Jo fnbri cnc:i 6n de rnonudss -

tode lo util:i.dad orn paro ul duuño, tÜ cscli:wo no recibfo -
ne1dA por su producc:l(;n nluunos rrJf,1rcndorns snlo compraban es 
clavos psrB (Üqu:ilsrlos o otros. 

Lo escl.<ivitud fuo ln Lt:y GnnorAl nn ln ent:ique
dad ml'is rostr:inr¡idn en rü nnrt.o dnndo costoba mucho l'Tf:lnte -
nflrlA y produc1f) pncn; muy def::ti:n•rn1111dti en nrfonte dende -

costebe pncn y prnducfo mucho. !\ pesAr do quu ex:istla en

todes pertrJs vumos que no ure uniform:.~ ~sto füJ debo n ln iE: 
portsnciA y a ln -influcndo dP le roli\rli'in o los costumbres 
donde ostobn !MS rirrFdgfldo Jos derechos du los nnns sobre -
los esclavos, pero os tos dorochos fueron otenu~ndo~H~ con r~l 

progreso de Je civilizBc:ión asi se le.s consideren a los es
clavos rninimos derechos, 

Pero el esclavo con su producción era poco es~ 
rada por este motivo no respondió a las necesidades creadas 
por el desarrollo del corrorcio rroditerroneo ye se exigía P!!, 
ra su intercambio productos finemente oleborndos y era im-
prescindible una rrono de obre calificada, así para estimu -
los en el trabajo los amos ya no se contentaban con alimen
tarlos bien sino que ndoptan un ststerm de pago en dinero -
que les permite hacer economía y fornan un pequeño peculio
surge as:i. rü nsclavo alquilado cuyo condjci.ón social nadie-
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conoce excepto 131 patrón, rü mismo tiempo se desarrolla una 
fronrlose 1egisloci6n do trabajo, ol primer documento impor
tentis:l.n10 lo os e1 Cl"id:ino de /\nurnbi (5), El Rey de 8obilcr
n1a rcqlAmento nlciunos aspectos del t:l'sbnjo ejemplo: "el sa - -
forin nifn:l.nin, ~prondizojf: y fnrf!Fl dn ojocutAr algunas obras'! 

El pueblo [breo cont:i.onon r:ilGunos mH:igociones
con sentido humAno en sus libros Pentntou.:;n y Dfiuteronomio
bí.bl 1.co como e lqunPs reglns refer'ontes nl trAbnjo ya ordena 

. -do cü pago de selorios opr,rtunarrcnto, y descansos on dfos -
de festividades rnliqioses. 

Cn Greda, TGGeo y Solon intrudujeron el princi -pio del trnbajo cm lAs constltuc:l.oncs de los Atenienses, 

esclavos. 
muerte, 

Rorro.- Modifica profundamente lo suerte de los
ARIANO, privó el flITO del derecho de vida y -

Dede lo ~pace dr.:i Nerón los mBg:!.stredos son en -
cergedos de vender en ccndiciong:; justes al esclava refugi~ 
do, hay errencipacfonoo hasta llegar al trabajo libre. El
pueblo Ro111Bno heredó la mundo unfl h~gislaci6n rica, pero -
donde r#.s se desenvolvieron fue en le rarm civil, hoy en -
die m..ichos admiten aún ol principio de que o1 trr1bsjo fue -
considerndo une cosa (RES) y por olla se :i.dentifica en cier 

(5) Guerrern, Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo, P~g. 

16. 



e 
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Ln serviduntire se extiende durante toda lo edad 
media cos:t nn su totalidad de Europa, y comienza a des a pe -
recGr n portJr dul siglo XVI, y subsistió en Rusja hoste c,g 
micnzos del si rilo XX, 

Sn puede ubicar ln :tniciacJ6n del proceso de -
orran:icipoción de los siervos en el si91o XIII, D. A\.ttNAL, -
vo le rez6n efe 1mte proceso en J.n noces:idad de brazos que -
SC:? fll'Jni fiestfln (3 rmrtir del siglo citado, P.11 ofecto el hom
bre~ es ul bien rrtis pl"f'2cfodo, ns lo fuentfl de todo :riquoza.
LA dnrrende quu hay de t":!Sto :i.ncitr:i o los rrop:ieterios n oto,r 
gerlos su :l:ibertnd, paro otrocrlos y consorverlos consigo,
/\s i cíC?sepr:irucn ternprenrmrmtc en Normrmdie, f3ret11ña, Lioingue

do en el s:i n1o XII; en F'rnnc·I~ empir1zri dl:isde ol siglo X VI,
pero d1;sFipnrece doftnitivAmmte hasta el s:iglo XVIII, en -

Austr:in, Almrnnin, Unr¡rfri, Dinnrrnroi y por lo general todo
en Eurr~pn dcsnpnrecc en el sJnlo X VII, nxcnpto on Rus in ye
que c-ll siqlo XV cJ. cornpes:ino era duEiín dB su personal, pero 

en el si9u1entc sir;lo quG por ebntir el feudalismo dE3 los -
grandes E3oyerdas el Zer Iven el tcrr.ible hace un llamada a
las pequeños siervos a carrbio do su apoyo les Sf:lcr:lficaba -
le libertad de los cerrpesinos y se consideran en adelante -
como s:i fuera parte de su propiedad así la g-.ran rrese campe
s inn es tratada como un bion mueble que si.=i puede vender -
aparte de la tierra. 

En el siglo XVII, el comercio de siervos se con 
vierte en tráfico importante su situaci6n es lamenteble. 

Se les prohibe bajo pene de rruerte levantar qu~ 
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jas contra sus amos y se autoriza a ~stos a d8portarlos a -
les SiberiAs, t~n los fronteras se producen diserciones en -

mese, se forrran hordas de siervos fugit:l.vos que luchan con
la polícfo y que viven del bandidaje, los asesinatos y tent~ 
tivas de robellón que vionen a encsusnr hasta la revolución, 

[1 fonómcnn de ernancipnción como nos daremos 
cuentn se cumpla mucho mfis rápido en el resta de Europa, 
Las propiododPs feudnles qun imponfon a los agricultores 
servicios pcrsnnnll~S y mi1:i. tores desAparecen poco e poco 
son rocmplnzados por lri np.flrct~r:l r1 o por los arrendamientos
con contrato tompornr:l.o y n nmtn fi,jf1, los siervos de los
tallcres se convtm~tcm en obreros libnis o ertGsanos. 

El trebRjo artesanal y las corporaciones. 

Liberado de la esclavitud o de la servidumbre,
el trabajador libre no quedaba menos sujeto a trabas exter
nas que lo obligarai a coaligarse para defenderse, el ins~ 
tinto de conservaci6n impuls6 a los trabajadores a unirse -
desde el momento que obtuvieron su libertad de ahí que las
asociaciones de obreros libres se remonten a las más remota 
antiguedad. 

El trabajo libre en Roma y el origen de las co,:: 
poraciones • Aparte de los esclavos, Roma contaba con o -
breros libres y esocinciones entJquisimas, las asociaciones 
obreras existen desde le 6poce de los Reyes. Antiguos tes-
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715 n 672. 
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Le fundAci6n do colooios ortesonos. Estas aso -
ciclc:i onos se colocaban bnjo le protocci6n de uno misrre di vi 
nitlnd y se comprometien a prncurArse los unas a los otros -
una sepultura honorable, 

Los r:irimures fueron los toco dores de flauta, 
los fundidm~es dB oro, los hnrreroo, t:tntoreros, zapateras, 
curt idort:::s 1 obreras de broncn y los al fareroH, 

Los artesanos vivfon pobl'L'mcnt:e oran menospre -
ciados fotolrr~mte lleuriron o convert:lrso en enemigos de una 
socimlnd que lus m1c1abe un lugBr, Estas corporac:lones º!! 
cuadraron ln defensn del nrtesano f) :tnstrumentaron la lucha 
de le plebe qur:i pcrsenuis ln nvelnc16n on ol 6rden polft:!co 
La corporación í~omeno d:l.6 oriqen e la cnrporoci6n Gnlo Roma . -
na, en le Gelio codo coleoio inclufon e tndos los obreros -
que ejerdnn el mismo oflcin ol coleg:!.o se formaba por me -
dio del aprendizaje, Los padres que quorfon hacer de su -
hijo un aprendiz se comprometfon ente el patrono a proveer
lo de cuantn fuere necesnr:!.o parri su el imentoci.~n y firrreba 
un contretri on virtud dBl cwü confiaba el maestro el tiem
po y cr:inductn de su hijo durante el nprendizoje. Los cole 
gfos se extienden en los provincias del sur Niza, Nerbone,
Y en Niners, Pero estos desaparecen con la ola furiosa de
las :inoursionos bárbaros que lo oncge y lo destruye todo, -
e.si desde el siglo IV a IX no encontramos nade que pueda 
evocar la idee de unn EJ.sociaci6n do t:robojodores libres -
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sino hnstn ol siolo X se ndm:ite lo creación de nuevas cor
pornctones en f\lomnnin, Inolnterrn bnjo ln forrr.sción de 
Guildas (esociacionus), que podinn ser snciales, religio -

sns de nrtosnnos d~ 1m~rcr1d1>r1:!::> su l'flsr;o cnroct:erlsti.co es -
la comunidod do c!sfuo1'zos y ln nstruchn olJimm de los tra
bBjndoros nl siquicntu siqlo apm'r3con por of:tcios, 

ORCi\NIZACIONES DE LAS PFlIMERAS COFlPOR/\CIONES, 

Cl nrls nntJouo C6di[JCJ (7), d!J rnq1oncntos corp.9 
retivos "es ul libro do los oftclos de Fnris 1 publ:tceido en-
1258 por EstebAn Bo:ilcmu, Preboste de ln c:iudad quien fue -

el primero en reunir en un cuP-rpo de Lll)les escuetgs, todas
les costurrtJrc:.s orales conl:en:1'A 1 las cond:iciones del apren
diz, condic:i.ones del obrero, el trabajo de mujores", 

Evolución de los corporaciones en el siglo XII, 
alcanza los objetivosla protección de los trabajAdores ga -
rantiza una verdadera seguridad a todas clases de ciudada -
nos, crea una pollcfo exterior¡ cuide de las viudas, huttirf~ 

nos y ancianos, ejerce censu1~a moral sobre los aprendices,
los compañeros y aún sobre sus propios miermros, pero éstos 
van decAyendo a medida que se van abusando de ~stos es de -
cir, el obrero tendría lo obligaci6n de efectuar un nuevo -
periodo de pruebo entre 2 a 8, años antes de poder llegar -
al maestrazgo, los hijos de los rrt'H:ist:ros Doznn de una situ,!! 
ci6n privileofoda 111 oblisiaci(n d12 rnel:i.wr una obra rroes -
tre dificulto d nccf'.5D al rrnr:strnzuo, incapacidad do adap... 

(7) Bor:rei: Fronco'is. Obra citado, Pt'iqs, 2~3 y ::-10, 
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terse o las nuevAs cand:l.cones de le economía ya asta postu
la producc:l.ón e gran escala. 

Por últimn le intcrvenc:lc'Sn del poder Real que -
permite lleqor nl meestrr-izoo sin haber sido Aprendiz ni of.!, 
ciel sin hebei• ejecutndo lo obrA rw:mstrri contribuyf;i a la d!!, 

cadencia de la corpor<'1ci6n. 

Oesa¡:.~H'ición dt:! las corporeciones. 

Tur!Jt ( 8) 1 "rna Hz11 en 1??6, un primer intento
de supr:i mil' :: (~S corporflcionc•s p!'nolamii ln liberb'ld para to
da personn cunlqtriern quu s¡:n su cnl:i.dsd y condición da 

abrnzr:ir y cjurcl~r orto u oficio, aijn de abnrcar varios a le 
vez". 

Pero el res tablecim:lPnto de les corporaciones -
siguien de cerca a lo caída de Turgot. Un edicto de 1?76, -
creo un cuerpo nuevamente de comr:rciantes y 44 comunidades
de artes y oficios el nuevo sisterra ern mt'1s liberal que el
antiguo para poner fin e las querellas entre los oficios -
se agrupaban o las profesiones qu1:1 presentaban rrés analogía 
entre si, como los ropavejeros y los sastres, los derechos
de rmestria se disminuian a lo mitad, so suprimieron las -
herrrandades, los banquetes regalos. La revolución de 1789, 
suprimió def1niti vamente las corporaci.oncs. 
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En Inglaterro fl pRrtir dEil siglo X VII el parla
mento comienzo por pronunciarse por lo suproci6n de los or
ganismos cm'poretivoo son abolidos por vejatorios para la -
manufoct:ure y pernicioso porn lo industria y corno contrr:i -
rias a l.a rnz6n y otentator:ios 11 ln lJbertnd de los subdi -
tos Ingleses. 

En los ¡mises boj os, lo orgsnimci6n corporati
va tarrtii(•n desaparece frnntu a la gran industria, en Tosca
na les corporoc:ionns quc:den riroct:icamentu abolidas, en 17?0, 
en Vonecfo y G~nova 176CJ, subsiste sin orrba:rgo en el siglo
XJX nn Noruona Al.erren.in, f1ustrnlio y Hungrfo y por último -
fuB en Ri..;sin. !lasto 1917. 

En todo este pBrfodo de la existencia de las -
corporacione:; la rr~leci6n de Trabajo y capl tal estaban ali,!! 
dos bajo el signo de colaboreción en ~l, no existe un anta
gonismo entre trabajadores y la nac:i.ente burguesía carente
de capitales considerables, a n~nudo la misrra burguesía re!! 
liza trabajos con sus brazos hay muy poco distancia entre
ellos y el obrero quien por su p:¡rte puede aspirar a const_! 
tuirse m patrmo, 

Pero la ir.transigencia de los patrones que tor
cían todos los reglamentos a su favor nb habria de tardar -
en creer un cliroo de lucha entre patrones y asalariados ~s
tos reeccinnaron cedo vez mas violentamente contra el agra
vamiento incesante de su Estado, 
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Aparición de las clases sociales, el desarrollo 
de la técnica entre los siglos XV y XVIII tuvo por canse 
cuencia la sepnraci6n de la industria y el comercio en el -
taller, distinta dm1de entonces de la tienda, agradando ha!!, 
ta lns prcporc:lones do una fi1bricn¡ la mano de obra consti
tuye como uno socir:!déld apnrte, subordinada a la ~lite diri
uente, sujeta a unri d:lscipl ina sewra y obl t.gada a plegarse 
nl r:i.tmo de la producci6n. 

As i ~¡e forms dr.mb'o dn las masas laboriosas de
la Nac1.6n, dos clflses Pntre los cuales se cava una profunda 
fosa, y cuyos intereses son a su vez solidarios y opuestos, 
En lo alta, los burr.¡uesc:s opulentos, grandes financistas, -
grandes comercfontes grandes industriales, aspiran a llegar 
al nivol do la nobleza y ha menudo lo consiguen, Compran
palacios y feudos de hidaluos arruinados o bien señorios -
mostrencos. Abajo los obreros de las fébricas agobiados -
por el esfuerzo que se lP..s exige ceda vez m~s duro y prolon -gadn el hecho fundamental de ~sto es que el obrero ya no -
puede convertirse en patrón, 

Primeros Movimientos Obreros, Las hernandades 
del Medioevo agrupaban a patrones y obreros, constituien -
asociaciones de socorros mutuos destinados para ayudar a -
sus mientJros en caso de enferrredades o necesidades. Perc
a p:irtir del siglo X VI, loa rraestros que son los ónic.os que 
administran lo caja común se aprovechen de ellos para reser 

. -
verse les ventajas de la Asociaoi.6n, ello impulsa e los 
obreros o creer nuevos asociaciones: gremios que se excluian 
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a los patrones. Estos mistBri.osas soc:iodndes poseen cajas 
de socorros mutuos y sn ocupan de con5EHJUil' omploo o sus -

miembros, a vncos real i znn :ruun ion os fll'rrv:idos, f\ medida -
que el n~rrero croen fundan dos bo5tas nsociaclonus: la de -
los Dnvorants y ln dn los Gavnts, restos so tornen dmnasia -
des fuertes cornn paro consoguir ln luchn contra los emplea
dores, Su arrnri mns podm'oso us la huclr¡s en 1fj39, los ti
p6grafos L:!.oneses su dnclr:irrm en hudqn rnclomr:m mojar ali
mentnc:ión, nñs l i!Jortnd en su trabajo; durn vnrio5 meses, -
pero tcrm:irw mt?dil'ir1i:L: un compromiso, 

1681 el CDnflJct:o r•>dstuntr~ entre los petrones
Y los lnnceros ch,, Norrrondin ~w fl[lravn n tal grado que 4500-

trebejndnrcs emiGron f.l TnuJ.nturrei, En los últimas eños -
del n:dnodo de Lu:is X VI la eu:l tac t6n soclel aumenta, en 
1697 curca de aoon obreros protestfm en cont:ra de la ocupa
ci6n de obrnros extrenjnros. En Paris 1724, pera obligar
a los pstrones o reconsiderar una ruducci6n de selarios in
justificada, pnrte de los bonet(:)ros fJbandona el trabajo, En 
1 yon 1 en 1779 los obreros de la cent rol de la Grande Fabri
que convienen con los sombrereros reclarnnr un auroonto de s~ 
lnrios al precio de un verdadero rnotin un 1786, una huelga
general de albañiles, sorrbrereros, tejedores y peonEB es -
aplsstade por el ejórcito, El Gobierno era h6stil a la -
clr.se obrera asi las ordenanzas de Villcrs-Cotteret en 1539, 
prohibe toda conlici6n por razom~s de trabajo, en 1749 un -
reglaroonto que obliga a todo individuo a inscribir su nom -
bre en el registro en ol morronto dt:! su llegada para tener -
los bien fichados, en 17601 suprirren las tierrrandades no au
torizadas en 1777, se obligs a los obreros é1 poseer una ta! 
jeta que era una verdadera c~dula de identificación. 
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A med:i.da que so orunn:i.zn lo solidaridad obrora
el gobiGmo redobla sus os fuerzos pnrA quubrt.mtarla, En -
1465, en Alemania, los ofic:i1'lles herreros de NOrnr.burg abA!! 
donan a sus pntronos prirqufl no lrJs nlinwrntAbnn bien, en -
1503 los sastres de Wesol se subl!>ven, L:n tocin Europa las
reivindiceciones nbroras ~H~ VAn nbr:i1mdn peso. Los traba
jadores roclnmRn jon¡odos dD trribajo m<1s cortns y al mismo
tiempo superiores salnr:los. So enmmchA nJ abismo que sep.!;! 

rA le nano de obra de los omp.lnadoros. 

Era dd Maqutnisrno. "[l advrmimiento del maqu,1 
nismo lleg6 o transformer brutalmente lns conciicionoo mDte
rieles r~n quo liaste entoncus st~ t 1obia desarrollado el trab,!! 

jo, Los trabajadores en odolemto se unun en varias asoc1!! 
ciones industriales tonto su productividad como su fuerza -
corrbativa habron do agranda:rr..;;o notab1Bmen1 o". 

La racionalización del trabajo y el maqu1nismo
han permitido ele\/Elr la producci6n del obrero, Asi 8íl una
f~brica de ladrillos con los antiguos m6todos un obrero fa
bricaba 450 ladrillos por dfa, 450 ladrillos forma una uni
dad, despufls va a fabricar 22 unirndes, en la industria vi
driera un solo horrbre realiza el trabajo de 54 hombres en -
la fabricaci6n de botellas. En todas las ramas y en todo
el rrundo se advierte un rrejoram1.ento constante de la produ~ 
tividad la rmsa obrera ha permitido una producci6n en rrasa, 
la fabricaci6n en serie cuyo bajo precio trajo cierta elev~ 
ci6n en el nivel de v:ida de los trabajadores sin ombargo la 
clase obrera hA prigado muy caro por estas ventnjos ya que -
ol desnrrol1o de 1e 1ndustrio1Jzac:i.6n se loor6 con choques
violetos. 
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Consecuencias Sociales y PoliticAs de las Rela
ciones entre el Cnpital y el Trabajo on Frencia desde 1791-
a 1884, 

E 1 trabajador comionzn n Ol'gan izarso en ol si -
glo X1X los revueltos provocados por los miserables candi -
ciones en que el obrero se encontraba, A fines del siglo
X VIII y principios del si9lo XIX, la jornada de trabajo era 
lergs, alcanzaba su m~xirro duración a les 18 horas, en Lyon, 
Mersella y Peris, ere de 14 hrs. y en les minas de 12 hts. 

En ol conjunto do los paises Europeos, la joma -da de trabajo ern de 1~3 hrs. , como t6rmino modio. Hemos -
visto que en ol curso del siglo XVIII, era bajo, mientras -
el costo de v:tdo ascendió a un ~'.O a 6Cf/,, los salarios solo
eumenteron a un porcentaje inferior al 2e;1a, ello obliga a -
la clase obrera a enfrentarse en las peores condiciones de
les transformaciones polft icas de siglo X VIII. La crisis
industrie l, cuyos efectos rms agLSdOS se manifiestan a par
tir de 1787, hace que su condici6n se torne cada dia más dj 
Hcil. La depreciAci6n de la moneda provoca una miseria -
general, los obreros se unen -nuevamente, en. asociaciones -
que :redactan sus estatutos y deliberRn sobre los intereses
del crrernio, los patrones se alarman ante esta resistenc :ta -

vorgenizsde, se suceden los pedidos n les autoridades he cien 
do resaltar los peligros del aunento del salario y de las -
huelgas, Los obreros por su parte sostienen que mientras
sus vidas dependen de la voluntad de los patrones no ser~n
libres, 



19 

La ley de Chnpalier. Pese e protestas de los 
obreros esto ley suprime on 1791, todas las corpornci.onos -
y Bsociociones, los reglnmentos comunre so declaran nulos,
lns Bgrupaciones obreras so cmsidernn sodic:i.entes, En -
cuanto o los salorios, la luy expresa sin exmnina:r cual de
ba ser el salario razonable de ln jornada de trabajo .... "En 
una naci.ón libre los salarios deben ser si.ificientes para -
que el que los recibe se vea libro de la dependencia que -
produce lo pr:l.vación de las primeras neces:i.dades que, en -
realidad, es cas:l lo de lo esclavitud'', 

A pesar de todas estas prescripciones y como . -
consecuencia de la proh:i.bici6n de toda asociaci6n obrera, -
los salarios siguieron dism1nuycndo, 

Condici6n obrera a principios del siglo XIX. El 
Dr. Grapin (9), exprese en el principio del siglo XIX, "al
obrero nsda se le dn a cambia de su trabajo, para el vivir
es no morir, su salario os insuficiente, su alimentaci6n ª! 
ta compuesta de pen y papas, su promedio de vida es infe .;_ 
rior en comparación con las de!Ms clases, y el promedio de
la jornada de trabajo es de 15 hrs". 

Rebeli6n contra el iraquinismo. Las primeras -
rebeliones obreras del mundo cmtra la inestabilidad de su
si tuación y la desocupación periodica, aparece bajo la far
rre de hostilidad contra el maquinismo, los obreros acusan -
(9) Citado por Be.rn~t, Froncois, Obra citada, Pág. 96, 

• ;. 
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a las fTll1quinas de quitA:rles su rredio do sustento.-

los obreros y la rovoluct6n dn 1830. Le crisis 
econ6mice riuo estnlle en Fronci.o m 102r1, explica la ou:tta
ción obrern quu reino en ul ¡Y'lf'.1, o portir cin esa ~poca le 
burf1ues 1n nprovcchn lns funrzns popuJ.11rus ¡::nra durrocar e -
ln monnrqu1n en ,JuHo dt: 103Cl 1 10s Jndustrlnles ch~rran sus 
ft!bricr-IS G insHon A Jos obn;ros 11 nml:!znr r?Ylnifüstociones, 
el 27 do ,Julio se lnvAnt:on brirric11d11s en los b::irrios del 
/l.yuntfim:ientri de lo bnstJlln, 111 íntnrvcnci6n ohrere. es dec.~ 

s:i.vo, tnnto en Pnr1s como en todn!> J.os orandes ciudedos de
Frrmcie. Poro us l.n ínturvcnc16n no le rnporcutir~ ningun -
benc::f1c:io yn que lns jnrnedas de Jultn, no son una revalu -
ci6n, pon:-¡uu nrid1:1 du fundnrrnntnl cmrb:!.n en la organizaci6n
soc:i.al. Los obreros creen que el nuevo rógimen les ser~ -
oos favornble, los ohrt~ros impresores nrnrbron una comisi6n, 
que presentan un potitorio, soltcitondo dn las autoridades, 
mejorar sus cond:!c icn13.s en nl trabnjo, los ebanistas piden
ourronto de salnr:Io, los c1]rr0Jeros solicltan reducción de -
jamada de trabajo a 11 Hrs., y osf otras petici01es paree.! 
dos; pero ol nuevo gobierno no se muestro dispuesto a ac 
tuar como arbitro, entri:.1 industrieh;s y obreros, 

Les rebeliones obreras de lyon, En Enero de -
1831, resurge en Lyon la agitac1.6n obrera, ~stos habían lo
grado que so formare una com:l.si6n para qu estableciere una
escala mínima de snlarios, las co..nclusionEJS de esta comi 
si6n fueron aceptados y firmadas por los delegados de la C~ 
rrore de Corr~rcio que representaben a los patrones y al jefe 
de la Policfo; pero une minoría de fBbricAntes reus6 ncep -
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tar la nuovB escala e invit6 al jefe de la Policía a de
clarar nu1a la oscnla, ~sta fuo la causa directa de la -
Rebelión y do la huolga de tejedores, de los días 21, 22, 
23 de NovierrtJrn. 

El movimiento Sindicnl (1831-1848). Como --
consecuencio de la decepción, provocada por la ravoluci6n 
de Julia, la clnse CJbrora empieza a orgnniza:rse. 

1.- Las nsociaciones por prafesi6n.- Las pri -meras asoc:!.eciones obreras, tienen un -
carecter filontr6pico, son sociedades de 
socorro rrutuo centra la enfermedad y la
desocupeci6n, las asociaciones obreras -
se rrultiplican en todas las profesiones, 

2, - Las federaciones m1cional es. Poco a paca 
se van haciendo ~s clara le idea, de una 
solidaridad obrera en el plAno nacional. 
Un obrero preconiza en un folleto, la -
creaci6n de un gobierno popular, un obr_2 
ro tip6graf o propone f orrrar una asocia-
ci6n que tenga por fin obtener los medios 
de producción, estas ideas se llevaron a 
le práctica por los obreros, sastres, -
pera son clausurados por la Policía y -

los dirigentes fueran conducidos a pri-
si6n. 
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Rovoluci6n de 1848, la revolución de febrero -
que instAurn la sooundn repdblice, llevn ur1mdfls esperanzas 
a la clrise obn:)rf:l, YA quo el 9bbiernr provincial, incluye -
dos socinlistes: Luis !3lonc y el obroro Albert, los obreros 
reclaman: 

1, - E 1 derecho y lo garnnt fo ol tré1bnjo, 
2,- Derecho de BSoc:tncit'in, 
3,- La organización del trabajo, 
4,- La supresión de la explotaci6n del hombre -

por el horrbre, 

El 1° .- de Marzo se crea una comisión, oficial
del trebejo, quo funciona como tribunal de arbritraje entre 
obreros y patr~1es, poro es suprimida el 16 de Mayo, y la -
agitación se extiende en los suburbios, se levantan barri~ 
dss en los barrios y en lo capital, el Gral, Cava Ignac se
encarge de restablecer el 6rden, 

El Segundo Imperio, Este corrbate las asociacio -nes obrera; en cambio practica la filentropia en pequeña e! 
cale, gesta diez millones de francos en la edministraci6n -
de las viviendas obreras acuerdnn diez millones de francos
ª le Sociedad de Socorr05 Mutuos, Entre 1850 y 1870 el de
sarrollo industrial elova el número de obreros o once millo 
nes, su situaci6n no mejora, el costo de ls vida aurrenta en 
un 55cfo mientres los salarios solo se elevan en un 19'/o, en-
1864, los obreros publican un rrenifiesto que reafirma la v~ 
luntod obrere de conquistar cierta libertad y el derecho de 
ser representado en el parlamento, sin errbargo hacia el f.in 
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del r~gimen imperial, las huelgas sen frecuentes y reprimi
das por le fuerza, 

Lo primero osocioci6n Obrera Interr¡ncional (10) 1 

~sta aporece en 1862 1 en Londres, con Obreros Inoleses y -
FrGnceses, "la nuova asociación internnci.onal d~;seo supri -
mir el proletariado y nuiar o la clmrn obrero en su misi6n
hist6riCA, p:roclaoo que lo erroncipación do los trabajadores 
debo ser obrn de eJ lo!:> mismos", La Prirrere intermicional
es lo bnstl'lntn fuerte como para obtener que lo huelga de 
los obreros frnnceses sefin sost1:midns por los sindicatos i.!J 
plesos. Lo influencio de Cnrlos Marx, sobre las toorfos -
económicns es decisiva, ln errnncipoci6n del trabajador se -
VB en el pecto de ln asoc:iación 1 debf3 ser objetivo de toda
po11tica, no es problerrei local, ni nacional, se trata pues
de un problema social internacionnl 1 desapnrece esta inter
nac::l.onel con la guerra do 1870, 

La Comuna de Peris de 18? 1, El Imperio cae el 
4 de Septierrbre de 18?0, los ej~rcitas prusianos sitian a -

Peris, los diputados del antiguo cuerpo legjslativa, forman 
un gobierno de defensa nacional 1 todos los paricienses ap -
tos para les arrras son envi.ados a la guardia nacional, dirl 
gido por un comitó central, El 28 de Enero de 1871 1 El G~ 
bierno se rr.:Jfugie en VersellrJs, pero la guardia Nacional -
conserva sus armas, Su comit~ ejerce el poder en Peris, el 
18 de Marzo dirige a le. población el manifiesto siguiente: 

( 10) Codio, Julio, Obrn citada, Págs. 111 y 112, 
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• • • Los prolGtarios de Peris ante el fracaso y
les traic:iones de las closes gobemontes, comprenden que ha 
llegAdo el momento para ollas de salvar le s ituaci6n, ha -
ci~ndnse cargo del poder público. Thiers trata de desar -
ma1~ e los obrGros de Pnri5, envio s su tropa a retirar la -
ertcllerin dopas ita da l'm Pm~ts, la empresa fracAsa y Versa
lles declera le guerra a P nris. E 1 26 de Marzo de 18? 1, se 
proclcrro ln Conune1, Gl gobierno provisional está campuesto
por consejeros rnun1.cipales, elegidos por sufragio universal 
en todos los distrttos. Ejerce el podm• ejecutivo y legis
lativo, el pro9rem..9 PC'litico termine con un voto, el del e~ 
teblecimiento de unA ropúbl ic1~ mundial, bAjo el signo de la 
comuna; pero en Abr U Thi ers, lonzn sus trapas contra Peris, 

- El 4 de Mnyo cae nl Fuerte dr:> Issy, lueoa el de Ulnvest¡ 

D 

los tropas entrnn en la ciudad por el Oesto y d1-:ispués de -
una lucha que dura horas los comuneros son vencidos y a -
la vez ejecutados, se implante el estada de sitio hasta el
año de 1876, las c611'l3ras sindimles son disueltas y se pro
hibe la acción internacional. 

Organización del Movimiento Obrero desde 1884,
hasta nuestros dias. En esto peri6do asiste al triunfo -
del sindicalismo, los obreras se agrupan legalmente en sin
dicatos cada vez !Tés poderosos, unificados por federaciones 
nacionales. 

ley de 1884, sobre la libertad de Asocieci6n. -
Esta legaliza una situación de hecho, existían en Paris, -
cinco federaciones, 
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Preocupado por canalizar y controlar el mavi -
mienta obrero, el gobierno hace votar la nueva ley, Quie
re evi tAr que lA acción profes fonal se transforme en acci6n 
politice, 

Ln Bolsa de Trabajo,- Estas son institutos loe!! 
les B dis¡:_osloión de los obreros, ahi pueden reunirse y di.:! 
cutir sus problerr.'35, en Francia le primera bolsa de trabajo 
fue creada en 1892, 

Forrroctón de las federaciones nacionales, Es -
tos movimientos federativos, interrumpidos por la Comuna, -
reaparece el cabo de algunos años, Los Mineros, Topa~fos 
y [)oni:Jrereros crean sus Fednrociones, que agrupan a los 81!! 
dicetos Locales, el ritmo del movimiento se acentóa desde -
1900, asi en esta etapa el Sindicato Ferroviario agrupa 
30,000 mio1Tbros¡ la Metalurgice 16,000 miembros; la Federa
ción del libro a 10,0DO. 

Caroctor1sticas del Sindicato Reformista, El -
Sindicalismo tiene como fin luchar para encaminar de una 
forre continua hacia un estado social mejor y definitivo, -
El objeto del Sindicato reformista es mejorar las condicio
nes inmediatas dB la vida de los obreros 1 luchara prirrero;
por el establecimiento de los contratos colectivos y la su
presión del arbitraje individual; lA implantación de una -
legislación social. 
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Lr-15 RofonriBs deseadas, se obtendr~n por medio -
de la conci1incJ.t'in y la huelga debe ser relegflda al último
extremo. 

El Sindicalismo revolucionnrio, Este constitu
ye un Matiz do Sindicalizmo Reformista, preconiza la lucha
de clases, las huelgos son necesarios en si mismas, porque
habitaan a la claso obrera s lo ecci6n, es necesario crear
la agitación por mod:io de prohua, de asarrbleas, rranifesta -
ciones y sabotajo; bejo nstos diroctr:l.cos se realiza le 
Huelga de 1902 do los Minoras, nn 19m, la de los empleados 
do Correos, y 1910 do los Ferrovinrios, 

Carta de Amiens. La cefifederaci6n general de -
trabajo (CGT) agrupa a todos los trnbejadores ccriciente de
la lucha que hebr~ de Gmprenderse por la desaparición del -
solario sin dist:incfonoo de idenlogfos, El sindicalismo -
tiene como tarea lo coordinaci.6n de los esfuorzos de los -
obreros pera mejorar su bienestar con conquistas inrrediatas: 
disminución de horas y aumento de salarios. El sindicalis -mo 6rgano de resistenda constitu:irf. en la nueva sociedsd,
un grupo de producci6n y distribuci6n, La divisi6n entre
lo po11ti.co y lo econ6rnlco es roafirm9dB en la carta de -
Amiens, 

Consecuencia de la Guerra dr,1 1914, A pesar de
las ideas antimiliteres, los jefes oocialistas proclamaron
la necesidad de participar en la ~Juerro los obreros pa:rten
y la ecc1.6n s:i.ndicol disminuye, ln II Internacional ( 11), -

( 11) Bnrrut, Fronr::ois. Obrn citado., P/1~1. '114, 
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trine se expandió en Francia por loe artículos de la Tour -
Ou Pin y los discursos del Cont:E Mun, 

El prirrer sindicato cristiano se formó en 1892. 
En 1919 se constituye le cC1lfedereci6n Francesa de trebaj~ 
dores cristianos que agrupan a 800 sindicatos su organiza
ci6n es parecida e la CGT. Los sindicatos cat61icos que
rian realizar las transformaciones econ6rnicas pera mejorar 
el destino de los obreros no por la lucha de clases si no
la colebomci6n. 

Hetomo e la Unidad Sindical. En octubre la -
CGT publicó un plan pare luchar centra la crisis econ6mica
que contenie los siguiErites puntos: naciomüizoci6n de la
industria clave, nacionalizaci6n del crédito, creaci6n de -
un consejo econ6mico nacional, en Febrero de 1936, se produ -ce un acuerdo definitivo entre la CGT y la CGTU y los orga-
nisnns se funcit11an. 

la CGT fue disuelta el 16 da Agosto de 1940, y
los sindicatos siguen existiendo a medida qua representan -
los intereses de los trabajadores. 

El movimiento obrero en Inglaterra, la primera 
asociacit'n obrera se constituye durante el siglo XVIII. Las 
asalAriodos se reunen para realizar une huelga a para pre -
sentarse ante la c~mara de los Comunes un petitorio relaci2 
nodo con los salarios pero la Ley de 1718, prohibo todo ºº!'! 
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lición obrl'~ro y os Afienzadr~ en 1?99, por un estatuto de 
orden nrmursl qun proh:lbu n lns asociacionc~> de todo :indole. 
Pese n esto prohfüición si;1 forrriJn las prirnr.:i1'BS asoci1:1ciones 
obrBrss, los tomüeros de Londres ticnf.:Jn unB asociación re
conoc"idn d()sdr? 1007, La ncción dr~ Froncis Placo rmestro - · 
sest:rn, us d11c:islvr1 en 1823, Luegn dH rnuchHs occiones pe! 

sormlP5 cons:i.guo la des:l8'11nci6n de una comisión pArlnmenta
rio cncm'oadfl do) estudio sobre fos condici.ones de trabajo; 
este corn:is:i.ón se exp:ide a favor dn lA liburl:ad de asocia 
ción y es nprobeda en 1824, pero opones promulqada ln nueve 
Ley surgH le og:itaci.ón, PStflllan huolgas so rrultiplican las 
reun:l.ones; los patrones protestan por la Lny y se designa -
una nuova comis i6n don do limitn sus alcances e lo anterior. 
Bajo r~sb; r6gimrm de semilibortod ol movimiento sindiool tE 
mo impulso r~pidamente, se forrron uniones de numerosos ofi
ci.os, tnntJión se organimn en federnciones Nactonales, pero 
la cds:is de 1819-1828, provoca el cierre de muchas fábri -
ces y muchos obreros son despodidos disminuyen los salarios 
las esodocionF1s obreras son derrrn.'liadf'ls d~biles para resis-
tir poco A poco desaparecen, 

acción politice (1819-1848), 
Los obreros se orientan a la 

El Cartismo ( 12), "Los hilan-
deros y los obreros de Yorkshire y LancAshire fueron los -
que impulsaron el nuevo unionismo asi en 1829, se funderon
dos uniones nncionalos, en 18301 se crea la asociación Na -
cional para la protección del trebejo; contaba con 20,000 -
miembros, pero desaparece en 1832," 

Impulsada por el Industrial R. Owen se constit~ 

( 12) Godio, Julio, Obra citada. Págs, 46, 49. 
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ya en 1834, la grnn uniOn nocional consolidada agrupa a 
!500, 000 m:terrbros, pero desop1rece en 1835, Lovet un obrero
ce1~p;intero crea en 1831, ln unión de clases do trabajadores, 
que emprende urn1 campaña pode1°osa rn1 favor del sufragio uni -versal fracasado esb:: movimiento se pone a la cabeza un no-
ble Irland6s O' Conor 'i un demócrata socialista O'Brien en -
1839, convocan a una convención nacional integrada por 33 -
delegados represententm> de las rrés diversas tendencias pre -sentsn un petitorio ante la cárroro de los Comunes, pera sin 
ningun result11do; a fines de Julio de 1841, 23 delegadas -
reunidos en Ml'lnchester deciden funcionar todos los grupos -
locales en une asociAción Certi.sto Nsciomil este agrupe 
40,000. miembros en 1942, organizan una huelga general tam
bi~n fracasa y el movimiento comienza e desorganizarse y d~ 
sapa rece. 

Viejo Unionismo y Nuevo Unionismo. A partir de 
18~0, se reorganizan los trabajadores se orientan hacia las 
reivindl.oocianes socio.les. Los o!:Jreros calificados forman 
sindicatos por oficios por lo que solo sus adherentes son -
obreros calificados ya que sus conocimientos los consideran_ 
como propiedad privada que ellos defienden de la Green Hand 
(obreros no calificados) sin aprendizaje estas Tracia Uni6n
representan lo que es el viejo Unimismo, en 181? les Trede 
Unións consiguen que les sean reconocidas su derecho de re
gistrarse como asociaci6n, en 1875 1 obtienen la supresión -
del delito de huelgo y la sanción de una Ley que esteblece
f 4 horas para mujeres 11'€nores que trabajan en la industria
textil. En 1890, hacen su aparición nuevos organismos sin
dicales que eg1,u¡:an e la nnsa de obreros no col ificados to-
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les como lo Unión gonernl de trnbajAdnres el sindicato de -
portuRrins, ferrnviArins y cRrreteros. 

Surf1imicnto del ¡yirtido lAborista. El ccngreso
de Trade Un:lons de 1903, reune 165 Unlonns con !Tés de un l!!i 
llón de afilüidos dec:l.den intervenir lm la acción pal1tiéa
Y en les eleccirn1es de 1906, son electos 24 obreros. El -
partido laborista fue crendo en 1906, como expresión polit,! 
ca de la Trade Unions. 

Conquista de la Trade Unions. Los convenios ª.E 
lectivos orientan su actividad hncia fo realización de los
convenios colectivos su dominio se extendió antes de la g~e 
rro de 1914, teles conven:los coloctivos contemplaban los -
problemas de SAlsrios, de ingroso en el oficio, de estebili 
dad en la ocupación y de mótodos de producción, La prlrre
ra re:invindicac:i6n del movimiento s:lndical fue la tarifa mj 
nirm de sAlarios, Lo T:mde Unfons sastmfo que todo obre
ro por su condici6n de l1orrbre, debfo recibir un minimo de -
salario que correspondiere o un cierto nivel de vida, esta
blecieron la responsabilidad patronal por accidentes. 

El Movimiento Obrero durante y despues de la g~e 
rre de 1914, A pedido del gobierno los delegados del con
greso de Trsde Unions aceptaron renuncinr A todas les re -
gles sindicAles y el ejercicio del derecho de hui3lgFi por el 
tiempn que durAra la huelga, Pero no contnban con el apo
yo de todr:is los fJbreros yn que en elgunos cBsos la jomada
de trabajo se aumentó A 18 horas y los sRlorios no aumcnte-
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ron el ritmo del costo de la vida, de ellos rr3sul taron gra
ves cnnfli.ctos entro 1916 y 1918. Citemos principol~.mte
la huelgn de 2UCl,OOD rdnoros de la rouión du Gnles, contra-
la voluntnd de ln fednmción ne1cioonl, Dospues de seis 
dfos i:::.:l nobjemo oceptn todos las ri:dvindi.cnciones obreras, 

Después dr~ la r;uorra le lucho sindical se local_! 
za principalmente en los industrias del cerb6n,En 192G <':Jt1s 

compañfos (Jiden una nueva reducción de salarios el gobierno 
interviene, paro les compnñ1rw rochovm las conclusiones de 
lo comisión ofic:i.ol. El consejo r;cnerol do frade Unione -
declnro 111 huolqn aenernl el ~) de Moyo de 1926, En 1927 -
el 9nbiemo hace votflr una Ley que crer-iba un delito nuevo:
lA huelga ilicita con ésta es imposible todo huelga general 
por elln lo lny do ':9'27 signJficf1 un retroceso en nnteria -
de legislación sindical. 

El rnovim:lento sindicalista, debilitado por el 
freces0 de le huelga general de 1926. Se vi6 reforzado -
por una iniciativa patronal. Sir Alfred Mond ( 13), uno de
los grendes umpresm:·ios del automóvil, propuso e la Trade -
Unions "la orgenizeción de une conferencia mixta para dis_su 
tir no sólo sobre las salarios y las condiciones de trabajo, 
sino la reorganizac:i6n de la industria Británica", 

En 1931 se produjo le ruptura entre las organi~e 
cionss patrcnAles y obreres por causa de una ofensiva gene
ral de le patronrü contra los salarios. Oespu~s de 1934,
es rrns estreche lo relación ent:rn el conureso de Tn .. ":lde 
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untnns y 111 pnrUdo lntior'bbi ln primerf1 tinsw un programa

pol ft icn quu ~>r! pnrecn n ]n etn rni que puodc rcsum:irsn en -

1n nncirtv1l i;'.11ci(in du ln jnclut.;trfo clov11: 

nnnens, minm:;, ferrncnrr:iln!.i, ln nutfilurg:i.a y -

ln toxt:! 1. 

Popu1 d1~1 trnbnjo 1fo!.>¡:XJÓ:.1 del cnrrri_enzn de la se 
gut1dn nuerTn ,, : i.' i ,, l. Dusdc 1 et.> comi cnzos ci1 ! lo 9l.1err·a - . 

1 os nln'1!rot; f111 lt"fl l J nmndrm (1 1 ntnornr nwrur 11!-.;r~ nrg<miza -

e i nnos b :l pnrt H.f1t• " tripnrti ton dos t .inndns n ricurcnr a la -
cnlabnrnc.ifin di! Jo pnJduccll'in 1~~;!,11 fue ul co:.>n du ]ns comi
h'\s de nrbil.rnJn y dr? lo!:I comiU~; rh.? producc.ifln. 

r1 flnvim:lunt:n llrl l\]mmnin. /\qu 1. nl mnvimientíl 
obrorn cnmienzn 1fomr1sj11dn tnnJn, lo!> pr'inur1-,s osfuerzl'JS se-
rmil i vin n ncdindns dol niqln XIX. Cn 1848 ul obrero 

Stüplmn Hnrn, nrnonlu1 uno uní()c1 llbrurn nncionnl que ngrupa 
a :?1 ,0 nsnclncinm!L> 1 pnrn sfiln subs jstn <tmstn 18!:7-'l. Cf!rlns 

rMrx y Fnnu1s cnminnznn n propnunr sus i.do11!J pnr nudin del

dltu·i11 O ic 11hcini.scho Zni tun~i, nn 111 rnoi6n Hennna, LMSalle 
otro tntirico sncin1 i.utn preconizn ln fm·mción do un gran -
partido ~Jocfolistn nbrnro, fundn um nsociRci6n cuyos afi -

l:fodoo no 11ennn n ~í,IJOO. Ln 1f:l~i1 ul industriol Gchultze

OelHsct1 fundn socfod11des populnr'tJ!.> dí! crédito y aconseja 

n los obruros ln fornnci c"t1 diJ cuoperativas do consumo. 

Fundnci(Jfl de los Prirnwo!·J ;;Jndicntos.- EJ 20 de 

Mayo cte 1üGG, Ju~:; ttp6~1rarrr.J <tlt:rrnnes deciden forn1ar un si!! 

diuit:o, )dr;ri qw: no :>u mntr:rinl j /il hnstL1 1B6H, a rofz dF! la 



guerra Austro-Prusirma, en 1869, crnsi~JUen la libertad dEi -

coalición. 

E 1 obroro Ghwitzer, herndoro .teleológico de Las~ 
lle creo muchos sindicatos, poro on 1070, su tendencia es -
mfo pr:iliticA que sjndiC1:1l, por ln cUF1lsus r-ifiliRdos ernig1·an 
e los s:i.ndicatns de tendenciA oor.dst11, 

Sindicato Mr.rxista,- Tienen su or:igrm on el con 
' -

greso realizadn 1m NO:ronberg, n1 ~) dB Soptierrbrn dF! 18681 -
por lo Un:ión dL' les Sociedodes de Eduwctm Obrern, El p~ 
greoo adopto do, con la infl uencin de L:i obknecht 1 poco se p~ 
rece al sostenido por los progresistAs fundBdores de lo 
unión. Dicho progrorre 1 entroñnba una ndhesHJ11 total al P.Eº 
grama de le inh1 rnoci onnl de Trabajadores, 1A fonración de
Sindicatos so consideraba con ln tarea principal del prole-
tariado. En 1877 d númt::ro de agromiados era de 51J,OOO,. -
pero como consf.lcuencia del ntentado contra Guillenno I fue
rCíl disueltas todos las asociaciones en 18?8, pero en 1882-
se reorganizan los s:i.ndicotos 1 ya en 1884 1 loo obri::n'os J.os
rrenufactureros 1 los sastres, los za¡:nteros y los ob1·eros 
del tabaco se ODrupan en un:i.ones ccn~-rol:izadas; 1es hur-:lgas 
se rrultiplican esi estalla lo de GnlsvnkircliPll que Sl~ nxt!;_n 
di6 por toda Westfalio, en lo provincin de Renena 1 por la -
alt.a y baja Silesia, el Palet:Inado, el Sa:rru y la Lorena. -
En Mayo de 1899 los sind·i.catos MBl'dst:as afil:iaban a 51JD,OOO 

obreros. 

Si11dicnlos ¡: .. ro.J!'esJs-tas, Sr frp·1ra1 '01l '"ll '1::l61 1 

quer~e11 -:u11·'1: il'.1''' A'·rnorrjosB'rFl1 1 I': Jos >,.'o ··•"s ::J- "{~ :1.·mL,., 
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ción, pccJ.n1nf!bfl un ~3n1ArirJ rn5ntrnn, ~lULJrPSión dnl trnbajo -
noclu1T'n 1 rcdur:c: i fin dn jomedn du trl'lliejn o 12 horas 1 tri .,
pJ.sntnc ·;(111 rii: cr,111.i i,¡',5 rlr: nl'b i trnJ¡~. Gu', princJpnlF:5 düJ 

pentc~;; 1·1·r111 1:-rnnz Uunker y Mex IHs1-scl1 en 190D sus afilio -
dos elcnnz1·1bnn F ~m,rnm nhroros. 

S:lrnHcatos Cristianos, sn forrnoron en 1864 el -
nómr~ro de afiliados rm 1900 ern do 1~JD, llOCl los objetivos 

snn rrós o rnenos qua on Tn\Jlatorrn y Fronda; 1uchaban por -
un eumc~nto de snlnrio npoyo n los hur"1GOS 1 reducci6n de jo,r: 
ne da de trabajo, convenios coloctivos, 

El movimiento on ol siglo XX, Antas de la gue
rrn de 1913, lo com:isi.ón oonernl ngrupabo o 2,500 1 000, los
sindicetos H:l.srsch-Ounkm~ n 1CJ6,000 y los sindicatos cris -
tianos o 342, 000, le revoluc:it"in do 1918 dió :impulso enorrre
r-il movimiento sindical rJn 1929, ourupnn 4 1 906 1 000 150 1 000 -
y 673, 000 respectivnrn8nto on 1919, la comisit'm ~1enerel se -
transforma en confedüraci6n nennrel de sindicatos /\lerranes. 
Los sindicntos Hbureles sr~ umm a los s1.nd:i.cotos cristia

nos y foroon la confedernción stndi.cal Almrana, El 4 de -
.A.bril de 1934 1 se expide uno Ley que disuelve R todos los -
sindica tos, El r::stedo soc:Lnl dorn<'1cratA se apodera de la -
orgenizac1/1n d¡3l trebnjo. Finoliw la guerrn el movimien
to sindical recupero su indr;:Jpcndoncfo en 1951, el n~mero de 
obreros s 'lndicalizados son de 8 mi11nnc~s. 

Lo or~¡anización dt:l trabajo en la URSSS. El 
r6girrBn csb3blBcido por Len:i.n se funda en el principio de 
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lr di c;i.ndurn dul proletariado, do lo dictadura del tmbajo, 

Los cnns tí tuc:i om1s posterionJs e 191?, hon si.do elaboradas
tambit";n bajo ol r6nirnen du1 signo del trobojo. 

El sindicnto orgonizodo por nl c6digo da 1922., 
Tiene como base la industriA y no la profeG:l.ón, por ejemplo 
el s :indica to de rretnlúrgicos tia compone tanto dol refinador 
como el del ornbolndor. "Uno omproso 1 un sjnd:icato" tal fue
la f6rm.Jlo ndnptodo por ol II congreso Ponruso de sindico -
tos profes:ícinnlns, un sjndi.coto reuno a 1o5 obreros esta 
bles y n los omplm:irJns de une l'fül'k> dadn d•: lR economfo y de 
los estoblecim:iontos que ut:l.lizrm su producción. 

El órgano pri.mo:rio del sindice:Jto es el corr.ité de 
fébrico vele decir el comit~ de obreros y empleados que tr~ 
bajen en una mism3 emprY;sa sólo éste tiene derecho a repre
sentar a los obreros y errpleedos. 

El órgano sect11dario. es la subsecci6n sindical 
reune el conjunta de comit~s de f~brica existentes en el t!:_ 

rritorio de J.a subsección, lo reunión dF~ muchas subseccio -
nes formen una sección sindical y el conjunto de secciones
sindicsles eligen nl comit~ central del sindicato profesio

nal. 

Le comisión do los cornit~s de f6brica e~; la si-
quiente: 
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cE1p:ltAlisi:a dEJ le econnmie Nortesrooricnrm. Pern fue un -
importante antnJ:lzndor rm el movimiento nbrcrn, Al lucher
rmr 111 Jnmmlo d1~ Lrnbejn de ocho hnres '/ lo Bbolici~n del 
t 1·obnj o de 1 os n iflos, 

Alcanzó un !Mx:imo poder en 1886 1 con nv.:1s de -
?00 1 000 nf:iliAdos n1 oument8r sus proporciones, comenzó a
dividirse con respecto El los problerres usenciales de sus -
objr~tivos, Eventuolmentu, vario!:! s:lndicotos dE! artesanos 
(es f llemndos porquo los formnbEm nrtesonos ospec:l.elizados), 
contrnr:i.nmente H los s:indíetJt~l :industritütm (lo formebsn -
mt.s que no de por obreros no ospec1.olizados} 6stos se separ~ 
ron dn los cAballoros del trebejo, En los nños subsiguie!! 
tes, le popularidad do los cnbnlleros del trabaja declinó -
y desBpA:reci6 grsduelmentu dul escenario obrero Norteorrori
ceno, 

Cuando los sj.nd1cfltos de r:irteson~ Bbandonaron 
e los cobnlloros del trobojo forrnnron rm 1881, unfl nueva -
01~g~111i.zeción que on 1886, tomó el nomb1--e de Federación ame
ricar:B del trAbs jo ( /\FL) 1 como lider do le AFL (americana -
federetfon of lé1bor) se el:igió o Sam;el Gr:irnpers ( 14), 
"qu:i.en lo presidió h11ste 1924 1 afio en que le sucedi(1 Wi- -
llierrs Creen. Goorgo Mcmny ller;ó n ln pre.sidencin de la -
AFL" , En 1~?52 1 lB AFL terminó por conve:rt irsn en la fuer
zo dom:inente en el escennr:ln obrero No:cteerrr:n'iCllno. 5in
enbnrgo lrJS obrorrJs inct1strinles su rebnle:ron contra ls po
lit:ics de: la /\Fl y comenzArrn o m~•:;¡e:m:izr:n'sc: bajo le base de 

unn industrfo fueron expulst'ldos do lo AFL on 1937, Enton
cos formaron ~:;u propia orr;nn:izoción :industr:inl ( cm~rn:iss of 
jnudstr:t:-11 orr;onizntion o CIO). El rir:irnnr presidt!ntn fue -
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John L. Lew:is, a qui~n le sigufo en 1940, Philip Mur:ray, -
cuyo sucesor fue Walter Reutl1er, En 19S2 ambos organiza -
ciones fueron encooados rivoles hAsta 1955, nfío en quo so -
operó la histories fusi6n de lo AFL y le CIO". 

Llegado al t~rmino de este estudio hemos do rec,g 
nacer ante todo, los grandes progrnsos efcctuf.'idos en el cui: 
so de la historio por la organizeci6n del m.mdo del trabajo 
Excluido dural)te siglos de lo sociedad qurJ lo explotaba, -
despreciado inferrado, vejado, parece heber adquirido defin,! 
tivamente el trabajo le consideración o que tenia derecho.
Por otro parte la unión de los trabajadores en poderosas o,r: 
genizaciones les ha permitido obtener altiva lucha la con -
quista de nuchas reivindicaciones que hoy nos perece comple
terrente naturales. 
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II,- DOCTRINAS POLITICAS Y SOCIOECONOMICAS EN -
EL MJVIMIENm DBFlERO, 

La miseria de la clase obrera no podía dejar de 
atraer la atención de pensadorus y ref orrredores. La cond_i 
ci6n del trabajador provoc6 la aparición do muchas doctri -
nas en el ~mbito social, econ6mico y político de las cuales 
las m1s :l.mportantes por su influencia tenemos las siguien -
tes: 

El Socialismo Utopico. Los primeros escritores 
llamados socfolistas son !lquellos quB critican a la sacie -
dad capital is ta y proponen su rnorgnnizaci6n sobre bases ..:. 
d:istintns, fin de esta reorgfmtzaci6n es unn distribuci6n -
iMs equitaUvo de le riqueza producida. La difusi6n y le
propegflnda serfin la ún:i.ca t~ct:lca valida para conseguir es
ta transforrreci6n socinl, El elerrento econ6mico est~ su -
bordinado al elemento moral enoblucido moralrrente, el hom -
bre se sentird anin~do de las rrejo:nis intenciones f:ninte a
la comunidad de trabejadores, El nuevo r~giroon será una -
adaptación del r~gimen existente, Luchará por la elimina -
ción progresiva de todas las inquietudes y esta eliminación 
crear~ las bases de la futura sociedad socialista. 

Los primeros socialistas fueron los demócratas 
y los cristianos. Sus deseos de reforma no son inspira -
dos por el estudio de la evoluci6n socinl, si no por un e.=_ 
piritu cer:itot:í.vo inspirado en sus creencias. El cristi~ 
nismo afirmo que sus principios deben de ser considerados-



como loy superior, a la que todos dobc.n obsd:lencia, 
ti1me L'll r:irnor al prójimo, la paz y el sacrificio. 
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Sos -

Ssint-Simon ( 1760-182~3) ( 15), Su doctrina reu
nía todos los sspectos del socialismo utopico, 

En ol plano ecm6m:i.co sostenfo "la necesidad de 
croer un nuGvo orden eccnómico, fundi-ido en ul dosa:rrollo r..a 
cional de lo industrie, Todos los productores, agriculto
res, comerciAntes y ompresarios debfon de formélr une gran 
asociación con vistAs o una producc:lón que se Acresentara -
sin interrupci6n les masas debfon estor sometid8S 11 Jefes -
industr:!1ües, El poder poUtico debfo de ser ejercido -
por ~stos últimos. Los sabios ejercidn un poder espiritual 
tendiente a educar moral y ciontificamente a la rresa popu -
lar, E 1 este do heredarf! todas las riquezas acumuladas, 
Asumir~ el pepel de distribuidor del cr~dito y de director
financiero de le ecmomia". 

En el plano social Saint-simon quería llegar a
la realización de la nuevo ecunomia forrrendo jefes que se -
rían hombres selectos, que sacrificar1611 generosamente sus
egoismos y sus :i.ntoreses al b:lenestar de la sociedad. AcC!! 
sejaba la formación de un poder espiritual una Iglesia en -
cargadn de moral:izer e los indiv1duos para no caer 8n la ar 
bitrariedad de estos grupos. 

( 15) CitAdo por Godio, Julio, 
Obrero P~q. ?r), 

lo~ Ori~¡em:!s jfil Movimiento 
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Fouder ( 1'7?2-1037) ( 16), Estr:? comprud1fl que-

"el industrialismo no hncc que Rumrmh1r nl numero de pobres 
y que el crnnorcio arroje cm ol mccmlismo :l.ndustr:tol. Pro
pano 1fl el iminr1ción d(2l trnbajo :indust:rtnl y reomplnzndo -
por el nrb.:fü1110l, l\consejA lo crcnc:i.ón clu qrupus que se 
r:fon l:1 lfl vuz cnapr;rotivas de consumo y de producción, los

" falnnstnrios". Cl folanstorio debfo bBstorso n si mismo
y producir todo lo que necesiten~n sus mierrbros· El nsal.f!. 
riedo desBpnrecer~ yfl quB cado miembro serfo o lo vez pro -

ductor y consumidor. La nrrnon5.o ro:lnnrlo nuovammtr3 entre 
los horrbres. 11 

Louis Glnnc (1811-11302) (17) Este nutor vofo en la -
competencia el principio nefasto, culpnble de todos los ma
les que sufre lo socfodod: "lucho de los productores nntre
si pnr le conquista d(Ü ITT3rcAdo, luche de~ los nbreros. 

Entre si por la ceílquista del empleo, lucha del
jorneloro aontre lo rmqui.na que amenaza reemplazarse, lucha 
univarsol, constante, inexorable, pues la victoria es siem
pre de las grandes ca pi tales11 

• 

Lar organización del trabaja no debe do argent -
zarse en la pobreza de los nseleriedos ni en la cornpnten 
cis, sino en lfl osocieción universal de los ln:ibajadores. -
El estado debe de equipAr a los tallerres, nse~1urar la soli 
daridad de todas l11s :industr:ios, fijm~ ul monto de los obj,!;! 

( 16) C:it:ado por GodiCJ, Julio. Obra citr;de, P6~¡. 29 
(171 IDEM. 
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tos 11 produc:ir t::H)~iún los nr:ces:!dAdcs n sntisfncnr, Saln
r1.os dubcn dr; sur uniformes, U :lnt:t!n~s pnrsonnl dubc sor 
reernpl nzndo por el honor del trnbri.io. Los br:nef:í cio::J de -
los tr.1J t'Y"1.:s nnctono1c~3 dcbnn dn tt~ner d1vnrsns du~::;t:irlrlS S_g 
c:ifilcs. f3ur¡!¡n div1dic1os en pnrlr;s !qu111t~S éH:'.Jt)n los snrvJ 
d0s osumidns por ln cnluct:lvldnd, Lri prirrern tnn.m dr~ -

los tAllnrc:s snc:!n1os sorli 1n 1 ir.iu:ldr;cifin ch; 111 industriR -
pr:ivndA, Ln creN:i.611 dü un tnllor cuntrn1 pnrmJtlrti coQr

d:innr ol trRbnjn du los d:lst:íntns trillcrr:s, 

El Estndo dr:smnpuíínrr'I nl pnpo1 de un banco y se

encerge:ró do lo rHstribuctf1n di? los productos, 

Proudhom ( 1809-1065) ( 10) , Sus ideos las resu 
mia en tres principios: 11 dn just:lc:in, du j guflldad y de li 
bertac!', "Iguoldod o muEJrtc, tnl FJS la 1ey de la revolu -
ción". Proudhom ocepto todas las :insti tuciC1185 dEil copita
lismo, Trota do descubrir su;... vnntojos y sus inconvun:i.en

tes 1 para lluger a un "equil:!brio" que serfo el orden natu
ral de ln econom1é. Proudhorn hnJ.ln la clave de es te orden 
naturnl on uno n;forrro de la distribución de la riquoza VE, 
le df~cir, do la circu1Aci6n y comercio de los b:it:mes produ
cidos, Propone la creoc:ión dE un bonco d~; cambio. Dicho
benco tf:mdr/:'1 como objeto descontar los documentos comercia
les con b:illctes o bonos, nn convertibles en efectivo sino
en rnGrcriderfos (rrnterlos primes). Estos bonos estarfo1. GE, 

rnnt:twdns, pu6s n:presrJntarfon productos yo fabricados. El 
producto no podr~ obtunur mPdios do fin811ciaci6n sino das -
pu6s ~~P n~cJ b ::.: · J.ns 1

11::"dr::ne3 de cc;rnpra dH mr·rcr:Elt:;rfo, 

bre lo;;; r:mticip:L; no 'e< :~;::c:n~'qm··fn r1lnT'ln :in-:· r•~é.;, 
So -

Todos-
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lo::> trriL;ri,i;-;do1··os podrían obtener cn1dli:n }' et'.lnvert:irsn es1-
un dur:ríos clel fruto du su trnbnjo, CtJ:31J qui~ no f:iAl1f'l luger
cn ln sociodAd cnp:i tol!shi en lA qui:~ 11 ln r'rnptodod es un r2 
bo11 en cuanto pE:rmito ln explotndón dcd. U·obnjo njono, 

En le nuevé~ ooc:i.edad so1o ox:i.st lr6n trobajadorss 
unidos por le sol:i.dGriJnd induatrinl. El qobforno desr1 pn1~ 

cern qroduolrnento, reernplnzado por ol taller, Los hombres 
por hr-bLr odquirido conocirni.entos EJconómicos conccrtm'11n -
contratos librc!muntn que reemplazortln a lns leyes, Las -

compnñfos 58 unirf.n en fedoraciom::::J, [1 fcdernl:lsmo econ_é 
mico enqundrnrf'I el fednrol isrno pal :l'.t ico y se suprimirá el -
Estado, Dios protHjm-6 todo este conjunto con su orrnipoten 
cie y su bondad, 

El Socialismo Científico, Al socialismo utopi

co se opone el sociAlismo c:lontffico, E: Prlrr.oro deseoso -
de suprimir les injustJc:los socfolos, hncifl un llarramiento-
e los sentimientos de los individu~s. El s11ciF1lismo cien-
tificfJ fundA su b:: 1:.da en el Bn~Hsis concretri y minucioso
de lo rnelided ecmómicfl bas~ndnse en las cr:intrndicciones 
intermis del sistemn CF1pitHlistB prevóe su dflSBperición, 

Cer·los Marx ( 181B-18í-J:3). Es e1 principal repr~ 
sentante dc~l socialismo cienUfico, Eieñsln que el sociali~ 
mo uta pico no lluva n nin~ún rnsul ta do pr6cttco ya que de 
sea monümer todos los condiciones de ¡:;xj5tuncia de la so -
cieclad rnoderno ol rn:í.srno UDmpo confiesa que esta sociedad -
se fundo c:n lo nnnrciu1:::1, nl ont:euonisrno de clases y le opr~ 
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si6n, Para suavisar fJstos inconvnn:tunt:os proponu in trodu-
cir on 111 sociedad jnst :ituoionns que 1w tenqnn n innunn rel2 
ción con lo evolucirn y los ni::cesJdndc;s ucon6micos, 

El Materiol:isrno Hi::;t6rko, Lo lucha de clases. 
Marx ( 19), influido por lo f:i.losoffo r.lislécticn de Hegel y

por los clr:!si cos Inolnsns 1 sost:ienn quo "ln l1istor.ia no es
tl'í const itu:tdo por sucesos arb:i.l:ror:ios dependjentes de la -
voluntnd clt3l hombre ~;lno sorrll.':!t:idn n un rigurosc· dE!turrnin1smo, 
las forrros soc:ioJ.cn r~vo1ucfom111n si gui.endri ciortrrn leyes, -
Descubrir dichos lL;yps es ol m:i.smo tiernpri tnrror Gonciencia
de este evoluc:l6n y prover nl pnrvtmir. He:istn llnoAr ese

dfo, tudfi lo h:ístorin os lo historia de lo luchA de clases." 

"E 1 hombre libre y el esclrJVo, Patricio y pleb~ 

yo, bsrón y siervo, rnocstro y artesano y comfXignon, en una
palabra, opresores y op:drnJdos", enfrentados unos a otros -
en confHcto perm"lnente, han llevado uno lucha sin descenso, 
encubierto o dc~sombozada: lucha que s :!.empre ha tflrminado 
por una transforrnoc:!.6n rovolucionaria do la sociedad entera 
o por la destrucc:ión de los dos clesos en conflicto, 

Fuerzas producthas y relGcionos de producción. 
Esta luche de cleses es nl resultado de las relaciones que 
se entablan entre dos elementos fundnmentales de lr:i vida -
social. 

.._ __ _,, ________ ~~--------
( 19) Mnr><. Cc.r:i.o::: y f'n,; -·:l">, r-nrJ,7':~·1co, Mon:Lffost:o dGJ. Parti·· 

Jo Gorr!rr~st"'• ¡:~;. ~~ 
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oión. l.ln estflncnniiFinl:o nnr1lor;o dt.1be producin;;e bajo el rt1-
[11tnPn cnpH.r;H::;l:r~ corno consucuenc:l.a t.k lA npi'opiac16n priV!; 
cin de Jos rnndios do producción, cstructu1no jLn'idico que en

tn~ en conflicto con uno producc:i.t1n cuyn b'1Sf~ es cado voz -
nt15 soc:io1. 

Prop:iedACI privada y concontrac16n indust:riol. -
La prop:it:clnd pr:ivmlA t:lc los medios L, producci6n desenboca, 
en efuct:o l:n le opnric:iú· de dos c1anus sociales ontag6ni -
ces, le burnuos fo (jur;.t\11 de los cepltales y el prol etoriado. 
El trabnjo de t':5b! Cltirrc dc~je unn plusvnlfo que es la fuen 
tn oencrnl dPl bcnt.!ficto, Mnrx sefüüa qun no oxiste entro -
cü tiOfllJO dn trnbajo quo pe1sn nl nsnlnrindo en su f~brica -
y el til?npo dt: su \:rnbnjo destineido n lo fabricación de pr_f! 
duetos r¡tirJ lu son necesodos psrn vivir y que obtient"J fi ce..!!! 
bio do su snlnr:in, Uni cmr:ento du esto diforencio. dF~ los -
dos t icmpos clP trnb11j o puudt~ necer el beneficio global re -
gfatr'ado por ol s:istnrre capitalista. Por lo tanto el tre
bo.jo no retr'ibuido es lA fuente do la plusve.lfo. 

Le o.curnulflcim de beneficios y la libre campe -
tencia son el orl.ntm do le concentreci6n industrial, que 
acentáa Al rr~x imn los nntagonismos econórnicos y la lucha de 
clnscs. Tmnbi~n la propiccfod prlvndn de los m::ctios do pr_s 
ducc:ión c:oncluco inuv:itflblumcnte n la forrnnc:tón de mono¡::o --

1 ios que pw~den nsugurm" sus enormr;s beneficios sin desarr.2 
llar le produccHin y ln prnductivirfod, Esto os tencHmiento 
sr:. rue1:i.z13 en pe:rju:ic:lo dn los A~::;i11er:indos, que no podr~n -

consuqul.r unci nuevo ermonfr~ unlrc ln fut:rzo product:tva y -
111s rulnciones cir: producctf,n m:1s q1m por rnudio de unr rrJvo-
1uc 'l ór.. 
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Le1 cond:l.c:i6n obl"f!lY-l y ln U!Tl'lnc:lpnc'i.l"lll rJGl prol.s 
tar:iodo, Ln concc~ntrnc:lón :i.ndustr:lr:ll no :.:.olo ccnducP nl r:s 
tancorrd.ento de ln producci 6n, ~-.tno tnrrb :i.í';n n ln prolotnrl -
wci6n du lns c1an1s mudir:1~;. El prolotrir:indo so rnclutf1, 
de cstr; modo, un todos ln.s cnpns du ln poblnción, 

Le insuguddod du los obreros dH ser arrojodos
dc le socfodod por ln tlosocupnc:i6n y su concont:raci6n en 

grandes r:st.nblPdmicntos, crea u1tn! ellos unn solider:ldod, 
unn c1_.:.us:fón que nr:ipinn el nacimiunto drJ unn conc:i.tmcln s,g 

cie.l y poHt:l ce, hnsn du ln fui:urn umnncipflci6n dr!l prolet~ 

rfodo y del trAbojo, lo clso prolutnriA os ln t'.inicn rcvolu
cionnr:ln 1 t:?l soc:lal ·k>rnn sur~ obrn ele lns m i.litontns obraras, 
Su fin será mGjornr le condición de los obrm·ris, 

El objetivo dH hi activjderJ pol1tJco del prole
tariado debe ser la conquista del poder politico por medio
de la v:i olencifl ¡ luouo, ern'lllCíJdo a lo burgues fn sus cspi t_!! 

les, cc:mtral:izar en manos del Es todo todos los instrumentos 
de producción pnrn nurnenter rrr1s n:'lp!.derrit::ntD ln masa dispon,! 
ble de fuerzns product i Vfl5. D espul'ls do un período du dic
te duro trnnsjt:orfo, ln i'F!Voluci (in dobe lforJ9:r o la rJnrnocra
cie y !:'!. uno soctcidad sin clases, Le producción colect:l.va
estaró necesririGrnentc ocompoñade de la propiedad coloctiva
y la desnpsrici6n del estarlo. 

El Lstnr:lo. : .d rtJvoJ.ución suprimird tarnbi~n ol 
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"los productores os oc iodos i~nguJ.ertln rac:lonalrrente ce.ti le -
netur 1rzA nl :intercambio mater:ír:il, sorr"(:ti(:ndolo a su con -
trol cnluctivo, en lugar de ser dominot.los por ~l como por -

un poder cie~¡o" • 

[ 1 fJn de lA nwNa ccono111f11
; ser~ lo coordina -

c:!.ón de lfl producciL~n de riqueZAS y del consuma. Oespu6s
dG heber lleno do 1os necEJs ido des ooterfo los ol hombre podr~ 
valorarSf3 amp1 ümck 1.l dominio dol espü 1 l;u. 

Lnnin y ~3tal i.n ( 20). E:l primero extendi6 lfl -· 
teorfa de Carlos Mr:n·x el turreno :internacional. "Carecter_! 
ZtJ al s i~1lo XX como le ern dol imporiolismo, etapa superior 
al capitalismo que sus rasnos pr:l.ncipoles son: 

a),- El desarrollo de los monopolios: 

b).- Forrooci6n de un capital financiero que tra
ta de dominarlo; 

e).- Exporteci6n de capitales: 

d) .- Reparto dul mundo entre los grupos capita-·-· 
listas y las grnncfos pr·tr:r:' l ;_1:::;, fuente di -
recta de las querras n.•y r!Jr.J .5. Oespu~s -

de Lfmin, Staljn describió lo!;! r·usgos prin
cipales de lo que llBmó ''lo ley fundamental 
del copitallsmo ectual", de le mnnora s1 -

--------~1_u:icntr~; ElSE:qure el m!'iximo beneficio cnpit!?_ 

(20) Citado por l ncois, Barn,Jt. Obrr-1 citado. Pdg. 1!:J5. 
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lista por rncdfo de lo c-.ixplotacl.6n, 1A ruino y

le ¡ouporizacUin de la moyorfo dn 1n pobloci6n 
de un pats dndo, por lo esclnvizeci6n y desp.s! 
jo sistem~ticn dol pu~blo de otras paises, so
bre totio do los paises otrnsedos, por último -
por lf1s ouorrns y la mi1Jtarizaci6n de lo eco
nornie nncJonnl utilizados pnrn asegurar los b,g, 
neficios m6xir~t's. 

Formuló tnnbi~n le ley fundamental del socialis -mo: "asegurar lo rnfiximo satisfacc1.&1 de las necesidades ma-
teriales y cultumlcs riun aurr'('mtnn sin cesar, de todas las
socfodsdes deserrolloncJo y pnrfeccionanc.!o cont 1nuamente la
produccioo socioHst:a, sobro la base do una Ucnica supe -
:rior. 

El f.)ociolismo reformista. Es considerado corno 
un soci.al:isrno mitigado. Antf;1 los dificultados para un cam
bio total del r6girnen capitalistfl 1 considera que el oportu
nismo es el medio para caiseguir los reformas sociales más
urgentes. 

George Son;l (1847-1922) (21). Para ~ste todo
el porvenir del socialismo recide en ol desarrollo indepen
diente de los s indice tos obreros, en la ccoqu is ta de una 1.§! 
gislación social, m el desarrollo do le cooperación y el -
mutualismo pora 61 "ln rcvoluci1Sn es 1n em13ncipoci6n de los 
productores Hbcrndos de todo tuteln polit:ico, es la organi -zoción de nüaciones soctnlos nl morgen d>J un 9ob:ll~n10 na -
obrero" . 

... -.--.~--~ .. ...,., ..... -.-....-_, ___ '"""~-.. " 

(Z) 1) CJtudo pur Frnnr::oi~", Dr-irri=t. Dhra c1.-f:nd11, Pfi~J. 1':J6. 
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El concepta do clase social no fue unn creaci6n 
del rrerx ismo como muchos lo o firmn, s :l no qu1c1 desde la anti 
guedad griege por ejcrnplo (aCin 2.t pueden encontrar documen: 
tos eoi pcfos dondn se plantl1 lA ex:!stenciFi ue clases en la
socieded), Aristótelns dj vide la sociedod on esclavos y ha,!!! 
bn:;s libres; torrbi!'ln nntre los pab'::i.ffrces de la Iglesia, se 
gl'.in Ossawky (23), 11 ern bastante n!t:i.da lo conciencia e'., un'; 

sociedad 1Jsclm .. 1'$tl1 qun so fJrt:-:sentoba junto a la idea de le 
igualdad social", Los nd:os de los spóstolus y el nuevo -
testnmento eBt6n llenos do rnferenciAs 1:1 las clases socia -
les siempre obsorvodo desdo (Ü punto de vistB pobres y ri -
cos o de relaciones esclavistas, 

Santo Tomás ( 24), "divide a la sociedad en 6rde -nes sociales bastantes ríg1.das, que reflejan la cristsliza-
ci6n de la jerarquía social en la alta edad medie, lo mismo 
se constatar en la cultura de Oriente y del mundo árabe", 

En vísperas de la Revolución Francesa la perceE 
ci6n de las clases sociales era muy agudo, la representa -
ción de los tres 6rdenos sociales se tomó un ele11Bnto bas -
t:1nte claro de le conciencio 
una representación muy clara 
tor determin 1nte dr~ la lucha 

social, en 86beuk, encontramos 
de le lucha de clases como foc -pol1t1.oo, su :i.nterprnteción de 

(23) Citado por Dos C}nnto'"• l"hfrnton:lo. Con·:13pto de CJ.osos 

sn.::;·jolr:s, l':"iq, 11, 

( 

I'"') .-. '\ 

<Ji l :JTJEM, 
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la Revolud6n Prnnc!3sa de las constitucfones por ella pro 
mulnedos y su v:isi6n de le sociedad futura estuvieron pro 
funoomr.mto o venza das pa:r la noción de 1uchn do clases. 

Le economía burguesn cmAcorr:.1 Gmith (25), elabo -r6 una t:1flre visi6n do las clases fundamentales de la sacie -dad bu:rnuesa bosRds en su función sconórdca, "Las clases -
ogrer:ia, industr:iBl }' esalariedl'l h1:illaron su origen en las
fuentes b~sicas de le renta: De la tierra, el capital y el
trabejd'. -

Saint Simón (26), veía a le saciedad en dos cla -ses, "la clase industrial y la clase ociosa". Y Proudont -
llegó claramente e la idea de la propiedad como origen de -
le división de le soc:i.edad en clases, idea que terrbi~n axis -tia de modo rrds impreciso en Rosseau. 

Pero en el siglo XD<, el concepto de clase se -
identif:ice con el funciomimiento mismo de la sociedad, es -
con Carlos Marx donde se le d~ un concepto científico y ~s

te di vide e la sociedad en tres clases s oci.ales en: Los o -
breros esalarüidos, los ca pi te listes y los terratenientes,
fDrrnen lns tres grnndes clases de la sociedad moderna. Su~ 

no, pero o que vtene esta división de clases, que diferen -
tes autores han tlocha de la sociedad, Pera nuestro estu -
dio es 1.nvesti9nr cunl ha sido la que ha luchado ero deude
no para orrnbatnrles derechos :l.nviolablos consideredos por-

(?.";) Dct3 Santos, Thootonfo, Obre Citndo. Págas. 12, '13 
(26) IDEM. 
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les clases pud1r'2ntns y pnrn tnl prop(Js Ho nosotros div:i.dir~ 

mos a 111 c.iociodod, pndrfomos rfodr t\ociudad bojo en trBs -

clOSO:J y CUAl de OStAS tres ht1 ~¡JcJo la rOOS rtJVolucionaria -
lm nuostro mod1o ln div:id:Irnrnos en: cln~>n compcsina, clase
estudient:il y clnnu oln'un-i, 

C1ane Cnmpesine,- Parn sl9tmos, los cnmpes:tnos
son proletm~1013 con un minúsculo pndr1zo de t 1.erra, para 
otros son peq1mfios bun¡uosr~s, nosotros los vamos o cons:tde
rar como prolntnrios 8XplotAdos ¡foh:l.c!o n su condición pequ~ 
ño burguesa por quo? Porqw; el Cf.l!T'f.lC.1S 1no estf'\ inrnPrso en -
un ~3cnn:ismo de prnducc1/,n pucul:lflr 1 en el quu si estuviera 
e is lado 61 mj smo como puqu1:.:ño burguós sed.a el único duEño
del producto d1i su trebojo, Ln Hsto senl:idr::i el CAmpf.eino

SD euto cxplntA, no usta nislado y su inserción en la econ,e 
mfo, en le economifl bur(1uesn t::rnns formn ln autm~xplotac:i.ón

en explotRnión del que trabaje ~: tierra por lo clase domi
nente; El cnrrpPsino su convierto do e:.>tn rrAnera en el agen

te de su prop:i.n Bxplotnc:ión "~w auto r'xplotn en bBneficio -
de otros11

, el campesinc R d:i.ferencia ckl obrero no ofrece -
el n'l::ircedo su fuerzo di:: trob€ljo si.no los f rt:tos de su labor 
sobre lo t:i.Prra¡ poro hay unn semejanza tAnto los frutos de 
le U.1:-2rro como el trebojo nselm~iodo son vond:ldos el merca
do por el predo necr:~~erio pr:ira permitir la ruproducción de 
la fuerza de trnbhjo; por ~sto se puude lieblr:'lr del car6cter 
proletario de ln oxplotaci6n del carrpesino (mercAntil sim
ple). 

Asi pues lo cHracteriwc:l.ón ncon6mica del camp~ 
sino le di§ su base estructurnl¡ El modo do producción ~r
cantil simple, 
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Pern 1ris nrH.culeci In ~} dn esto modo do prnduc
c:li'1n cnn ul cnpil n11smo cnlocti n1 cnmp1;s:inn en unri doble -

cord:lción di' ¡11.'qucí)n burquós y prolc!tnrin, un unri doblu du

term:innc íón por ln CtJrjJ PJ ~:nrnpU'.JÍlln lliJ l'b f:o!:<Jlmcnb; bur -

IJU~s ni cornplc·trm( ni:!' prnlctnrio: f;u nrUculnci1'in n1 s:i s
Lr::mo CApJtnJ:lstn 11~ h1uquu~, n 111 rnnsn cnrnp12sinc1 Lndn nltcr

rn'it:ivn de dcsArrolJo como burqur)f.>fo: F1 cri:rl1cLr)r du ruqwúfo 
hurqut"5 di? 5U rnodo (fo producci6n, por otro lndn le oljminn
nl potencio J. rnvoluc:i onario qLHJ corno prolub::r:io podr:f a dos2 
rrollnr, solo ln el:i.onzn con el prolotr:irio bajo lo diroc 
c16n po15.t:icA cfo L!5l;u tí1t:irno porrnitc nl cnmpos:inndo el dese 
rrollo du uno conciencio ruvolucJonnrlo. 

Corlos MArx (2?), los norrbra 11 cn''T'''sinos parce
ler:tos", asi puos los cnrripp,s:l.nos no forrmn un grupo o clase 
social do impacto quG Vfmua n tmsforrror lns jnsu1· 11ciones
ye cnducas dentro del sistmm ncrri6m:icn capitalista son: 
Por lo tonto, incnpr:¡cus du hecer Vfllor sus :l.nt13roses de el~ 
se en su propio nombre yu scm por medJo de un pnrlamento o
por medio de una convE:nc:l.6n. No ~~ucdcn represFmtar sino -
que tiene que ser representado. Gu representanto ti.ene -
que aparecer nl mismo tiempo como su se fíe) , como una autor_! 

dad por encimn de ellos, como un poder iHmJtado de qobier
no que los proteja de las derrés clases y les envi6 desde lo 
el to le lluvia y el sol por comdgu:iente, lA influencia po
litice de los campesinos parcr:ünrfos encuentren su última -
expresi.6n en el hecho de que el f;stsdo somete bajo su rrondo 
a d1che soc:icdod. Cl campPsino nc.1 ü5 capaz du controlar el 
poder, nl rHrii]ir une s1J:i11nze do clnses du ln que eventual
mente fonm P'rtc, tri dr: ~~epn,mmtnrse polft:icrnnente pur si 
s6lo, el1u es os1 pur lgc> pr'<>Jliri;·icJ:1de!:> df!l rnodo de produ_s 

,_.J ,·Ju ¡·(j¡ Ct1!~t~r~~.1, FhJ·~;~·'~.1 , F1.?,Ll'\1._:i:ur«:t /\~1;~n1 1 i.:i .. ~/ C)JlSBS-

So~iti3..rs 1:·11 M\~ .. ~-:·.~c., !·'~,_:, 'i~J:-1 • 





Pnrtu de es Le ponrJl"Flrnf1 1.o cubre ln ddrl 1 ichd dn 

lAs orgon:i.znoi orws pol 1t1cas qw1 n · 1:ínn en ul snno de ln -
closu 1:st:ud1nnt11, ln rrnyorfn r.if' íÜlr18 se C(!l'nctr :rlzn por-

81 dor11not i:.>rno y lo pro¡mh•nc Í'i y pnr 1o d1';b i1 dr.' sus i·11Sp(;_s 

tivns tcc1rfos po1H:Jcns, Vnlc ln pvnri nfbdir q11u el con -
junto de: estos tnmkncin:.:i polil-icr;:; no licin :.;idu cri¡Jflccs nl

:indi v1dunJ. n-1 colccl'.iVnmcntc c.k ¡irt.'cif·nt:nr tJ1111 r,lternrd; iva -
global que por conviccntc a:r-.'oiq1u: en t:1 fl'('\ri··t1•nto u~;;tu -
diontil, osf pues ln cln:.:,c p:;tt1d:!r1nl:<il nn Ucrw ul 12l1nnr:nto, 
el mecanismo y d ortrl"i íll'crnrnrtn pnrn dcrr i.bnr moldes es ~n
blecidos dentro cfo 1n r:conornf n dentro d1'. :.H.J lmp1!Lu, fnnoc:l
dad, culturo r:: intel:ípencio 1 lo cln:.;c cstudirmt:U es solo -
una pm'te complcrrcnt11r:in du lrn> lucl1ns de los rnnsW3 por el

poder. F'i::ro nll1ucho du qLH: bn11 cornplc:rmmtnri.n no sJr3ntflca 
que debo depender, ullos f1UCcf1:m t~stirrulor promover dor ün -

pulso y errpujar por un rmriodo 1 puedu compl:Lr ln funci6n do 

d:lrecci6n, como un partido puede c:stm' a ln cnbeza por un -

periodo desarrollsr la fund6n direct ive, el programa, los
objetivos y las fornas dr.:J lucho pare estimular el ovnnco y
luego surrerse n este movimiento. 

El papel de la clase estudiflntil (28), "es Lro.n 
sitorio su peso en lB lucha de clases es muy transitorio, 
porque el no pesa ni dt.::c ¡ d•; m el npfirato de lo economfo, -
les clesos y los sectores dt:ciden ;:.ior su peso, su popel y -

su funci6n en ls economfo 1 ol f"cstudjante no decide, el cnp,! 

telismo puede agunntr.ir sjn cstudl.nntes, pero no puede pnsar 
sin obreros por riue no lo producen, L:' Un:iversidnd puede-

subsUt~Jlrla por r;ente sal·j·!·: ;J •. , ehi., Pnr e:w t:::s tn:i,nsit_9 
ria el fY1pcl del cstud·i'Jnl:u. r~ •ru tr:m~;itorlo nci .,lJjrl:l.fi
CB sjn ün¡.1or-+:r1nc·Jr, }'\i '1<11. l1U:{f\ \/~i.c.;ÍO Ul rr.c.¡Cf:l~~ ''rl 'l'.JU nl -
cr:.otudiento.Jc, r¡ f•.n<;'.·o o 1u1'.,J.'11' ,, :'1\rL1:1:.::nt :1, ::;;.f; 1.:urro~; ~r' ge;.. 

t'i).:;m(J.~~;, 
1 .. IC:cd",,..._...t~•..,.~~ - _,,_ ._.,. .. ,,.,.,.., ..... ,.,~-- . ...----.;.r .. .- . ..--~ . 

r~-r1) M0:"4··'fn:-z r.;r:il:r·~.:·h, -·\-_,'·· :·,CJ. t-: __ ) ( .. J:;:, .. ~··r·¡~·;c:; t .. r~r-t·:1-'J. ·¡1;e1'1: 

I"·· :':, ¡·;, \:n·1 ' 1:~.- (,11. l ·-'.: . 
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Lo tm-cA Bctual de ln clase QStudümt:U os su -
rrtu'so a esto proceso y npoyor ln luche por lo orgoniz6ci6n 

independiente dtü mov-Lm:l.cnto obrero su funci (,n pwo.dn ~3í'.lr do 
dirección tr,nsitor:i.nrncnh: 1 pt:2'o l'1 cc:ntro e~:; SHr un pun t;o

de npoyo prwn 111 orp11nizn::>!6n dt: ·insl:rumJntos indcpcndicn -
tes de dobll' podPJ' r:~s f!1fis por '..;u ril~>rr•'1 ncndtc:l ón en lo pro
duccj 6n no puede complj_r uno funciln de d:i rccción inri3fini
dnnl8nt:n, nci tiene 1n fuerzo 1(1 nuLol'idnd pm'fl hncm'lo, c12 
be entonces f.JnrLLcJpnr en u~stu proci-}SO de on:ionlzoc:i6n indE_ 

pendir::nto 1 sumando sus porp:ins fuorzns, yn qur~ o is lodos los 
estudientcs no Urm1m pcrspccti vn ni tampoco indcpendtente
del obrero, no hsy t:ol independenci11 con respecto n1 mov:i.
miento obrero, por el contn:ir:in su psprü est<4 ind::lsaluble -
mt.~nte ligado nl movirn:iento y n 1n persp~.ict:iva y los luchas
del movimiento nbrero, ounque nl rnismo t:iernpo, los obreros
rrentcmgon su oruon :i ze.c i6n scpnrntio de lris f~s tud:lant i les por 
que 111 mayor defic ·ienc fr1 de los es t:ud:i.antGs es ln fnl te de
cont:tnuidad, de penronencia on llevnr adelanto lAs taroas, 

Ahora bién le clnse estudinntil, no representa
un peligro para la ecmomía burrJuese, porque en sus rranos -
no tiene un medfo de producc:ión para hacer tsmbahmr a los
cepitalistos una bese de ello es su propia condfo1.6n social 
y la otre es la au5encin de p:rogrnrnns que lo manhmgm1 en 
un estado de rrcivi1:izr.~( :i6n de djscusi6n y de pnrticipaci6n -

perrranente. 

La Clase Obrera corno VGnguerdie. 

Desde sus orf ;;enr'B f.ít: c:~ractcrtzó pol' ser la 
clsse rn:1s rJcscmtenl:5 en ln PGf\To :3u;:;Jn1 ':?íl q:..ie ~k'st::nvol 

vfe. La clB5<', o!:,::"err~ ':'e :!.<:.;i- iL'!'oJJ.a y ·~l'CC<: con Jo fonnn 
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oi6n de lfl sociedAd cap1tslista, dü cuyo mrido de prr.iducc:tón, 
const1h1ye lA fuerz~ pr:inc:i.pol du t:rnbfijn, 1B clf1so obrera
naco n lslnde, pPro muy pronto sn rJt'\ cuen tn quH nn lnaran1n
sus objetivos nonociAndo 1ndi.ví.dualrnenh: con lns petrones. 

Todn crnpieze en lrJ pr:!.morn rnitnd del si~Jlo X :.X, 
cuando los obl"Ol'05 empiezan a arrnba trwles o ln el ose capi
tel ista durochos que le corresponden o fo clo5o trabAjadora; 
luchnbnn por lns libe:rtodes de siml1.cxü·lzoción, htwlc¡a, de
negocisc:lón y ccmtratA.clón colnct::i.va, que consf1luyun su f!;!_ 
nol:i.dod :lnrnedinto, ln lucho cb1·,,:rf.l tuvo un Inglaterra, su -
primer eBcr:nar i , ·'uc en eso pois donde se conquistaron -
los l ibertod ns colectivas • 

Y duntro dn ustns 1nstituci ones cread1:is y can -
quistadns por los trobnjndorcs en las cuolras hon i.do engro
sando nren contidod de derechos mlqu:i.ridos por los obreros
do los distintos paisct.; y osi en la hurmosn inst:i.tuci.6n del 
contretc.1 cclecttvo y rmcü,rra y contiu.nu :l.nf:lnidod de dere
chos y conquistns du la clssr:; cbrcre por aludir' algunas: -
jornada do ocho hores 1 snlsrio mínimo, vacucionos, aguinal
do, repBrt:lci6n de utHidedos, ln huelga, derecho de sind.i
celized6n, descnnsos, derecho de nnt:lguedad, derecho a ju
bilación, etc. 

Tuvo rAzón Carlos Mar:-<., al decir que lt1 clase -
obrera es la oos revolucionsrta¡ y¡:1 que ln clesu carrpesina, 
no ha logrado ni un 2CJ'1, de lo quu hn loqrndo los obreros y

por e1 otro lsdo tenemos s le cleso estudiantil que si es -
revolucionariB, pl~ro no tiene los n1Pdios odocundos pflre 
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inicini' un movimiento que ponuo Em pelir¡r'o a la elite dom:t
rnmh:, por ol contrar1.o ln close obrera tiune sn sus manos
una arnl8 poderoso que ns su trnbnjo, el fflctor de la produ_s 
ción rnt'1s :ln1portanto dn lo eccnomia y por los condic:i.ones en 
que se uncuontro do :iclcnU.ficación con su clase formon 
agrupocionos podorosns que en un rnolrf:mto dndo pueden pareJ..! 

zar a una industria incluso un un pAro nac ionnl, 

ror ésto decimos que el obrero va o la vanguer
diR de lns dcrrés clases despose lelos, porque este si h11 sab,! 
do organizarse y su permanenc:tn conjunta os indefinida con
sus demtis compoñeron de trabajo y por tene1' el elerrento 
pr:lncipol su fuerzo de trnbojo r:?sti:'i dest:lnado por le histo
ria a reiv~n1!lc; todos los derechos que les corresponden a 
~stos y sus herrrenos del mismo dolor es decir a todas las -

clases explotodas, Concluyendo di.rerros que la clase obre
ra siempre he :!.do al frente de las danés clases desposeidas 
y podemos decir que l3l ob1~ero GS la vanguardia, de todas e! 
tas clases que siempre hnn sido encamizadarrente explotadas 
durante todo el trayecto histórico, hasta llegar al triunfo 
para que ella sola sea duaie de su propfo fuerza de trabajo. 
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IV.- DERECHOS Y COf\QUISTAS DE LOS TRASAJ/lDORES, 

¿Por quó derechos y conquistas se hAbla en esta 
estudio? porque el trabajador· se le debe de preceptuar un -
mínimo de derechos quo tienden o la satisfacci6n de:; ~stc:e ,
tanto en le es fBre social, económica y cultura, pare lograr 
el libro desenvolvimiento de la persomüidat.l y de la digni
dnd humane p1wa protección integral de la colectividad y ~ 
re proponer a una equitativa distribución de los bienes sa
tisfactores. 

Con vidas, con sangre el obrero a tratado de -
conquistar un cómulo de derechos para su seguridad y defen
sa en ln competida lucha par vivir, lre derechoo conquista
dos y defendida por la clase obro:ra han privado a la burgu~ 
sia la posibilidad do utilizar loo viejos m~tadoo de dicta
dos de su voluntad en la esfera de las relaciones económi -
cas y laborales. 

Enunciaremos los principales derechos que han -
ido fortaleciendo a la clase necesitado, 

OEREDiO DE TPJ\81\JADOFl.- (29) "Es el derecho cie
no estar desocupado, ya que como individuo os una injusti -
ciA el no ester ocupado f1hora como parto dE3 lfl sncieded -
pués es una cergo dure ncon6micr:1 socinl; esto probleme se -
note más en paisr?s subdeserrollados11 y para suporar esta si 
tuaci6n el cnrnino l;s ocupar el cesontu m1nquo es un problt.'-

( 29) Rudi, OaniclJ. M. los derechos dE:l Trebajedor. P6s1as. 13. 
14, 
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ne rnundinl, rcfíricncionos R nuosb'o pn:f.s corno vfo de solu
c:!6n: Lo qur· Sf; no!;; ocurro prirnr;1~u !'5 rsco:-¡ur al Pres·fdur.t·-' 

du ln Hq:1úhJ.ic['l como fí1'rsu1iri nc1 c1111'0 Tn~:>Utuci(in, es un il",!! 

bc1ji1Cior 1rnmml n inL1;l;~.:;tunJ. qui· ¡,o;.' ;hT.Íl' 'llqo, quu n rü -
tns lml'fl!::, dt· ln nocli;· i:l1:1H 1·11tn vt·:;•.n'..> 1 '1'Jdl.cnc:tn~, l;r'lba.

jnndo domJn:ms y dín~j f1 :st. í vu:." :;,1, ln ¡insri t1'nbr1jnndo, cobe

prcquntnrso ¿f'or que: ¡,J. ubn;ru, 1:rnp1·er•dri, :.iólo Lrsbojn odio 
hores o s·:dc;, sunnnci 1n\¡1c~>n, r:tc, 7 Ln conb:stnción ~.>urfr-1 

que c•s unn cc~1qu:is Ln y un rlt·r;;cl1u Ll1•1 1 rnliFJJo dor y por 

otro lndo, sr: conte~,t:r11"f11 dn q11 uJ. cum"po hurrnno pílM rr3CU,E8 

l'l'H'Sl~ dt:.e sus t:llU'qfr!S 1 ruq11:ir.Jrt: dr: un mcrr!c:ldo dc1scrmso pe

ri6dicomcntt,, riuro 110 us esto lo quu quf1rurnos lloqar s:l.no -
que inv:HJlnnr11os unn dntc,rrn:lrn:ich Jndustris o fi:íbrica, o cual
quier St~Cl"<?.tnrfo do Estado, X rn'.irnc~ro du ,.1rplnedos u1i-r;_¡11 a

lebornr a los slntn A,M., y s1:1J.cn a les Lrc:s P.M., y do es
tos horos entren otros, puro no en la niJsrnri cantidad, la -
respuostB scrfrq llCJ Sl'J n.qujeru tel núr«ro de empleados, si 
so produc:rm c:irm cnrros por dt:.ci.r aloa, on la mañana y por
que no 58 poddi productr la rn:i.srra crint:idnrJ por 1€1 tercie, 
Al~iunos d1r!.1m en nlgunns fábrkns sc1 l1ace asi, SD produce
en serie de noche y dín¡ pr:ro cuantas 1ndustr Jas sólo trabE_ 
jon un tun10 y lfl trllqu:inaria qurda 5 in trnbojar ol rosto -

del t:i.ernpo. f.\qu1 es donde Sto puede ocupar ot:ro tanto em -

plesdos a1 que se ocuparon por ln m.'lílAnn y su produc:il·fo -

més, y hPbrifi iri:;nos dosocupndos. Otro cnso ser is c:l dtJ -

que so trabajaron los sábados y dorn:i.ngos con lB misma ínter! 
sidad que cualqu1er dfo. rfo lo srrnrmo, ¿,pero que so estt1 di
ciendo? ¡,que acaso se J.e olfll'CJUen sus jamadas a los traba
jadores o sus dfos, yn que FJllos contr0rfornente tratnn do -
disrn:inuirlo, no es lo qun Gr:: qu:i.uro dar n ~mtnc'c;·', si.no que, 
s:l r:r,t.·1;¡ ,.:1 pc1~..::iom1l EJ J.n!Jorf:ll~ rfo lunm a v.ic:~'nro.s por•quf'; no 

otra CEHJt:ids;d du ¡- 1r,:r-son•:;l c::nt:"''i ¡-or u:jrnririlo, tol virn'nes p~ 
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ro so1:iJ• e dc'.;;cnnGor 1r::i 11rcoles y jueves, y no se ~·im·r:;id'.an

las rrv1qldnn5, 1·.n.nto industr:tel corno r;tJJc::rnnrncntol, es de- -
c:ir, nos rcfurfo10D o 111:::; ofictnn:~ f1drnJnistrntJves con Ct:ff8,S 

iTr dP r·•.ítüjcew, dnjrm tronsctir1·ir e]. t1.cn:po stn hncnr nade 

1o:3 ~;1foodo~ y rfom:fnno:.i, yn que s:i ~HJ proc:•3Hore 'J ocuparse

ri lo~' dP'.;nmp1i·ndos, cuento so r1.:1 caudr:irfo, por docir algo, -
sobre Jr,s i.mpucntos qw~ rncouerfa, rcfl.l':it'lndose a nutJSt:ro -

po :f.s, ln fincrcterf.fl cJu f !ocirmde y B cuontos umplcedos se -

lns der:\'o cab;dA en cisns horas y dios. Lllst:irnn que no es -

asunto o trater pnr lo tonto no nos prDfundtznremos n;ispec
to o cnt punto, puesto que ~ste no es el objetivo a seguir. 

DERE0-10 A LA GECURIDNJ SOCIAL. 

Por lo qenenü en todos partes se he consagrado 
estr::: derecho de Se9urJ.dad Social, ~stc garantiza e los tre

bajodoros arnpr.:irn en cAso du disminución, separación o p~rd_! 

de do 1a C9.p9cidsd du trnbsjo, med:inntr.:: une asistencia em -
preser:l1.1l o es ta tal qul'J t:icnrJr; a cubril~ o complementar po:r
rnc:dio di? prc5tscionos les insuficiencias o apt:l.tudes pro -
pies, de le vojez do le rreternidad,de las enfermedades, sc
ctdentes, 1nvnlidoz o ril¡;Lin otro r:iesgo social. 

DERECHO r~ FORMAR SINOICAlDS. 

Derecho a r11¡rernforse Hbrerr~mte, asto es liber
tad qremfol, s:indical, con lo finalidad de que se pueda es
ter en mejores condiciones pare defcndnr sus :í.ntereses pro-
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fresionnlus, yn quo el hombro hn nncj do prn'tl ser intt3granh-J 

de um1 sncit:·dnd, opto pOl' buscm' unri socicc.lf1d coluct:Jvn, r;5 

dtc~cj r, unn sr:il ido con el nL1 'n l:orri::Jn>, ~:s Ln sri. c~xp:rr~so por -

el mnndato nnl.un:11 Liolt'.i<.Jico en 1.o.s dj~rtiri'·"--' ::wcfodadcs -

qur;: el Ewr !illrrv1no hti i ilCl ir1vu11tsndn n lo lv•l":'·' de ln histo
l'io, As1 npm'c,ccn ln fornil:iri, l:ribu, munlctpio, gremio y -
hasta el mismo ostndo, 

Ll prcrn:inl :i.smo es ln ex pres Hin de un concursC1 -
de voluntades yo sea perrrancnte o transitoria del individuo 
por el vinculo dt; solidaridad dr~ lo cll'lsu soc:laJ. o del ofi
cio con el objuto de obtu1cr rnojorcs condic:i.onos de trabajo, 

DERECHO DE HLELGA: 

Seg6n OE\Jt:ALI. Dnfino a la huel~¡a como la abs -
tención aimult~nea del trabajo, concordada por los trabaja
dores de uno o rrós estBblecimientos o de sus secciones con
el fin de hncer reconocer un inter6s de su profes i6n, Hey

otrss clases de huelga, pero no como derechos de los traba
jadores, s 1no como medio para cuestionar una estructura po
litice 1 social o ecc:t16rnica es la llamada huelga po11tica o
revolucionaria, 

Otro tipo de huelas os la llmrada sectarial don 
- -

de participen diversos sectm'ES dt~ la pob1ec:i6n no solerren-
te tr0bejedorcs, s:ino los consuw:;,dores dt. dt·d:orrnim1dos pro
ductos 1 lf.is hueJ.cms d•• uswwfos de dub.·nn·:nrvfos f3Hl'Vlr::ios -
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Ptfül:i.cos, cuando St:: considl'lran e>-;ccsivos lo~3 precios da los 
mismos. 

Hudga de ostudJ.l'.mtos a l1utJl90 do contrfüuyentes 
que se niegan fl pat]or un impuesto, 

EL DEREJ)fü DE CONTFlOL OBHE:RO, 

Quizr:1s nstc dm'FJCho sr~s r:!l últ:imo en qtJe logren

los trebajedores Pl'H'A dejar de sr~r trnbajndor-asalariado -
para conve:rtJrr,e en trobnjndor productor, esto so viabiliza 
a lo amp1fo perUc:ipoc:ión dol prnlotririedo en el control 
de lfl economfn. Yn w1 sluunos lur¡nres se esh'I dando este 

fen6meno tnnto on lns ernpresBs públ:i cos como privadas. 

OEREOiO A LA CDN\ENCJON COLECTIVt'\: 

En le confcrnm~ia Tnternactonal del trabajo, en-
19r·1, so defino o los convPni.os colecti.vos como aquellos -
acuerdos escr:i tos ~>obrr~ los condic:tones de trabajo y ernpleo 
entre une o vsr::l11s organ:i.;.:nciones otrrcrss un empresario o -
veries organtzr1c:Jonr.:s de r:mpresorios. 

Los conventos colectivos, conquiste del proleta
riado, Instituci6:i d:i.ona dn encornil yo que l1e sido dentro--
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de les disputRs sobre la evolt.1ci6n del conflicto sooia-lebo -rel fl este instituci6n se le he llerredo el cabello de bata-
lla, 

Los convenios colectivos adquieren su fuerza --
vinculante por un lado de la potencia de los sindicatos que 
lo pacten y lo imponen y por otro lado de su reconocimiento 
de la ley, como fuente de obligaciones. 

Empero, porque al principio dijimos, negociaci6n
colectiV8 y no, convenio colectivo¡ porque la negociaci6n -
es cause del Convenio, es decir, la negociaci6n colectiva -
se estBblece entre el Sindicato y la Direcci6n de la empre
sa y oborca o1li donde se efectúa con ~xito panorama d9l -
tr1Jba jo de lns remunerac:i.om-:>.s, dr-.? los derechos, y deberes
dB los obreros y ompreserios de la marcha de las empresas,
etc. 1 :;r· monto esta discusión directamente sobre la rela- -
ci6n de fuerze entre los f.Jindicatos Obreros y Patrones, Se
trata, pues, de llegar a un acuerdo (convmin) así el Con
venio es e1 l"'t3Sul todo de este negociaci6n so cristalizan -
les discusiones e que pretendfon llngar, responde a un epi
sod:io equ1.1ibrir:i en lfl tensión de fuerzas, ssi podr~ con- -
cluir que el ConVt:mio es el producto de ln ne9ocieción. 

Y dentro del convenio colectivo es decir, (con
trntr:) .'.Jlectivn) yf.1 que el contrato es una especie dentro
del género de los convenios. Encontramos un cQmulo de con
quistes y derechos de los trabajadores, pero antes dArnmos-
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un concepto de conti·ato colect1.vo y quo rrfljor ol de nuestra 
Ley Federn1 dul TrobE1jo es1 8l nrt, 306, clnfino que contra
to cnluc\,ivo de trobojo os el cnnvcmin culebredn entre uno
º vnri o'.:; sjndicnto.s de h"flbnjndon'.:~> y unn n vor:!os patrones 
o unn n vsr5ns sind:icntns de pntrnmio 1 con oJ. nbjeto de es

toblecor lns conc..licfonns sr:~oún lns cunlt!S c..lobo presterse 
el trl'lbejn en una ri oos urnriresos n · ·:.; l'nblucimiento. 

Ahor11 si nos tocA nludir olr1unos de los dere- -
chos que hen conquistado la nayorfo de los trnbajadores -
dentro de la contratación colectivo: 

El Salario, Doctrinalrnento se ha discutido la -
naturaleza del salario y segdn la postura de los estudiosos, 
se llega sl absurdo de calsidererlo como el pago de una mer 
cancíe (el trabajo) o como el alquHer del mismo, otros __: 
ven el simple cumpHmiento de la prestación de un cootrato
sinalgrrético por una de las partes, 

Parr. el Maestra Euquerio Guerrero ( 30) , "el sa .• 
lari.o es la justa y necesaria compensación al esfuerzo del
tmbajadar, en nuestra Ley del Trabajo le:.> nrtirL 1os 82 y 84 
define el salario como la reb'ibuci6n que debe pagar el pa
trón al trabajador por su trabajo y se integra con los pa
gos hechos por cuenta dforie, gratificaciones, percepciones, 

(30) Guerrero, Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo, -
P~g. 141 
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habitación, pr:im'lS, comisiones, prestaciones en especia -
>' cualquier otro cnntidod o prr.;¡stación que se le entrega -
al trnbAjndor por su trebejo, 

El Salario Mínimo,- Es la prestación menor que
la socit1dAd concndo a milleros do horrbrns quo conduce a una 
existencü:i que en muchos aspectos esttl rrés cerca de la del
animBl que d~ 1n hurrene 1 pero que con cuya onergia de traba -jo se cultivan los campos, se constituyen fábricas, monume.u 
tos y mansiones. 

Se cuanta que en Australia y Nueva Zelendta son 
los dos prirrr~ros paises que legislaron en la edad contampo
n~nea sobre si:ilar:ios minimos. En nuestro derecho lo define
al salArio mínimo como la cantidad menar que debe recibir -
en efectivo el trab!'ljador por los servicios prestados en una 
jornadri de trebejo. 

El s1'11nrio m1.nimo debe ser suficiente pare sati.;! 
fscer les necesidades norrooles de un jefe de fomilfo en el
orden rmterial, sociedad y cultural y pera promover la edu
cación obligotor:ia de los hijos. 

Jamada de Trabajo,- Torrando como (latr6n la def.! 
nición de nuestra Ley Federal del Trabajo ya que en algunos 
contratos colectivos tienen nlguno5 variantes aunque en su
esencte es lo mismo segun el ortia.Jlo 28 ( 31). "Jamada de-

( 31) Trueba Urbino, Alberto. Mueve Ley Federal del Trabajo. 

P~g. 48 
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Trabajo os el t:lnmpo durante el cunl el trnbnjndor est~ a -
disposici6n del patrón poro prostnr su trnbnjo". 

Descr:mtrns.- Los prlnc:ip1os roliqiosos y les con
clusiones hig1.~n :leo!:.> socinles hon co:inddido nn estB punto, 
paro sostener quo n 111 sorrnna debo descansarse un día y que 
debe ser prefercntnmentB nl domlngo. El derecho mexicano -
recogió esto instituC'.ión cuyo ffooUdad es defender mejor -
la selud do los hombres ol articulo 69 1 expresa que por ca
da seis dfo~3 de trobnjo disfrutar~ el trabajador de un die
de descanso por lo metios con goce de salario integro. 

Vacaciones.- LB fi.nalidod de las vacaciones es
la prolongación del descanso serrenal; si bien adquieren una 
fuerza rmyor, un descanso continuo de varios días devuelve

.__. e los hombres su energía y su gusto por el trabajo, les dá
oportunidnd pera intcnsifimn~ su vidA fomil:lar y social, -
Fué en Austrnlia donde apareció esta prestación. 

Podemos seguir enurrerando mAs derechos y conquis -tes de los trebejadores, pero éste no es el fin de nuestro-
estudio sino el objetivo es do que el trabajador participe
en la administración en las empr~sas y esto lo veremos a ~ 
lo largo de este~ trabajo. Pero aclarando que el hAblar el -
cdmulo de derechos y conquistas de los trsbnjadores que - -
contiene el contrato colectivo nos referimos únicamente e -
le Ley Federal del Trabajo porque ~sta soforrente contiene -
un minimo dB derechos y doja a los contrntos colectivos que 
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se e:><tiendsn en le adquis:ic16n de nuevos y rrejores derechas 
paro 1os trabo.jedares el contrato colectivo no puede res- -
trinair los dorechos que conceda la Ley, ya que si elgt)n -
contrnto colectivo no menciona lns prestaoione.s que señale
le Ley se tiene por puestos en dicha cantrateci6n aunque -
~ste no los rnanific~ste expresamente por lo que la función 
del contrato es extenderse a horizontes desconocidas para 
la conquista de rrés derechos para la cl~se trabajadora. 
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V.- EL TRABAJ.ADOR EN NUESTRA CARTA MAGNA Y A LA 
LUZ DE LA TEOAIA IN TI::GRAL. 

El trabojador con justos derect1os llag6 a plasrrer 
sus inquietudes en una cartA rregna en un capitulo especisl
pera efecto de regular las relaciones obrera patronales, -
siendo el articulo 123 constitucional, que es una de les e~ 
lurrnes b~sicas de la constitución de 191? 1 qua trata sobre
el trabajo y previsión social, Podemos afirrrar que México-
fu~ el primer ¡::sis donde se incluyeron derechos para la el!!_ 
se trabajadora en una constitución y la que le siguió fue -
la constitución de Weyrrer (Alorrenia 1919). 

Constitución de 191?, carta fundarrental nuas- -
tre, legada por el constituyente de 1917, expedida en la -
c:i.uded de Querétero como resultado surgido contra la dicta
dura de Don Porfirio Diaz. 

Nuestros legisladores de esa época plast118ron -
en dicha const:l.tución algunos articulas de contenido social 
ejemplo: tenemos a los preceptos terctJro, veintisiete y -

ciento veintitrcs y de elle se ox·iu1na le crención deriva
tiva de otrns leyes, norrro fundamentAl que d~ val1.dez a - -
otras subord:i.nedas y creodos on base de slla, se va pa:rtic,!;! 
lar izando el derecho fl determinados grupos. Por ahora nos -
interese el articulo 123 constitucional que trata sobre el
trebnjo y la previsión social que enGuadrs en la ley regla-
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mentario del nrtirulo 123 (Ley Federal del Trabajo) que su
creflci6n tfonu doble fundnmmto desdo ul punto do v:lsta lc
gislntivD es decir, primuro se fundamunl:n un fÜ orti.culo -
123 que es la crc:nc1.6n der:tvAt:ivn Sl') desprende de ln cons
titución y segundo se fundn do ecuonfo A la constitución -
observando determinados requisitos de acunrdo a lo forrra- -
ción de leyes. 

Hecho este planteamiento peserros al principio-
central de este terre que es el articulo 123 a ln luz de ln
teoria integral. 

Articulo 123.- E: Congreso de lr Uni6n sin con
travenir a las beses siguientes, deberá expedir leyes so-
bre el trebejo, las cuales regirt!n: 

a),- Entre los obreros, jornaleros, Blf4'.)leados
domésticos, artesanos y de una manera gen~ 
ral, todo contrato de trabajo, 

En el momer:ito en que se expiden leyes y se fun
den organismos para la regulación de las relaciones labora
les se caisidera como dice el Maestro Trueba Urbina, un de
recho proteccionista, tutelar a la clase trabajador. Tam- -
bi~n cabe mencionar que en la introducción de dicho articu
lo se eluden las bases a los cuales habn1 de sujetarse el~ 
Congreso de la Unión pnrs legislar sobre el trabajo y la -
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previsión social. 

Siguiendo con el desmenusamiento del articulo-
rrul tici ta do. 

Les cuales regirdn, entre los obreros, jornale
ros, empleados domésticos, artesanos y; este divisi6n qua -
se hece podré resumirse solo en trabajadores. Siguiendo al
precepto. 

De una ITl8nere general todo contrato de trabajo. 
Oiremos que esta óltirre parte contiene une amplitud ya que
se refiere A cualquier contrato do trabajo. 

Antes de enunciar las fracciones del articl'lo -
123 constitucional transcribiremos la Teoria integral y v:f.!. 
te ~sta encuadraremos dichas fn:icciones segQn la caracter1! 
tica de aquella. 

Le Teoría integral (32), "El mérito de esta doc
trina se le debemos el ilustre maestro Alberto Trueba Urbi
na. En su t~sis protecc:i.oniste y reivindicatoria del ertfcu -lo 123 que constituye una notable aportación al derecho de-
los trnbajndores". 

( 32) Trueba llrbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. -
P~g. 221. 
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Parto del resumen r¡uu su pr'opio autor hece so
bre lA tr~od.ri intonrol (33) del dcffocho dol trob11jo y lr.1 -
prev1s :i6n soc lrü. 

lo • .!.le teorf.A 1ntcurnl divulqn el contenido del 
articulo 123, cuyl'l grondiosidnd :insuperodR hnstn hoy iden
tificA el derecho del trobojo cm ol derechn sociAl, siendo 
el pr.1 rroro de éste. En consecur.mcia nuestro derecho del tre 
bajo no es derecho público ni derocho privado. 

2o.- Nuestro derecho dol trabajo, e partir del
prim3ro de mayo de 1917, es el estntuto proteccionista y~ 
reivindicedor del trabajador¡ no por fuerza expansiva, sino 
por mandato constitucional que comprende a los obreros, -
jorneleros, empleados domósticos, artesanos, burócratas, -
agentes, comerciantes, m6dicos, nbogAdOS, artiste3, depor
tistas, toreros, técnicos, ingrmieros, etc, A todo aquél -
que presta un servicio personal a otro mediante una remune
ración. Abarca tarrbi~n a toda clase de Trabajadores a los -
llarredos subordinados o dependientes, y o los autónomos. -
Los contratos de prestación de servicios del código civil-
así como las relaciones personales entre factores y depen-
dientes, comisionistas y comitentes, etc., del c~digo de~ 
coroorcio son contratas de trabajo, 

La Nueva Ley Federal del Trabajo reglamenta ---

(33) Truebe Urb:ina, Alberto. Nuevo Derecha del Trabajo, 
P~g. 223. 
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actividades laboralBS de las que no se ocupaba la ley ante
rior'. 

Dentro de les normas proteccionistas est~n lss
siguientes fracciones del articulo 123 c~nstitucional, 

I.- Jomode r00xioo de ocho horas, 
II.- Jornada nocturno de siete horas y prohibi-

ci6n de labores insalubres y peligrosas pa
ro nvjeres y menorns de 16 años y de traba
jo nocturno industrial, 

III.- Jornada r00xirre de seis horas parn mayores -
de la años y menores de 16 años, 

IV,- Un día de descanso por cada seis de trabajo, 
V.- Prohibición de trabajos físicos considera-

bles para les mujeres antes del parto y de:_ 
canso forzoso despu~s de óste. 

VI..- Salario mínimo para satisfacer las necesi-
dades normales de los trabajadores, 

VI.I.- PAra trabajo iglXll salario igual. 
VI.II.- Protecci6n al salario mínimo, 

IX.- Fijación del salario mínimo y de las utili
dades por comisiones especiales subordine-
das a la junta central de conciliaci6n. 

X.- Pago del salario en moneda del curso legal. 
XI.- Restricciones sl trobejo extraordinario y -

pago del mismo en un ciento por ciento rrés. 
XII.- Obligaci6n patronal de proporcionar a los -

trabajadores hebHaciones c6modas e higié
nicas. 
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XIII.- Obligaci6n patronal de reser•var terrenos 
para el ustnblocimiento de mercados públJ; 
cos, servicios mun:i.cipoles y centros re
croot iv05 en los cr)nt:ros de trabajo CLIE\!:! 
do su poblaci6n nxcodn do doscientos -
habitentos. 

XIV,- Fiesponsabilidad de los empresarios por -
los accidentes de trabnjo y enfermedades 
profesionales. 

XV.- Obligación patronal de cumplir los pre~ 
coptos sobre higiene y salubridad y de -
adoptar medidBs preventivas de riesgos -
del trabajo. 

XX,- Integración de juntes de conciliaci6n y
erbitraje con representantes de las cla
ses sociales y el gobierno, 

XXI.- Responsabilidades patronales por no so-
meterse al arbitraje de los juntas y por 
na acatar el laudo. 

XXII,- Estabilidad absoluta para todos los tra
bajadort?s en sus empleos que cumplan con 
sus deberes y obligaciones patronales.en 
los casos de despido injusto, a reinsta
lar al trabajador o a pagarle el importe 
de tres meses de salario, 
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XXIII.- Preferencia de los cr~ditos de las tra
bajadores sobro cualesquierA otros, sn
los casas de concurso o de quiebra, 

XXIV.- Inexigibilidad de las deudas de los tra -bajadores por cantidad que exceden de -
un mes de sueldo. 

XXV.- Servicia da colocaci6n gratuita. 

XXVI.- Protección al trabajador que sea contr~ 
tado para trabajar en el extranjero, -
garantizdndole gastos de repatriaci6n-
por el empresario, 

XXVII,- NulidAd de condiciones del contrato de
trabajo contrarias a los beneficios y -

privilegios establecidos en favor de -
los trabajadores o a renuncia de dare-
Ch0$ obreros. 

XX.VIII.- Patrimonio de la familia, 

XXIX.- Establecimiento de cajas de seguros po
pulares de i.nvalidez, de vide, de cesa
ción i.nvolunt.Aria dE:il trabajo, acciden
tes, etc, 

XXX.- Cons tr·ucci6n de cesas bnratas e higié
nicas, pera ser ndquiridris por los tra
bajadores, por sociedades cooperativas, 
les cunles se consideran de utilidad -
social. 
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Le teorfo re1vindicatorin qun nl maestro Truobo 
Urbins (34), llamo "el 1Ado inv:ls1blo dol nrtfculo 123 con~ 
tituye la segunda cnractnrfatica du lns nonras dnl prncüpto 
laboral consti.tucionol quD, wH nxpli.cndn, vemos que tam- -
bi~n soo proteccionistas, 

La reivindicación, den-echos de los obreros en
sus relaciones con el capitol y quo se troduco en la plus-
vaU:o en el campo de la producci6n económicA, ha pasado en
el artf culo 123 cons t i.tucionHl en tres de sus fracciones, -
que const:i.tuyen otros tantos ins trumnntos juridicos pera -
lograrla". 

Narrias reivindicatorias. 

VI..- Derecho de los trabajadores a participar -
en las utilidsdes de les elf4'.)resas o patro
nes. 

XVI.- Derecho de los trabajadores pare coaligar
se en defensa de sus intereses, forrmndo -
sindicatos 1 asociaciones profasionales 1 -

etc. 

XVII.- Derecho de huelga profesional o revolucio
naria. 

(34) Trueba Urbina, Alberto. Obra citada. Pág. 23~. 
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XVIII.- Huelgas licitas, 

Ahora bien 1 la teoria integral no es sino un -
descubrimiento de elcancu extraordinario de la tutela que -
nuestra carta mBgne presta a la clase trabajadora, 

Su concepto se fundamenta en la dialectica san
grienta de la revolucirn mexicana y en los principios y te~ 
tos del articulo 123 constitucional politice vigente, impar -tente para la clase obrera, tradiciomllrrente desprotegida, 

La teoria integral tiene como ITW3tas justas, no
bles y hunanas; la dignificación del obrero, a sea, de quien 
vive de sus esfuerzos rreteriales o intelectueles, as1 como
de protecci6n y reivi.ndicaci6n. 

En conclus i6n, la t eoria integra 1 es, no s6lo .... · 
la explicaci6n de las nornes sociRles del articulo 123 con.=_ 
titucionol, precepto revolucionario, y de sus leyes regla~ 
mentarles producto de le democracia capitalista, sino fuer
za dinl¿ctica pm'R le trnnsforooci6n d~J len estructuras -
econ6mim:is y sociales, haciendo vivas y din.§micas las nor
mas fundomenbües del trnbnjo y la previ.si6n social, para -
bienestar de todos los hombres y mujeres, trabajadores de -
nuestro pa is • 
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VI.. - APORTACION DEL ffiA8A,JO /\ CAMBIO DE IGUALDAD 
DE OPORnJNIDf{)ES. 

Le empresa cnpitalistn, no ndmitía n1 en teoria 
ni en la práctico la posibilidad de que los trabajadores ~ 
tuvieren la !llmor inte1~venci.6n en lo vidn ds lo empresa, el 
dominio absoluto dEü capital sobre el trsbajo se enmarcó -
con ~s claridad en los amplios derechos que el C6digo de -
Napoleón hobia otorgado a la propiedad, que eperecie asi ~ 
como el fundamento del poder y de la autoridad sobre las ~ 
coses y sobre las personas. 

Les condiciones de egenided y de subordinaci6n
que estas estructuras dominantes impusieron a los trabaja-
dores se han ido rechazando e illlJugnando, pero que poco a -
poco se vaya t:ransforrranda los estatutos de la. empresa. 

Si los trabajadores al apartar su trabajo duran
te muchos años y pocos para los que elllJiezan sin tener el
gón derecho sobre la empresa pues éstos, cabe decirse estén 
alquilando como objetos, cosas, etc. 

Asi han estado durante siglos bajo la clese pa
tronal. Para ser explotados y ser consideradas como propie
dad de éstos y esto dá corno consecuencia que se produzcan -
antipaties a lo largo del devenir hist6rico contra los val,2 
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res que los patrones ensalzan, el problemas de los trabaja
dores es que si dan lo suyo que se les devuelva con la mis.
me centidad, 

Tal vez el mundo de las empresas privadas estén 
recibiendo mensajes que realrrente nunca se habían escuchado 
entes y con raz6n LANGSTON HUFHES escribi6: 

LOS TRABAJPDORES SUA \.€8 Y DOCILES. 
MANSOS, HUMILDES Y APAAEl..ES 
! CUIDADO a:JN EL DIA EN Ql€ CAMBIE 

su Acnno 1 

El canto prof~tico no puede soslayarse. Sin --
entlargo los hontlres de negocios pueden ayudar a los trabaja -dores a que cambien su actitud solaroonte carrbiando la de --
ellos mismos. 

En el transcurso del tiempo les cosas van cam--
biando y puede queoor fuera la actividad empresarial por las 
constantes luchas que dan sin cuartel la clase trabajadora
ª lo largo, arduo y tedioso esfuerzo por lograr la igualdad 
de oportunidades en todos los ~mbitos existentes y por exis -tir, 
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Si ln cll'lSfl trobl'!jadoro buscA osn 1.01-mldnd de -
oportunidndr~s R cent.1io dn su trobAjo, Sd los dobu do conce
dt:ir, porquu sn supone quo si 111 claBn crnpn1sm0 Jnl vi.ve en -
una sac:lm:lod t1·n pudi.enb~, t:nn Jnvunt:i \/" y tnn morol nn puB 

' -
de soportar pcrunnornf2ntn nl cénccr de le pobn2zB en que se-
encuentren los ornplc2nclos, un n:ln\Junn cln lns portes du su -
orgenismo porqw~ (istos forrron pnrtc do ullos. 

Eiiemprn !'rn los ha dado paJ.intivos porn que se -
convenzan de que se les ust6 roiv:lndicando ciertos derechos, 
pero es como dech" no bsstn ebr:l.r los puortas de la empresa 
sin que los dirigentes rfo los negocios tienf~n que abandonar 
su postura trndiciorml y solo heblon cm los lidore.s sus -
respectivos sindicatos porque son éstos los que transmiten-

__. su mensaje a la mnsas obreras. 

Los nogocios tienen la responsabilidad y obllge
ci6n de conseguir y ceder le rrejoria en el campo de las - -
oportunidades ¡:ara sus empleados para os! alcanzar la igua]; 
dad que busca la hurrenidad ya que lo discriminaci6n a la -
clase obrera es una injusticia por lo que no se puede sopo! 
ter en una sociedad llarmda libre, que na haya soluciones -
~sto es el decir de toda empresa, 

Durante mucho tiempo los empresarias llevan a -
cebo J'Tés promesas acerca de una nueva era para las trabaja
dores, pero éstes han sido muchos mns exageradas que las ~ 
realizaciones en concreto. 
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El abismo entre el patrón y el trabajador ea ate 
rrador, es ir6nico yf'1 que forrrondo un solo cuerpo (empresa), 
estén tan alejados del uno con EÜ otro. 

Cada dio la empresa tiene que desempeñar un pa

pel ~s entag6nico por no dejar sus gannncfos a manos de -
los trabajadores, pero si se sigue .~,Jn esta actitud no hA
br~ gBnancias ni prosperj dad sino que habré violencia. 

La lucha desesperada en que se enfrentan estas -
dos clases ha llovado a altos niveles de rendimiento a la -
clase trabnjadore por lo tanto yo es tiempo de que abando
nen antiguos textos reolomentarios, y a la burguesios con
geladas y abordnr la tarea con valor y forteleza junto con.! 
le buenn disposici6n pr::irri no tenor riesgos peligrosos porque 
como se ha visto la clnse pAtronal tiene mucho que perder -
y le clase trnbejedorn mucho que goner, asf que es mejor y
rrés seguro ceder por los caminos que nos marca la justicia, 
que aferrarse A los viejos conceptos esperAndo un milagro-
que lo resuelva todo, arriesgfl.rse al tumulto, c~s para la -
empresa es un rtesgo, en el cunl no podrli evadir y para en
frentarse a estn cet~strofe el único camino valedero es - -
agregar a las soluciones una energía conjunta de empleador
Y empleados. 
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VII. - INTEGHACION DEL TRl\BA...l/\DOrl CONJUNTAMENTE -
CON EL PATFION EN LA /\[JMINIGTR/\CION DE LA -
EMPFESA, 

Al hablar sobrn le 1ntegroci6n del trabajndor -
conjuntamente con ol pntrón cabo eclerar rm que sentido va
mos e usar ln voz inb::?9rndón, pertenoce e lo "jerga" t~c
nica y resulta Ambiguo, abarca dos idaAs complerrentarias la 
de agrupamiento y la de coordinAci6n do varios elementos en 
uno solo. Las connotaciones os ~li.da paro lo que vamos a -
tratar, 

El trabajo y al capital dos factores de la pro-
ducci6n que concurren a un mis roo fin. 

El trabajo pertenece al empleado. 
El capiteHP.tJrtenece al empresario, 

De aquí deducimos que los trabajadores sienpre -
estén integrados en la empresa, pero como? 

Desde el ~ngulo del empresario, los trabajado-
res son seres inanirrados, sujetos pasivos que solo sirven -
como elemento de coordinaci6n con los derrés que fornen la -
empresa, 
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Pero desde ol punto de vista del trabajador po
dernos decir que es un elemento activo y efirrrar el más im-
portante valga aqui el lEngueje nerxista el trabajo genere
cepital. Por lo tanto hechr1s estas consideraciones el trab~ 
jador s:i.empre tieno derecho y tend:r~ a la participaci6n de
la admini!ltrac:1.6n de las empresas como integrantes de ese -
todo que formo la empresa. 

Si la integreicifin es un proceso de carmio la -
inversión conjunta de los nicursos no es una utopia sino -
une consecuencia de las necesidades que imperen. 

Los trabajadores ya est~n preparados para lle-
var e cabo, y participar en lo administraci6n y direcci6n -
de lA empresa no como conquistas de los trabajadores sino -
como un derecho noto, yo que el hablar de patr6n y trabaja
dor son elementos para determinado fin. Pero cabe preguntar -se, porque s lo largo de la historia solo un elmrento ha -
prevalecido sobre el otro si los dos fornan un todo. Culpa
remos a los regimenes, s isterres, gobiomos, is mas ( adhesi6n 
a una ideología o a un personaje). 

Ya que alrJUnos de los principales errores es -
de que los gobiernos, sisteroos, reg1r!l'mes o los quo siguen
determ1.nade ideologfo fuuron el ternivezer los ideales pro
pueatos y si no se hizo esto, llegaron on ocasiones a extr!! 
mismos fatales nn perjuicio de la colectividad, o también,
se lleqaron a los :i dorües propuestos aunque no con exagera-



<' , 





¡-

89 

consentimiunto de los nobemmJos 1 r~n la industr:ln significa 
que los nsolnri_l'ldos tnnnon voz ofucU vo cunndo no nsb1n de
acuerdn con lo adm:in]streción ciur:> pumlon :imponer sus puntos 
de vista y que EJstdn repruscntrJdOS nn ol m:tsmo pfo dll :i¡:¡tm]: 
dad que lo odministrnci6n. 

Le democracia politlcn es decir como conducir
nos en nuostrn caHdad de ciudadanos no difiere mucho del -
problema de como conducimos como parte de un organismo de
producci6n o de distribuci6n, Al principio quizás no se ten 
gen mu ches f ncul ta des y deberes 1 pero hechemos une mirada
ª las constituciones Europeas 6stas no daban rruchos elerren
tos de democracia, pero deserrtJorcaron pnco 8 poco en Bl con 
trol democrático cede vez mayor puesto al alcance del pue
blo, Asi pues, estos casos que don los obreros pueden no~ 

' tener tnucho de democracia, pero es inevitAbls una vez esta-
bleciéndo el plan. 

Que los trabajadores vayan tomando de un modo -
cada vez rrds clare las riendas, que vayan obrando por su -
cuenta. 

la integraci(ti de los obreros a la industria -
como sujetos activos para formar el cuerpo es con el objeto 
de que sean ciudadanos de ella en vez de tratarlos coma mer 
ceneras a rn§quinas o como meros burros de carga. 
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As1 ~1 esfuerzo que realiza Al dejRr en su trab~ 
jo su vida, so ver~ compensAdo cuando ~stos asumen el papel 
que les corresponde asf estar~ en condiciones do producir -
el equipo en un mfnimo do tiempo y mAxirro nficl.encia tmto
en frecuencia como en seguridad para sus labores que dese~ 
peñfJn, t:endrt!n otre v:lsi6n dtstinte del t:rnbajo con ausen
cias dB Actos arbitrarios, es evidente quo con óptimas con
dicionP~ doben de tener una causa determinante y considera
mos rruy sencilla su locRlizeci6n pare los trabajadores, ls
libertAd es L!ne metn que debo alcanzarse n todo costo para
setisfncer un ideal rülos en conjunto o individualmente es
t~n comprorrotidos un ol logro dol objetivo propuesto así ~ 
pueden y se les debe considerar como partB integrante in-
fluyonto y decisiva en la vida de la empresa ya que es y -
era algo propio, era su empresa, es cü t1x:i.to de su sindica
to y el s j11dicato eran ellos mismos. 

Tales elementos o mejor dicho la conjunci6n y -
asociación de los elementos de la producci6n plasma una pr~ 
disposición que va a incrementar<3e paso a peso a medida ~ 
que viven nuevas desconocidas experioncies: el saborear su
éxito (que va nbr:i ~ndose paso) el saberse y sentirse impor'
tf'nte y snr clove en uno misi6n do trascendencia, el sabe! 
se dirigido por compeñeros y no por capotactis; en fin sen
tirse humano p¡msemte y ectu11nte y no mero pieza en proceso 
es i se puede cumplir lfl mBb1f orn: 

Lm:; cosas doben de pertenecer o aquellos que n;e -jor puedan cuidarles, 
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CAPITULO SEGUNDO, 

LA EMPHESA 

Concepto y origen, 

Empresa y propiecad. 

Elementos, aspectos y su estructura. 

El empresaria • 

Los fines de la empresa. 

Constituci6n y clases de empresas. 

La sociedad an6nima y las nuews ten-
ciencias social es, 
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r.- OJNCEPTO Y ORIGEN: El concepto de empresa -
er usado en la actualidad en Leyos Mercantiles, fiscales, -
de trabaja, etc., sin embargo es difícil precisar su canee.E 
ci~n cuya exploraci6n aún no es~ determinam por hallarsa
en plena evoluci6n, es más, podanos afirmar r¡wo no existe -
en el mundo unn definición que tenga validez universal. De!! 
de la antigüedad hasta nuestros días el término de empresa
se le d".I el mismo siqnificado; como la conquis tn de algo, -
asi se oye decir, los astronauta'; llevar·on una gran empresa, 
ya can más precisión diremos r¡ue a toci:':1 conriuistn va impl!
cita una nctivicbd, do osto so puado definir de manera ae~ 
ral a la anpresa: romo toch actividad que se rooliza para -
al c:anznr un fin determinado. En es ta dof inici6n encuadra -
toda clase de activicndes anpr'Bsar:!.alos ya sean civiles, -
mercantiles, adninistra ti vas, aún las que no tengan por - -
prop6sito el lucro. 

Se han tenido ronceptos tradicionales de enpresa
y han sufrido una profundl transformaci6n en el mundo moder 
no, pero sin que se hayo llegado a las técnicns a un con
cepto definido de empresa. 

Los chis icos como HlECX-i"JIPPEflCEY ( 1) , la definen 

(1) Citados por de la Cw:ivci. El nuevo DBrecho Mexicano del -
Trat.Bjo. Pág. 1C7. 
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como "lu unid:ld de los elementos personalss, rn3ter:lales e -
inmateriales, destinndoa u rPaliznr la finalid1d qua se pr,!;! 
pone alcanzar el m1presnd.o". 

Pnul Dunrnd (2), dofin8 "ln empresa, es la unidad 
econ6miro de produccil5n, y ol r:str.1b1.ec:imionto es la unicbcl
técniro de producción" en nuostru medio nuestros legislado
res se inspfraron en estos autoras, así 011 ol Derecho de -
trabajo, define corno rn1prosn 011 el artículo 16 do la Ley -
Federal del Trabajo ( 3), "pnr;t n.f'octos ele las norrnns de tr~ 
bajo se entiendo como empresa ln unidad econ&nica de produc 

ción o distribuci'5n de bienes y servicios, y por estableci: 
mientas lo u11ici1d t~cnim que como sucursal, agencia u otra 
forma semejante, sea par te integran to y contribuya a la rea 
lización de los fines de la enprssa", 

En nuestra logislnci6n mercantil (4), "se le den~ 
mina, no se le define y si se les define es la tradicional
mente COOlO C001erciante; de acuerdo con nuestro código de oo 
marcio en su artículo 3° Fracci6n II, III se apuntan como : 

( 2) Ci t.ados por de la Cueva. El "' 1 1P.vo Derecho Mexicano del
Trabajo. Pág. 167. 

( 3) TRl.EBA Lf18INA, ALBEFITD. Nueva Ley Federal del Trabajo -
Reformadl. Pág. 24. 

(4) Editorial Porrú-1, S. A. C6digo de Comercio, Pág. 7 
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comerciantes. FrAcci6n II, las sociedades constituidos -
con arreglo a lns Layes Mexic(:lm:is, Fracción III, las so
ciedades nxtran,joras o las agtmciAs y sucursnles de ~stas 
que dentro del territorio nacional, ejecuten actos de co
mercio", 

En la legislación fiscal (5), "la empresa,
como sujeto al impuesto sobre la renta. El concepto de -
empresa es d:i.stinto al de persona fisica o moral, pero la 
empresa como sujeto del impuesto sobre la renta puede ser 
persona ffsica o moral, (comerciante individual o socie
dades, luego entonces de Elcuerdo al articulo l? de la Ley 
del Impuesto Sobre la Rontn, se considero "empresa, como
sujeto al régitren ospeciel del ImpuBSto al Ingreso Global 
de lAs Empresas. Las personns fisicas y los morales que-
reeliz an actividades comerciales, industriales, agrico
les, ganadera o de pesca. Lo son igualmente las unidades
económices sin porsonal:idad jurídica cuando realizan di
chas ncttvidades" • 

Oe esto podemcs deducir que en nuestro dere
cho la E:r.·prnsa y su capital aportado es su fuente de ri
queza, par la ley de la siguiente formo: 

I.- Los beneficios que se obtienen, caen ba.:. 
jo el campo del derecho fiscal. 

(5) Editorial Porróa, S.A. LEY DEL IMPLESTO SOBRE LA REN
TA. Pág, 22 
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2.- Los derechos y obligaciones de los troba.jado
res, dentro del dered10 del trR~1jo. 

3.- Las relaciones comorciales, regulacb.s por el
C6digo de Ccrnercio. 

Cerno podemos ver ningura do estas ramas nos ~ un 
concepto de anpresa preciso y conciso. 

ORJBENES DE LA EMPRESA, 

La anpr·esa nnce debitllmente estructurada y con -

personalidad propi.t.'1., conjuntamente con la Revolución Indus
trial y es ahí donde se elevH corno una acci6n conquistadora, 
Charles Morazé ( 6), ve "en la anpresa la hazaña del burgu~s'! 

Para la naciente sociecbd c.apitalista, una empre
sa es pr:ímero una idea que bulle en la merite de un hombre y 

luego o:>mo producto del uenio y de la volundad do su crea -
dor aparece como un'.l unid:id ecan6rnica lanzad::1 a lo ejecu .:
ción de la idm . Su es true tura ma ter inl, resulta de la com

binaci6n do los elanentos indispensables para la rooliza- -
ci6n del fin, 

EJ. genia del empresario son los primeros caracte
res de la anpresa su coo1binnci6n produce la viro y la acci6n 
conquistacbra. 

(6) Citado por de la Cuew, Mario. El Nuevo De.red10 Mexica
no del Trabo.jo. Pág, 162. 
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Ln ooipresn on formo :Lnclp:tnnte cmpirJZ,] también-
en la inc:ipionte formnci6n de J¡_¡ sociorhd O'Jp:i.t:alisb1, nl
principio ln prnrJucció" ~;o renl L~ncl;i n través do tullnres
artestF1cü~1s¡ o} o':ip:l.bllistJ cor1corct:rnh,1 et v1u-tos obrero,; -
qw::? rrxi1i.znhar1 un rni.:1no nf:lcio. rJ,fo nJp i.dtrnontn so drmostr6 

que un tr11bnjacbr pod:fo rrniJ.iz;u· rnnjor f1U1; otra urn misma -
operación osto fuo 11nwdo a quo 1:Hí cnd1 t.:allnr el dueño -
comenzara a orc¡n1ii21:ir ol trnt:x1jo ele ncuercb con las actit1>
des de cada uno do 1os ohrr?.ros lo quo u ::w vez fuo rnodifi
rodo el proce50 productivo. f\ esta or:1ar<iznciór: se le llamó 
manufactura ( 7), "porque en olla tocbvfo jugaba un papel -
decisivo el tmbnjo del hombre y no lo rnóquinn". ~3in enbar
go, ell lo sinnificó un gran puso al desarrollo d31 capita
lisno 1 porque lo manufactura olnvó la fuerza productiva so
cial, a pesar de eso, lo rnanufncturn seguill siendo manwl -
y, como es lógico su productivicbd aún era roja: se introd~ 
jo entonces la mér:¡uina así, el paso de lu producción manu-
facturera a la fabril es conocido con el nombre de revolu-
ci6n industrial. 

Así este crec1miento industrial se ha varificado
en tres etapas: 

El primer paso fue el agrupamiento da trabajac::k>
res, y la división del trab9.jo. Esto fue el tránsito de la
empresa conducida por un solo hanbre a la empresa gr011ial -
formada por un grupo dirigido por el maestro que servia de
gu:t'.a obviamente era el propietario del negocio el paso no 
implicó, sin rn1li:irgo, wmbios substantivas en los métodos -

(7) Codio,.Julfo. Los ori9enes del rnov:imtento obrero.Pág.? 
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la arganiznción simple fl la compleja, de la emprosa lla
mada negocio de un solo hombre a ln t3mpreso colectiva, 

No puede trazarse con p:nJcisHin lr-is frmte- -
ras (8) "entrc:i" la empreso ind:!.vidunl y nquellA se requi~ 
re la delegación de i:-rntoridod y ln ndopci(in de m6todos -
complojos, Se FJcepto como reglo general quo una organiza
ci6n que comprende entro c:lncuonta y cien urddAdes de tr~ 
bajo, f?lltre empleados y obreros, no puede ser manejada -
con el viejo criterio individual, pero de hecho se encue!! 
tra qUe les empresas en desarrollo tienen serias dificul
tades pere la transici6n". 

-------------··· -·----(8) VILLEAS, RAYM'.Jr-..D.Dinamismo en la Direcci6n Industrial, 
Ptig. 8 
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para rrondm~ sobre los vnsnllos que se establecieron en -
aquellos feudos. El sdíor feudal se convertfo nsi en un -
órgnno dol Estndn". 

El concepto dr3 propied1-1d do la ~poco feudal
llegó hes te la revolución frrn1ccsa, con todo conjunto de
pr:i vilegi os, f\ part:lr do cmtoncos so dió el derecho de -
propiedad el sir¡nificndo y ol nspecta civil que lo corre~ 
pondo, desvinculado de todo influencia politica por lo -
que eH: le considero solo un derecho real de cardcter pri
vado pnro usar y disponer de una cose que aderrés es un -
derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. 

Tanto en el Derecho Aormno, como e partir de 
la revoluci6n francesa priva un concepto :l.ndividualista:-
protega el derecho de propiedad en favor del individuo -
pare sus intereses personales. 

En el código de Napole6n tom6 en cuenta este
fundemento filosófico y señala que el derecho de propia-
dad es absoluto para usar y disponer de une cosa; en otro 
articulo se dice que es inviolable y se reconoce así las
tres elementos cl~sicos Jus Utendi, Jus Fruendi y Jus eb_!d 
tendi y principalrrente se hace hincapie en que la propie
dad es un derecho absoluto. 
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En nuestro código de 1870 y 1884, ya no se -
use uno :rcproducc:i.6n dol concepto Nopoleónico, sino que -
introduce unn modHicnc:i.ón esencinl n lfl prop:iedad, ade
lsntóncio~.>r~ on ciertn formn a lns legislnciones dnl siglo
ppsndo, m~1~> si se considere quo es en ol flño do 18?0, cua_Q 
do se lim:i te el concepto legal que di6 CArtfoter absoluto-
al clomin:in. Estn definición do lo propiedad pasó n nues
tro c6d:i90 de 1884 1 en SlJ art, ?29, 

En orticulos posteriores se recuerda el can-
cepto Nepoleónico el declarar en el ?30 1 qtJe le propiedad 
es invioloble y que:~ no puede ser ntacada si no por utili
dPd póbl ice y provfo :tndermizoci6n. 

Aqui yo encontramos la posibilidad de res--
tringir lfl propiedad, cunndo oxistc une rez6n de orden -
póblico que pueda llevm"' no solo la modificaci6n, sino -
incluso n lo extinción total del derecho nBdiante la ex~ 
propioci6n. 

En el articulo 731 del ordenamiento citado -
se contiene un concepto de propiedad de gran inte~s, se;!. 
bre todo pAra el derecho moxicnno, que relacionándola con 
sus antecedentes desde lo 6poca colonial, en la legisla-

ciOn minera. 
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Con lo Constitución t1o 185?, y el nrticulo--
2? de la vigente, tJene gran importnnc:ln este precepto 
porque declern qun ol propiolnrio es ducíío del s1.mlo y -

del subsuelo, 

La constituc:i.6n viunnl:r~ (11), duclnrn "que -
111 nnción tendr~ en todo tiempo el derucho de imponer 1J -

la propiedad privado lns model:idodcs que d.icte c:l interés 
público, nsi como los expropinci.ones solo podrl'in hocorse
por cnusas dn utilidad públ:i.ce y Jní;dionte i..ndmrnización". 

En lo actuolidnd en el derecho modemo, tio
ne su antecedente doct:dnol en las ideos de Loón Duguit -
(12), y su exprnsUin legislnt:ivn entre nosotros en el ar
ticulo 27 const:itucional y en ol código de 1928, "Duguit
considere que el derecho dn propimind no puedo snr innato 
en el horrbrc3 y anterior a la sociedad, el horrbre jam1s -
ha vivida fuera de la sociedad, como el horrbro siempre -
ha vivido dcmtro de 6sta, tendré que estudi6:rsnle como -
mient>ro de un grupo, y sus derechos, por tanto tendré que 
referirse B este estado social indiscutible. Si ol horrbre 
al nacer, Y el reconocérsele derechos es mi.errbro de esa -
colectividad", En concepto de Ouguit es en ocasión de es
tos deberes como se le confieren derechos, en otras pala
bras los derechos no pueden ser anteriores a la sociedad
ps icol6gice, ni juridicnmente¡ porque el derecho no se -
concibe sino irnpl:i.CAndo une relaci.6n social, y no puede
heber, por consiguiente ese derecho ebsoltJto nntes de -
forrmr parte del urupo, ni esa limitación voluntario pora 
lograr la convivencia social, 

(11) EditoriAl Porrlia, S ,A, Obra citado. Pt'it1. 1tl 
( 12) Citado por F-lojina V:lllu;es, P:.1f~1~"1.lJbrr1 c:itada,P,1~;. 8~3 
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fornpoco dico Duouit puodo considornrse que el 
Estado o le sociodnd 1 po1· medio du lo ley es t~n impedidos 
pera limitar, ornnniznr a restringir ln prnpiedad, porque 
el hontJre lu tungn ontes do forrrer portu de le soci.odnd -
y so lt~ reconozco on Btenci.6n a su col:idnd de sor hurrono, 

Según Dugui.t (13) "como no se es fundada la
tes is dt~ quo el horrbre tendr6 dernchos 1.nn11tos anteriores 
a la socteded, debe desecharse este fundamento, Tampoco -
la prc:ipiedad es un derecho subjetivo, enterior el objeti
vo, En lo doctrino francosn se consider6 que como el hom
bre tenia dert~chos innatos, oran anteriores f:I la norma -
jurídica, y quo ósta solo podfo reconocerlos y erminizar
los paro evitar los distintos choques en las esfüras ju-
ridicas in di viduales •11 

-

Pore Duguit (14), 11 el derecho objetivo es an
terior al subjetivo y ospecialrrenh~ al de propiedad si el 
horrbre, nl formar porte de un grupo tiene pr:incipalmente
un conjunto de doberes irrpuestos por le norma jurídica, -
para lograr le solidaridad social, es la ley lo que vendrá 
en ca de ceso a riJconocer y a otorgn:r ciertos poderes, pa
ra que el horrb:re pued~J cumplir con el deber socio) funda
rrental que Uenen de realizar lo interdopondencia hurrana", 

(13) CitAdn rnr Rn,iine Villflnris. Fl"'f"''"l, ílbrfl citndA,P~rr.85 
(14) IDDJ. 
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Ln tes:Js do Duguit 5B funda en el concepto -
de solido:rJdnd ::>oCÍfll, pílrn fü, t::l durocho objetivo tiene 
corno f:innl l dnd nmliznr eso E.iolidoridad, y todl'l la no:rmfl
juridicn, díructo o indfroctrirrn.mtu, tícndu n ese fin. To
dos n11ns irnponun ciertos dube:rns fundnrrontnlus tonto n -
los oobcrnnntes corno o lo.:; oobo:rnodos, Es Los debnrcs fun
dammtoles son: lo. fim1liza:r nquollos actos quo impUque
un perfocc:lonnmfonto do 1n solido:r:idad social, 2o. Abste
nerse dr:i ejecutor actos que lesionen la solidaridad social. 
Son estos norrres, pues, de contenido positivo en tanto -
quo imponen obliuociones de ~moer para lograr en forrra -
cada vez ~s perfecta la soUdnridad social; y de conte
n:i.do negntivo, en cuanto imponen obligaciones de no hacer 
parn irrpedir los netos que puedan lesionar o destruir la
solidoridad social. Dentro de estos dos ordenes de normas, 
Duguit eleborn tanto su doctrina del derecho póblico como 
del derecho privado, En una formn 16gica sienpre deduce -
de esta finalidad del derecho, de esta noble naturaleza -
de las norrms jurídicas las consecuencias que estima per
tinentes a prop6sito de cada instituci6n. 

En la propiedad hace una distinci6n 16gica:
considere que si el horrbre tiene el deber de realizar la
soHdaridad social el ser poseedor de una riqueza, se de
be aurrentar en lo forma en que aquella riqueza tenga in~ 
fluencia en la economía de una colectividad a medida que
tiene rrayor riqueza, tiene mayor responsabilidad social -
e mayor posesi6n de bienes se impone una tarea social ~ 
mas directa, rras trascendente, que el horrbre no puede --
eludtr rranteniendo improductiva ose riqueza. 
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Piensa Dunui t quu nl horrbre se le imponen -
debores do omplcmr lo riquuzn de quo dispone, no solo en
bnneficio individu13J :d.110 coloctivo, y es ocnsi6n de es
tos d1iberc;i;; cnrnn ':it.' le roconoco el derecho subjetivo de -
usnt', d:infrutrir y disponer de una cose, pero no se le re
conocu 1!l dt)recho de no usar, no dlsfruter y no disponer, 
curmto os \:fl inacción perjudica intereses individuales o -
colectivos. 

Queda pues, expU.codo como el dorecho de -
propindad, en la tesis de Duguit, es une función social -
y no un derecho subjetivo absoluto, inviolable, anterior
ª lo sociedad y nl Estndo y que a la norma jurídica no -
puede tocor, Es por el contrario consecuencia de un deber 
sociol que todo horrbre ti.ene para intensificar la inter
dependencia huroona, 

Dospuós de haber visto la evolución del con
cepto do propiedad desde un punto de vista hist6rico so-
cial, es hora do proyectarlo en un sentido tarrbi~n social, 
pero ade~s econ6mico, 

Así como la propiedad es la forma de utiliza
ción y consorvación de los fuentes productivas de la na~ 
turaleza 1 de las energias naturales (15) "la emprRsA es -
la forrra de utiliwción y conservación de la:, fuc:rzus pr.2 

(15) De Luces Ortuuta, Harn6n, Orgenizaci6n Cientifics de
las Empresas. PálJ, 80 
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ducti vns cln ln 1nurgfo humnna, de lns enm'gías do 1 honbre" 
el propictnri n es el que tretn can 1ns cos¡:¡s y solo n tr,2 
v6s dt.· r<I Jri~; con los horrbrns, lo propimJnd es unn forrra

r1t· nrq·11; i::nción do lns cosos, Ln emprcsn uf.> un roodio de -

Ji qm' :tns cosos 1 n los hmrbrus, l"n el lo su ns tableen una
c:tnrtn relación de los horrbrus con los cosas, la propiedad 
es un hecho, 1 o ompresn ElS un hncf:Jr, que os ln s uprorra -
forma de ln acción, 

En una empresa militar, el capitan no es el
que cont>ate sino ol que hacH cont:Jatir, y un la empresa -
industrfol, el empresnrio no es el que produce, sino el -
que hace producir, la propiedad es el fruto, la empresa -
la ganenoie 1 el fruto es el producto de las cosas que se
tienen, las ganancias es la producción y la conquista de 
las cosas que no se tiene. No hay emprese, ni militar, -
ni económico, ni ospirituol, sin la idea de ganancia (eje.!!! 
ple un convento), el empresario juega sierrpre a ganar y-
no ha coloc.ado el esfuerzo sobrehurreno que requiere la -
creación de una empresa no se justifica solo por el in
te~sº No se da vida a nada sino a expensas de la propia
vida. En este sentido se puede decir, sin juego de pala~ 
bras, que el empresario es desinteresado, En la empresa-
predomina el riesgo, porque no es concebible ganancia al
guna sin riesgo de p~rdida y, por consiguiente, no hey -
empresa si no es arriesgada, 
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g).- Lcis productos terrninodos, aunque c,e trate-
de venderlo:::> cuanto nnto'.1 1 poro por x causa 
hoy impu~:;:Lbi 1i dnci o puecJo no concurrir f:l -

fin cb sa1;i~_;fncer ¡•:!di.do~;. 

h) .- flecursuL! en ofocti vo. Dinero. 

i).- Títulos, valores cano acciones, pagarés, le 
tras obHgociones, etc, 

' II ,- HOMBRES. 

Es el elanento activo de la empresa y desde luego 
el de máxima dignidad. Podemos incluir a los: 

a).- Obreros cuyo trabajo es precbminanterrenta -
manual ya sean calificocbs o no calificacbs. 

b).- 8npleecbs, cuyo trabajo es c:E categoría más 
intelectt..101, es decir; aquellos qL.e prestan 
un 5ervicio m6s bien de nombre oficinesco,
tornbi~n pueden ser calificacbs o no califi
cados. 

e).- Supervisores, son los que vigilan el cumpl!_ 
miento exacto de los planes y órdenes seña
ladas. 
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el) • - Tt1cni con 1 son persones que e on base u un -

conjunto ctJ rc9J.as o princi píos, buscan - -
crear nuevos diseñm:1 cb prod..1ctos, mótodos, 
controlen, si stornoG fHtninistrati vos, etc. 

e).- Altos ejecutivos, en quienes precbrninan la
funci6n actninistrat..i va sobro la t~ciüca, 

f J.- !)irectoros, cuya función es la ca fijar las 
grandes objetivos y políticas, aprobar pla
nes más generales y revisar los rosultacbs
finales. 

III .- SISTew'IAS. 

Podemos llr;lfllarles bienes inmateriales. Son las
relaciones estables 1a que cbbe coorcti.narse lus ct1. versas cosas, 
personas como: 

a).- Sistc.'l'no de procLcción, f6mulas, patentes,
mdtodos, etc. 

b).- Sistemns eje ventas, como: el autoservicio,
] a vente a duni cilio a eré di to • 

e).- Sistema c.t? finanzas, corno por ejemplo: las-
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dl.stJntns cornbinaciono~> do capital propio y 
prestndo, otc, 

d),- Sistc?rnn[~ ckJ llrunnizucit'in y ntlm:inistrnción,

o~,¡ rJoci r Lo fu nnu cumo dJIJo os tnr oLitructu

rado uno crnr1rn::;¡1 ~;epnrocit'in cu funcione!3 su 

número cJc nivo1o'..i jorárquico~> ol ~JrmJo de -

centrAJi zuci6n o cb~;con trol:i. znc:ión, etc, 

ASPECTOS, 

I.- El econ6mico (16), os el aspecto fundamental 
de toda enpresa y en et>te sentioo "es consicerada una unidad -
de producci6n de bfonos y servicios para satisfacer un mercado 
se destaca que tanto personus y cosos y sistemas tienen un fin 
común que hace que so coordinen para prowcir determinados bie 
nes y servicios", 

II.- Jurídica (17), "el fundumento del aspecto -
jurídico de la oopresa está formada ante todo por clisposicio-
nes constitucionales que garB11tizon el derecha de propiedad y

reglamento su uso y sus ]imi taciones 11
• 

(16) Reyes Ponce, Agustín, Adninistraci6n de 8npresas Primera
Parte. Págs. 74 y 75, 

(1 ?) IDEAi, 
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Cuando una anpresa es propiedad de una sola per
sona los derecl1os y obligaciones se ici3ntifica con el dueño, -
pero cuando ol propietario es una persona moral, es indiscuti
ble que los derechos y obligac:i.ones de la empresa no se id3nt"!:., 
fican en mucl10S Ctic>U5 Y aun pued3n ser OPWStOS a SUS integra!:!_ 
tes, ci3 esto se cJer.llce que cuando jurídicernente existe una so
ln sociedad. Propietario ca di. stintas uni dacbs econ6micas ¡ y
esa propiodad se considera como E1lgo indiviso al menos para 
los efectos jurídicos 1 debe tratarse como una sola empresa. 

3.- Actninistrativo (10), "poderros decir que d3s
c:b el punto de vista actninistrativo, la unidad ,.:e la empresa -
está representada por la fuente común de decisiones finales, -
que coorcti.nu los distintas actividadOs para el 109ro ool mismo 
fin así puede ocurrir que existan cbs empresas aunque jurídico 

- y económicamente son distintas 1 pertenecen al mismo dueño, pe
ro que alguno de ellos no sean para dicha propietario sino un
medio para mejorar lograr los fines de otra, en este supuesto
Y por lo que hace el aspecto actninistrativo es una sola empre-

sa" • 

4.- Aspecto Sociológico (19), "es el que resulta 
y exige la comunidad de vida, de interacción de ideas, de inte 
reses que se realiza ln empresa". 

(16) Reyes Ponce, Agustín. Actnón de 8np, la, Parte Págs, 74,75, 
77, 

(19) IDEM. 
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Es indü.Jcutible que la convivoncin ejerce poder9_ 
ssrnente su influjo c::n el seno de lo rn1pr0Llo, es irnposi.ble E\in
un vínculo ~>ocia 1 o;,trecho y duracbro ello _Linplica y renli za -
por otro parto una solidaridad ontre todos los elementos que -
trabo jan, totios el1os tienen intereso~" comuno:::, como son la sub 
sistencia e.te la ernprosa 1as de su cesarrollo, de su progreoo,
etc. 

ESTA LCTURA. 

Número de niveles jerárquicos, el grado de cen
tralizaci6n y descentralizoci6n. 

La organizaci6n oo las empresas de1=X3nden de la -
estructura que acbpten. Hay tres tipos ~ estructuras. 

I.- La organización y la actninistrac16n son as
pectos de un ini.smo problema el oo la integraci6n industrial de 
una empresa desde el punto de vista de los miembros de la em-
presa. 

La organizaci6n es el conjunto de patrones y no!:_ 
mas que rigen las relaciones entre ellos la actninistraci6n es
el uso que ck3 tales normas y patrones se hace para integrar -
sus actividades • 
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Esto puec:EJ ser comparado con el ser humano, la -
orgonizsci6n viene a ser lo enotom!a rol ser humano y la mtni-
nistración a su fisiología. La!.1 relaciones entre la anatomía, 
ciencia c:El la estructura y la fisiolog!o, ciencia ci3 las fun
ciones del organismo vivo, son obvias las relaciones entre or
ganizaci6n y odnini stroción ¡ son rnuy similares u las anterio
res por lo tanto no hoy porque consi tierar que una ocupe al pr!_ 
rner rasgo y la otra¡ el se9uncb rasgo, sino que se complemen-
tan la una con la otra. 

El tomar oocisiones, es una actividad adninistr!!. 
tiva la estructura de la organizaci6n provee los canales de e~ 
municación, relaciono habilidad3s y ofrece los medios oo ac-
ci6n que permite a lo ac:hlinistración determinar las condicio-

- nes requeridas, evaluar intereses y reforzar las desuniones P!:!, 
ra llevar tal prop6sito, cada organizaci6n debe ser adecuada -
al tipo e.E anpresa, esto quiere decir que uno estructura orgá
nica que ha demostrado su efecti vi ci'1 d bajo Ciertas con cti. ci ones 
de operación, que maneja con ~xita un grupo de hombres anima
dos por cierta móviles puede no ser válidu en circunstancias -
diferentes. 

He aquí las estructuras más usuales: 

1.- Orgnn:i.znci6n line:HÜ (20), "se caracteriza 
por una cadena vertical de cornanclo que va desd3 un supervisor-

(20) Villors Ruy1noncJ. Dinamismo, En lc1 Dirección Ind. Pág. 85 
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hnstn sus subaltornos, el superior tiene plena autoridm1 so--
bre sus !;ubnrdinada!:· es el único que puode dor óroones y nadie 

puede comunicorso con rlque1los sin la aprobnci6n del superior, 
no hay'interferoncias, ni sutiles líneas e~ interferencias - -
fronterizos y so dá el principio tb nque1lus l!nens oo autori
dad deben de 8!3tar c1nrn11onto definí dos, un onpleado debe sa
ber con precisi6n quien es su inmocti.nto superior, se identifi
ca claramento las fuentes de lo outori dud y lo responsabilidad. 
Se estimula oqu! en esta clase de estructuras la disciplina -
con facili ood, las decisiones so toman con rapidez y eficien
cia aunqul3 no lo sean ni empre cun exactitud, por lo regular se 
tiene popularidad en estC1s c1nses da estructuros en las empre

sas pequeñas y rredianas. 

2.- Orgonizaci6n Funcional. 

"La autorired (21), se di.vide en funciones, po
niendo en cada secci6n bajo la autoridad de varios supervisoras 
cada uno se especializa en una función y tiene jurisdicción con 
respecto e 5U funci6n y en cada uno de las otras secciones, -
tiene varias desventajas. La primera es la confunción que re
sulta ci31 hecho ~ q..Je un subál terno cabiera dar cuenta de dos 
o más supervisores, la segunda es la ca eludir con facilid:ld -
la responsabilidad" {sistema Teylor). 

(21) Villers Aaymond. Dinamismo. En la Oireccifln Ind. Pág. 85 
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3.- Organizoci6n lineal y de personal Jerárquico. 

O mixto (22), "aquí !:>e torna uno postura eclécti
ca es decir¡ se usan las fuerws de lo organización lineal en
conjunci6n con laB fuorza.13 do 1u orounizaci6n funcional. Se -
conservo lo. orgonizoci6n de tipo militar propia de la organiz~ 
ción lineal, asegurando asi las ventajas de dsta. 

Sin embargo a los gerentes d3 líneo se les pro~ 
v~e ce ayuct:intes jerárquicos aspecialistos funcionales que no
tienen una autoridad fomal, pero de cuya experiencia di.spone
el ejecutivo da linea". 

Así se aumentan dos ventajas ya señaladas para -
la organización lineal. 

a).- Permite una di.visión de trabajo. 

b),- Disminuye los errores potenciales. 

&.As desventajas son las siguientes: 

a).- Los gastos son danasiacbs • 

. (22) Fayol, Henry, Actn6n. Ind. y Gral. Págs. 215 y 216. 
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b) .- Hay más aumento en el personal. 

Vistas las clases ca estructuras que se pueden -

adoptar tomemos da ej011plo de alguna empresa, S.A., y veamos -
las funciones da cada integrf.11te. 

PRIMERO.- Accionistas su papel consiste en nom
brar los miembros del consejo de actninistraci6n y a los canis~ 
rios verificac:bres de cuentas. Deliberan sobre las proposicio -nes del consejo re actnini straci6n, se reunen cada vez al año -
por lo menos, el acto más importante y más di f!ci 1 es el nom
brar los actninistrac:bren, 

SEGUNDO.- Consejo de Actninistraci6n posée pode-
res estatuarios muy extensos, esos poderes son colectivos; una 
gren parte de ellos las delega en la Direcci6n general que nom 

bra. 

TERCERO.- Oirecci6n General, esta encargada ck3 -

conrucir la empresa e su objeto procurando sacar el mayor par
tido posible. De los recursos de cµe dispone el poder ejccuti 
vo; redüctada por el proorarna de acci6n, recluta el rxirsonal,
ordena el movimiento asegura y vi~rlln lo ejE~cuci6n de las ·ope
raciones se compone de uno o varios directores generales. 

El di.rector único pueck3 estar en relaciona di--
rectas con los directores generales o con intennecti.arios ( js--
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fe de grupo, de establecimiento o jefe cb servicio generales,
t~cnicas y comerciales, etc}, 

Los directores generales múltiples se reparten -
las atribuciones c:E la dirección generul cb maneras diversas. 

CLY\RTO.- Direcciones regionales y locales, los -
Pocl3res cel director local depende de la naturaleza de las co
sas y de la di visi6n re atriwciones hechas entre la direcci6n 
general y la ctirecci6n local¡ a veces esos poderes confinan 
con la autonomía, otras son bastantes restringidos. 

QUINTO.- Ingenieros principales, jefes de servi
cios, jefes de divisi6n, jefes de taller, capataces, obreros. 

Todos estos 6rganos están suborcti.nar.bs a los an
teriores hasta lleaar a la direcci6n. Esta misma serie se en
:uentra con nombres diferentes en todas las grandes empresas -
:ualquiera que sea su naturaleza. 
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IV,- EL EM'FESAfUO, 

El empresBrio os· 11• persone que con su ncci6n -
directernenh: p1•oduco o 11r~cc nctuar n la empresa, es decir es
la corga eficiente. 

Le esoncin de la empresa (23), se encuentre en
la coordinoci6n del trnbajo, capital y flllcionoo tt1e11irns que 
completadas y coordinndas logran la producci&l de bienes y -

servicios paru el mercndo. Quien realiza esta coordinAción -
ser~ el empresario". 

Hablando de un empresario típico, que rara vez
se encuentrn, cabe rrencionar el caso de f!Quella persono que,
tehiendo la :i.deo de uno producci6n determinada consigue de -
unas personAs el copital; de otros el trabajo y fijando los -
objetivos y le pol!tico y tomr•ndo las decisiones finales, l.'lS.,!;! 

me exclusivArnente el riesgo que hon creado f!qui se puede id~n 
tificor n primerA visto quien es el empresario. Pen1 debido 
e lo complejidad de la emprsn moderna, es dificil encontrAr -
una ¡:Ersona en que se de exclusiva y nítidamente a le funci6n 
empresarial, de hecho PflrBCS que esta funci6n se repArte en -
tre muchos los que integran le empresa; moxirre con 1F1s tende!! 
cias modernBS de contenido social, pera ht:1y ,¡ue hncer notar
que en determinadas ¡:Ersons o personas se encuentran con m1:i
yor intensidad, Por consiguiente analizamos los principües -

(23) Reyes Ponce, Agustín. Administraci6n de Empresas.P~g.78 
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elementos que integran esa funci6n empresarinl. 

a).- Asumir las riesgos, los tratadistas lo de,=. 
tacan como ol el omento m~s claro, el emprt'.Js¡:¡rio es aquel que
liga su suerte con la de la ompresn; debe destacarse la dife
rencia con el CRpitalistn, que es quJen prestfl a intereses -
con el obligncionisto que garantiza su prdstomo y recibe in-
tereses fijos, estas dos t1ltimos no reciben el norrta'9 de em
presflrio porque no arriBsgan nodA. 

b),- CreAtividnd o innovaci6n: el que tiene la
idea que hAco surgir, n 1fl empresa ye seo empli~ndola, cem- -
biar sus objetivos, añndir nuevos productos, adaptar nuevos -
sistemAs de producc1.6n, etc., debe ser crosiderado como emp~ 
sario, 

e).- Decisiones fundamentales y finales: la --
persone que decide en óltimo t~rmino en forna inapelable de -
aquellas funciCflos y actividades de las que dependen la vida
de la empresa, en esta canicter1stica se pueden desprender -
ln designeci6n de funciones. 

PRIM::RA.- Oesignaci6n de funcionarios: as:! el -
empresario se limita El norrornr el nds alto ejecutivo da todos 
los derms nontiramientos, 
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ff:GLNOA,- Delegnci6n: el empresEirio es nquel -
en quien se encuentrn todfl J.e sumn do fecultAdes pnra todas -
les funciones y en todos los grados; en cnds caso deleaa las
que cree necesnrias n CAdA jefe de coda nivel. 

IERCERA.,- Fijación de ~¡rendes objetivos y po-
litices: es una funci6n derivada del inciso b, cualquiera qUe 
sen su delegoci6n que el empresario haga siempre de¡::ender~ -
de ~l, exclusivamente, le determinoci6n de las metes que la -
empresa se propone alconzor y de las normas n"és amplias a tra -~s de les cuales pretende lograrlos. 

CUARTA,- Central: el empn3sario pare. poder fi
jar las políticos y objetivos tiene que conocer al rnaios los
resultados generales cada cierto tiempo con el fin da saber -
si se cumplieron aquellos, y hacer los cambios, adiciones, -
correcciooas, etc, 

QUINTA.- Aprobaci6n de los lineamientos genera
les de lA organizsci6n de la empresa; se les delega a funcio
nerios ejecutivos pero por lo general es revisado por el em
presario por ester vinculados a los grandes objetivos, 

Ff]J\CIONES QLE EXISlEN ENTFE EL EWFESARIO Y -

OTPAS PEffiONAS Sf:MEJAN1ES, 

Las relaciones que se dan enttB arrbos son con--
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distinto orado du nutoridad y responsabilidnd que se lre pue
de CCflSiderr:ir ompn.~sorios, 

E rnprusArio y duEiño, En la empresa de propiedad
indi vidur.1 os indiscutible que el empresnrio se cor fund8 con
el dueño, 

Empresario y Gerente profesionAl, Comunmente-
en les empresfls que sus dueños sen ¡::Brsorws mornles o socie
dodes, se encomiendA la direcdt'.ln n un ~Jerente o director pr.s! 
fesionel, óste es un represontrmte dBl dueño lns funciones -
que realiza no lns hAce por su propiA m 1toridnd su riesgo es
de perder su puesto o pr_~stigio a ¡:esar de quo en grnn parte
asume lo func:i.6n de crentividad y de fijAci6n de objetivos -
y politices o por lo menos su sugeroncfo. Puede decirse que -
sin ser empresnrio asume esta funci6n de empresario, 

Empresario e Innovador T~Cllico, El innovador -
técnico es un empleado o sueldo de las empresas actuales, Es
tos crean su sinnórrero de sistemas, f6rmules, que producen un 
inmenso beneficio a la empresa, tom~ndolos en conjunta a es-
tos empleados asumen parte de la funci6n empresarial; sin em
bargo no tiE!nen los riesgos ni siquiera la decisiOn si se - -
adoptaron o no les medidas que propcoen. 

Empresario y Accionista, En la sociedad an6ni~ 
me, cuando las acciones se colocan en el mercado y se estable -cen· cléusulas que prtJhiben poseer ~s de un determinado pal'\--
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centnjo de elles e le misma persona, O instituci6n; es muy fre -cuonte que lA moyor:fo de esas acciones sean det ectadaa por -
un pequEi'ío nOmero de nccionistas que ni siquiera se conocen,
pero ejercen en csmbio la direcci6n, 

Al9unas instituciones o un grupo de hombres de
ncgocios que con un mínimo de acciones, pero por :represental:'
su prestigio mayor que los que poseen individualmente ceda -
uno de los dem~s, dominan las asambleas, con ese condiciones
ese grupo poseedor de un porcentnja que permite decidir, cons -tituye el ernpresnrio principal. 

Empresor:to y trabsjodores: A la luz de les co
ri~:ientes sociol6gices y rión jurídicas, que algunos elementos
como ln crent:i.vidod {l"lrcfol, la fijaci6n de objetivos parti
culnres, etc., pueden encontrarse vinculados al empresario -
los trebsjAdo~s y esto se justifica 001 les figures como la
participaci6n de utilidades, control obrero, cogesti6n o en -
Oltima instancia la nutogesti&i. 

FINES CEL EM'FESARIO. 

En primer lugar debe hacerse una distinci6n, -
cuyo olvido puede producir grandes confusiones: una cosa es -
buscar los fines de la empresa y otros son los del empresario. 
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Ln finalidAd noturRl, es la obtenci6n de util,;!. 
dodm; justes y ndocuntiAS; esto os lo que mueve de suyo a todo 
cmprusDrio n crenr y mnntenor o la emprcsA. Puede existir y -
dG hecho existen, f:l.nolidndes colntorales corno 1A obtención -
de un pmstigio socfol, ln sntisfncción de uno tendencia ere.!! 
dorf', el cumplimiento de unfl rosponsnbilidad social, el abrir 
fuentes de trebajo, etc., puado darse quo ostas finalidades,
en fo:nre artificioso se coloqum en primer lugar, ejemplo, -
en un horrbre de negocios que yo obtuvo lo necesario para su -
vida. 

Finalidades de otros elementos: como los em- -
pleadoa técnicos jefes, obreros y capitalistas, ya que son -
elementos que intervienen en ln empresa, que pueden tener al
gunas funciones empresariales; señalaremos los fines que se -
proponen el trabajador en la misma. 

lo,- Empleados, t~cnicos y jefes, adem~s de -
lA obtenci6n de un sueldo paro sostenerse, suelen buscar el-
rnejorAmiento de su posicietl social, su empresa personal, la -
seguridad, en su trebejo, la garentio de su futuro, etc. 

2o.- El obrero al igual que el empleado, sue-
len busc~r s0larios justos, condicie11es de trabajo adecuadas, 
mejoramiento, seguridad, etc. 
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3o.- El capitalista, suele tratar de conseguir 
~ditas adecuados a su capital, saguridAd on su inveraiOn,atc. 
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V.- LOS FThlEG DE LA E~PFESA. 

Es costurrora t:~n muchos nouocios y empresas de
cir nlgo parecido a: Nuestro objetivo es obtener una gammc:i.a 
justa mientras producimos y vendemos un producto do caUdr:1d -
y seamos buenos ciudodanos de la comunidnd, esto suena muy -
bonito y hermoso, poro en realidad os virtwümenta un objeti
vo sin sentido. 

Puesto que nadie puclde sobar si se est~ cum-
pliendo o no, o se puede decir como de ordinario se dice que
el objetivo do una Universidad os descubrir y difundir cono-
cimientos, pr:?l"O este objetivo como ol nnterior no os muy sig
nificFttiVo y hAce imposible la operaci6n cai un criterio de
supernvit por 1::5rte de un omprosorio o do un profesar. 

Por lo tanto cual es el fin de uno empresa y -
cueles son sus objetivos como deben de contribuir sus depar
tamentos con ese fin; el prop6sito de Ln negocio es 18 produc -ci6n y mercado de bienes y servicios econ6micos; el del go- -
bierno: Es satisfocer necesidades sociales como seguridad y -

bienestar; el de la univsreided investignr y eñseñer; el de -
una iglesia la administración de necesidades religiosos y as1 
suces í. vamente, 

Pare cumplir estos fines pueden ser necesario -
un cierto nt'.imero de objetivos en la empresa y un cierto m~mero 
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de metas por los de¡:ertAmentos o secciones, 

Lfls finalidíldes tienen jerarquias, as! el fin
de une empresn puede ser la producción y mercado de autom6vi
les. Pero esto n su turna, demanda objetivas pnre producir -
cerras de cierto tipo y pare ciertos mercados, 

En el siguiente nivel existen objetos con res
pecto n les ~reas principnles de operaci6n tales como inves
tigaci6n y desorrollo, mercado, producci6n, fijaci6n de pre-
cios y acuerdos finnncieras, 

En el ~ltimo nivel, el objetivo de capataz de -
una HneR de ensamble puede hacer producir una cierta canti
dAd de por mil hores-horrb:res o reducir las devoluciones y re
peticiones de obre o ciertas porcentajes, 

Los objetivos fomAn unf:l red de resulto dos y -
eventos deseados, Lha com¡:eñ!a o empresa es un sistema si los 
metns no est~n :tnterrelacionedas y no se prestan Apoyo mutuo
s menudo las persones siguen caminos que pueden parecer bue-
nos pnrA sus propias funciones, pero puede ser nocivo pare. le 
compRñiA, nl considerr1r las metas y los planes como um'.1 red. 

A menudo se pasa por olto que casi nunoe son -
lineflles es decir que cuAndo se cumplo. un objetivo le siga -
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otro y F1S1 sucesivamente os cnsi universfü, que las metes y -

progromns osU~n trabojndos en rormn de red, 

Otro aspl?.Cto de los objetivos (24), os el de -
su multiplicaci6n¡ los objetivos son, naturalmente muchos, -
"Aón los objDtivos pr:incipnlus de la ompreso son genoralmente 
multiples, poro se puedo resumir un dos: en fines inmediatos
Y finns mediatos". 

e).- Fin inmediato, es lA producción de bienes 
y servicios PRrn un mercado en efecto no
hey ninguna empresa que no se establezco 
paro logrnr este fin, independientenante
de los ftnes que so pretendo con esa pro

ducción, 

b),- Fines roodietos, supme esto, analizAr -
que se busca con esa producci6n de bienes 
y servicios. Cabe aqui hacerse une divi....:. 
si6n entre la empresa privada y le empre
sa póblice, 

LA EWFE5A PRIVADA, 

La baso on que descansa la empresa privada --
es el capitalismo o sis teme capitalista 1 y se define al capi
telismo como un sistemn econ6mico Gn ol cuAl la producci~n y-

(24) Flcyos Ponce, At.Justín. füininistración de Empresas Parte I, 
Piic¡. U:3 



-

128 

distribucicín ele mcrcancfm; i:;n reulizn con libortad de compe
tencio pnrn oh tenor unn qi:1noncia particular, La palabro capi
talü;mu ~>1~ llt~rivn dc1 copi.tn1 quu seuún la teoría econ6mica-
cornpra de todas l1:w mercuncÍOEi que r>G usnn en ln producci6n -
de otraG mercancías. 

Si ln anprefü:l privado descrmna en ol sistema capi 
talisto luego entonces [ius cnractorísticas distintivas son: 

o).- Es el reconocimiento cb la inventiva priva-
da como un factor ocon6mico de proc.i.lcción justamente con el.-
cupi to l y mano de obrn. 

b) .- La competencia, es la rivalidad do indivi- -
duos y firmas qua, on el proceso de venillr mercancías y ser-
vicios crnnpi ten entre ~1Í para obtener la ventaja en el patro
cinio dol consumidor por 1o tanto 1L1 competencia os un elemen 
to importante en el mecanismo de fijaci6n de precios a causa
CÍ3 su inf1uencia sobre la oferta y la ci3rnanda. 

e).- 8npresa libre, es otra de las característi-
cas de la empresa privad:\, pero atendiencb a su significacb-
preciso, es incorrecto ya que la libertad econ6mica en el se~ 
tido do que tocas las restricciones sobre las acciones indi-
vi d.J1:31e~; han sirb suprimicbs, o~::; una situación irreal ya que-
1a competencia perfecta en un rnercaL1u libro es un concepto -
puromrmtc teórico, 81 inuul forrnn el mono¡:>olio coíllploto, cuan 
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do el dominio exclusivo Bt3tá concentrada en una persona u or
ganización rara vez o nunca ocurre. 

En el mundo real do los ne~¡oci os ln competencia -
mundial os la fuerzo prevaleciente más poctlrosa así la empre
sa libre en la práctico tione diferentes graduaciones; hasta
ciorto Punto es libre y en cierta rnoctic:b hasta lirni tuda por -
el gobierno, dentro cb esto!.> límites es um1 situnción del si=. 
tema econ6mico en que cualquiera tiene la libertad do pose- -
sión, oo emprender cualquier ocupación leonl que le plazca 
escoger y en la cornpetencüi rncibir igual trato.miento ante -
la ley. 

La empresa privare di poseer o recibir un présta
mo propiedad y emplearlos en ganarse la viua en cualquier for 
me auo le agrac.E sin infringir a la ley. 

La empresa privacki es una unidad ocon6mica que se 

caracteriza por la organizaci6n, el pleno riesgo, patrocinio
indepen diente facturaci6n propia, dominado por el espíritu -
cb lucro derivado de la inversi6n, por ello se dice que quien 
corre riesoo tiene derecho a recibir los beneficios o nanan-
cias de su utilidad ya sea en forma ilimitada según el libe-
rali sno ultramontano o lirni ta do, según las nuevas tendencias
sociales. 

La anpresa privad1 en general es la empresa cons-
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ti tui de por los particulares con prop6si to d3 lucro para or
ganizar los factores tb la producci6n. 

La empresa privada se distingue oo la empresa pú
blica por el r~gimen jurídico que la regula y por los siguie!! 
tes conceptos: 

a).- Diverso régimen jurídico. 

b).- La empresa privada se forna por capitales -
de los particulares y la empresa pública can 
loe bienes cel Estado. 

e).- La empresa privaoo es organizaoo y dirigida
por los particulares, la empresa pública por 
elementos t~cnicos cel Estado. 

Solo nos resta ci:!cir que si la empresa privads -
busca la satisfacción dB alguna necesidad de orcen general o
social, al hablar cb un beneficio acon6mico mas bien que de -
utilidades, para comprenoor todos los casOs fijáncbnos solo
en la diferencia entre los que se invierta y lo que se obtie
ne menos señalado también qua esto no puec:k3 obtenerse ai la -
producci6n de la empresa no está respondiená::> a una necesidad 
más o menos generalizando o social. Cuando esta necesidad --
desaparece la empresa pierda su raz6n d3 ser y tiene que ce~ 
rrar. 
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L1is t:end1~ncins domjnantc~J en los Est:udos üumn 

crático:s octuulr:s C:'i lH de cr'coi· un qn1¡-:o de Oíl1pt'cso::; o--~ 

ínslituc !otlfi-5 quu l'LcH1n.n 1n dcnon1lr;'"ií:í6r. rlu t'rn:JrPSd púLlJ. 
ce por n•::di o de lns c;_,inlu~i el E~•t:nd(1 iflh'l''.f iF:nc ¡Jn forrnLt -

exclusivo y bajn nn r-t\]Lr;•1, ,Jtrdaicn c~lpí•1:1nl 1 cr, el pro-·

csso produ,:~Li, 10, pa.n1 h1 !:•ilti~:.ft1CGi6n de dc·tcr·minndi!S nc
ccs:ldodcs soclfjil:!:>, c:unndu w->1 Jo e:.: ;r;c· c.L int:ur!'!5 c¡1>.ntT~ü. 

1.n ro1r.p1'L'.,u p<ih 1 íu:l, ur1 un ~H:nhcio nt.~5 r;cncrril 
corrcspondv n1 cup:pn ctu lH~-> idcc1n ~>oc:inll:~'-n~>, rd. entn2gar 
al F5tado l.iutr·:i·rr>ltmcicJ!> jr¡St;rurn:cnt:r.:f> c!u producc;lón, ced:·i f':!!,! 
prce.A pú~;1 ic11 qur' si~ cn:n robus tncn el poder ecrn·~6rnlc.:o del 

[ntmlo, loa qot.dcn1os upoyr:.n n ],i oniprr:sH p(ibllcn como los 
recursos propios y sufícic•ntus do1 Fstodo pun1 su clesnrro·
llo usando del cri:'ldi to nxhnno ~·i fut:ff'P r1eccsnr:lo. 

Ln rnnpna.sa pC'bllcn pm-slnuc un íntnré~> <;Jene

ral sin quo o!JJF?te quu su r~q.in~m f:inanc.iero rnqui.e:ce per 
. -

scnuh' un propósito de lucro, sino por E) cor1tt't1rio el -
Es ta do desarrollo unt1 pol1 t:j Cü Pcon6rnJ CA dt:> qrandes rresus: 

A11rrií:-:filaui.6"t, viviendB 1 nedJc1nus, \JR.St ido y corrbntir cs

pcculnc iones excns:l vas, 

Un concepto de EW¡presa póbli.ce puede. ser el s.;! 
guiente:Err1presn púulic~l c!3 todn explotac.ión en lo qw un-
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ente público posee unri porte importante de su patrimonio y -

subordinnrk1 d un rl5(¡imen t:le Lt!recho público en unos casos se

encuentrn u11 un róoimen mixto. 

Fcirnnn r.b Gnrri do ( 2:3) , hnco referencia a la empr~ 
so pública en r:.n:;ton térrnlnon, "e;> un concepto amplio q1..1e alu
do ol fen(111ono de uno onti oocl ac!rnini strati va que, por razón -
de i~iter(h_; púbhco o clo lucro implica en 1a nosti6n de una -
ucti vi ttHl ::w>coptib lu cln cxplotact6n econ6rnica, asumienc.b el
ri cs~p propio rb tnl n¡ateria. 

La crnpn;sn públicn nl pen;oguir 1..m interés gene-
ral, nótese que w principal finalictul es satisfacer una ne-
cet;i clad de carácter ueneral o t>ocitü". 

La empresa públicu pourá trabajar obteniendo ben!':. 
ficios, ,_:ero puede ocurrir tumbiL~n que so haya planeacb aún -
con base cb pérdidas, porque el fin del Estado como empresa-

rio no puede obtener lucro sino sntisfacer necesidodes, 

(25) Citado por Serrn Rojas, Andrés. CBrecho Adninistrativo. 
Pá~J. ?Dl 
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VI. - CONSTITUCION Y CLASES DE EMPRESAS. 

Aunque lo iniciación de lO!i crnpresas :Jiornpro tie
ne lugnr pn:rtiencb ó'o un estudio nconórnico, :.u vertl.::'ldora ac ~
tuación ~;ocio} comienzo preci~:omentB on ol momento institucio 
nal y Jeqol en quo Jn o:npr·o!:lO tomn pon:;onulídad juríciico, la
cual le permtlci ~-,er rcccnocicl1 como tol cntíclrnJ y desarrollar 
sus peculinn:is ac ti vüi;u:!n ~º, 

Cunncb uno!; amigos ~}(] reunen y pionciar1 on un n8<J~ 

cio, su primera proocunaci6n es estimar las ventajas económi
cas del mismo, comprotJrir los rne ctios con quo cuenta >' provoer
cuales 1·10n cJc ~:;or L>u G res pee ti vw::; aportociones. Si e 1 acuerdo 
so comüuue, procecrm n estnbloccr un convenio contra 1:1ctuol
que c:btorrnina los cbrect10~? y clct:iere~; que oxi stieran entre - -
ellos y ante la ~;ocíccbd. En C!Jt:D momento nace la empresa. 

Este concepto institucional abarca tanto la em- ·
presa individunl como n la colectivfl, es cbcir, a la grande -
como e. l Ci pequeña ernpre:Ja nl fin, la empresa puede ser ex1rti:fl
ti va, rura 1, manufacturera, cb transporte y canercíal, etc. -
En cuanto B su durnción se puede e la si ficar en temporales y -
perrnanenteE"~; cjentro d.ü moderno concapto cb administración -
también pueden ser incluidas las ti3norninadas públicas y corp~ 

rati vos (et? consumo y de producci6n). 

En estas ú1 timas, la idea de f30rvicio cbbe predo
minar sobre las de beneficio. La importancia que para éstas--
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tienon ln Drr¡nni zocidn os extraordinaria, Oebi cb a que, al -·-· 

oosaporr:1c1::r como fin cb obtener un resultado económ1co favor~ 
ble, C!i rrcci~:,o inteni.;i ficar lof., medios do producciun para ··· 
consequi r un renrJimiento aceptoble. 

Cuando la ernpresn ~e c.ornp.::ir.c de varias personas,

su existencia se inicio, corno antes se dijo, desde el momento 
en que !:.iC firme un contruto cb t;ociodud. Los tipos de socia-· 
da des más conocí dos :.oon lo::; siguionten: 

La soc1ed9d colectiva (26), es c:E tipo personali~ 
ta, en olla los socios con nombre colectivo y bajo principia
do responsab1 li dad per!..>onal o ilimitada 1 se dedican a la ex-
plotecion de una ind.Jstria. Unn Lief:i nici.ón ci3 la sociedad -·
colect1 va podrJa ser la ~"iguiente: aquellas que exiute bajo -
una razon soci.al >' tocbs lob socios responci:ln de modo solida·
rio, subsidiario e ílimi todo de las obligaciones 5ocio.les". 

Lo sociedad c..ornanditnrio (2rJ), es análoga a la--· 

anterior 1 pero presenta ~>ocios con responsubilidad limitare .. _ 

y otros con re5ponsabilictld ilimi toda. Se le puede definir 
"como aquella que existe bajo una razón social, se compone -

d3 uno o varios socios llnmacbs coman di tacbs que renponoon -

en forna ~solidaria, subsidiaria. e ilimitada de las obhgaci2_ 

( 26) Ce Lucas Ortuela, Ramón. Obra citada, Págs. 81 y 82 .. 
(27) Editorial Porrúa, S.A. Ley General de Sociedades Mercan

tiles. Pág . 100 
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nes sociales y uno o vnrios socios que rosponcbn hasta el pa
go et! !JUS aportaciones llornoc.bs corncmlií tnr.i.os" 

Soc1cdad de ro~;ponsnbili ciad limita da ( 28), es --· 
rnuy semejante a la onóni.rnn ~3010 que c:ndu nuevo socio tiene -
que ser accpt:ocb por los unteriorer., con ello intenta median
te lo limi toción rlc 1as personas que en el.la pueden interve-
nir,. eludir una re!Jlamentación rigurosa y rec.Lcir parte ci3 ~

los gastos ci:::l una sociedad completa, 11 se le define como aque
lla quo funciona bajo una ra.l6n :~oe1 al o denominación y todos 
los ~;ocios respondan d3 las obhoaciones ::;aciales de modo li
m1 ta rb. Flepresontando sus cbrechos mediante partes sociales-
Y no med:i antH acciones". 

La sociedld anónima es la que cenc:E el punto de -
vista de su organización, más nos interesa: supone ya una so
ciedad en capital propio, dividido en acciones, con una c.Eno
m1nacion objetiva y bajo el principio de responsabilidad limi 
teda ce los socios frente a la sociedad, explota una activi-
dad mercantil. Se le puede cbfinir recurriendo a la c:Efinici6n 
clásica quo es la que di6 el magistrado superior Marshall (29) 
en su sentencia en el famoso caso del colegio ce Oartmouth, -
fallaoo en 1819: 

"Una soc1eci.ld anónima es un sujeto artificial, ··

(28) Editorial Porrúa, S.A. Ley General 03 Sociedades Mercan
tiles. Pág. 180 

{29) Citado por Petersen y Plowrnan. Organización y Oirección
li:::l Ernpre sa s. Pá~1 . 12 
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invü'litilc1 intannible, que existe unicornento a los ojos d3 -
Jn ] cy. Sien clo sir.iplementc~ una creación oo la Ley posee única 
rncnto las propiedades quo ~JU oscri tura ele constitución le con 
fiere entre ollos los rnós imµortontes son 1a inmortalidad y -
la in di vi ci.mlid:1d". 

Otra t-Efinición (30) es la que da nuestra legis-
leción mercantil en el nrtículo 87, "es aquella que existe -
bajo una clenominoción y se compone e.E socios cuya abligaci6n
se lirni ta al paoo ca sus acciones". 

Para la simplificación de nuestro estudio cabe -
ctividi.rlau a crntos sociedatin;, en socieoodes oo personas y en 
sociedt1cJes do capital, y tornando corno ejemplo el estudio de -
lo sociednd colectiva, como encarnación en las sociedades de
personas y n lo sociec~d anónima dentro de las sociedaoos c:E
cap:i. tal, pero no podernos seguir tHiüante sin antes saber que
son las sociedaces de personas y cuales son las c:E capital. 

La sociedad de personas ( 31), cbfinición. "Una -
sociedad de personas es una forma legal e.E organización y p~ 

piedad comercial, resultante e.E un contrato entre dos o más -
personas competentes, con el fin c:E asociarse pura poseer y -

administrar on común una empresa comercial legal con miras a-

(30) Editorili1 Porrua, S,/\, Ley General ele Sociedades Mercan
tiles. Póg. 191. 

(31) Potersen y Plowman, Obra citada. Pág. 8 
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obtener utiJ í dados". La caructerístícn funct1mentnl de una --
socied1d et.~ personas e~> quo nnco do unn re1aci6n contractual
entre ct1!> u más personas. Es la formo rn¡fo ~,enci lln de or~Jtmi
zaci6n comcrcioJ on que v13ria~1 prJrr:,ono~:; se ub1iunn 1eun1mente 

a combinar 5W:i rectirsos con ol f:in etc crntabJecer y ocrnlnistrar 
una empresa comorcinl. Nadio podrío fijar el ori¡¡Em hist6ri-
co, ni 1o ontiolledad do la ~mciedad de pr;¡rsonas, pr.;Jro porece

haber existidJ en la antiuua Babilonin, hace 4,0tJO años. 

Estas socier.lldJs cb personas se constituyen toma!2. 
do en consideraci6n, 1ns calidades personales d3 quienes in-
tervienen en ol o.eta constituti.vo. Genernlmente el nombre cb

alguno o nlguno~> do los participantes on el acto constitutivo 
fi.guran en el nombre d3 la sociedad, que tendría en ese caso
la modt"llídad de raz6n sociaJ. y los socios personalistas res-
pondorán cb alguna forma d3 las consecuencias oo las activi ~ 
des cb las socíedact:is. El principal tipo d3 sociedad de per-
scnas, o intuitus personas es la sociedad en nombre colectivo. 

Las sociedades cb capital ( 32), "san aquellas en
las c.ue no tiene relevancia las cualidades personales oo los
socios. y que se constituyen para fonnar, por las aportacio-
nes, hasta cierto punto impersonales de los participantes en
el acto constitutivo, un capital que habrá á3 quedar ci3signa
do a la activiood comercial, a que la sociedad se ci3cticara".-

( 32) Mentí lla Mali na, Roberto , L, [)]re cho Mercan ti l. Pág • 240 
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Lo natural ~;eré. que este tipo de sociedacbs tengon un nombre
en que no figuren nombres cb socios ( cbnorni nación) y que los
soci. os no respondan frente a terceros de las consecuencias 
cb lo:..> actos oo la sociedad, el tipo clásico de sociedaoos cb 
capital, o intuitus pecuniae es la sociedad anónima. 
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VII. - LA SOCIEDAD ANONIMA Y LAS NUEVAS TENDENCIAS 
SOCIALES. 

Para que se nos facilite el estudio de esta que -
mejor que guiarnos en nuestro medio, algunos autores conside
ran que la SOCIETAS PU8LICANORUM son el más lejano antececi3n
te de la Sociedad An6rr.i.ma. Estas socieooci3s se constí tuían -
para recoudar los impuestos y posteriormente so entreJaban al 
Gobierno. Los autores que consideran e estas sociedades pien
san así porque había una sirni li tud C'Jn la anónima, los socios 
respondían hasta el monto de su aportación. 

Otros autores considaran que eran las SOCIEDADES
DE EXPLOTACION DE MOLif-Jffi EN HOLANDA, el antececente de la -
Anénima porque representaban sus partes sociales mediante --
sacos de harina que se podían negociar fácilmente, eran como
las acciones. 

Según otros autores, al antecedente ca la Anónima 
está en LA COLCTHA, una sociedad que se constituía para ex---
plotar un barco. 

Otros autores dicen que el antecedente es la Org~ 
nización de Acreedores del Estacb Genovés en el Banco de San

Jorge que funcionaba como sociechdes emisoras de obligaciones 
(crédito colectivo a cargo de la sociedad). 
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1\CTITUD DEL ESTAOO RESPECTO A LA SOCIEDAD ANONIMA 
'( LAS 08.'AG socr EDADES MEílCANTIL ES' 

1 - TESIS LIBrnAL. Sostonrn que el Estado solo i!:!_ 
torviniern cuando so presentabn un litigio, -
Pero el EstocJo so clá cuenta que esta tesis -
no funciono. 

2.- TESIS DE LA NOF~MACION IMPERATIVA. En este sis 
tema e 1 Es ta do oxpi ciJ normas para que las so

ciedades los observen: sin embargo, estas 
nonnas son imperfnctas porque no tienen san-
ción. 

3 .- SISTEMA DE AUTORIZACIO-L Consiste en qua pre
viamente a la constitución 63 la sociedad se
d3 la autorización del Estado. Este sistema -
se ob~;ervó mucho wrante el Imperio de Napo-
le6n, Actualmente 58 podría consili3rar que la 
autorización d3 Relaciones Exteriores observa 
este sistema, sin embargo, Relaciones solo -
expide esa autorización en cuanto a extranje-
ros. 

4,- SISTEMA DE CONTROL PERMANENTE. Es por el cual 
el Estado vigila en forrna permanente a la so
ciedad que se constituye. Este sistema, en -
nuestro Derecho Positivo se observa en las So 
cierJacJes cb Inversión ( Uancm:;, Seciuros, etc,) 
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Porque hay un control perwnncnte fJ :i.nc lusi ve
riuo el SIGT81~A DE AUTOfHZACilTl porque ln Se
cretaría e~ Hacien~1 proviamcnta so entera -
del proyocto r:E bm.;eb constitutivas LE la so
ciedad paro autorizarlo. 

En general, en nuestro Derecho Positivo, se apli
ca el sistema ci3 la Normsci.ón Irnperativt1, 

Si no se observan la~; normas en el sistema ci3 la
NORMACICN IMPEHA TIVA se cae enu .la socieood irregular. 

Mantillo Malina tmbla ci3 la oposición del juez -
a que se constituya uno sociedad, pero el maestro Vargas Bri
seño considera que en tnl caso no es propiamente una autoriza 
ci6n pues ol juez niega el autor do inscripción de la sacie-
dad cuando ésta no reune los re qui si tos formales, en otro ca
so nunca puec:E negar hl inscripción. 

Podemos oofinir a la Sociedad Anónima como: Sacie 
dad de Capítal ( 33), "AQUELLAS QUE EXISTE BAJO UNA DENOvlINA-= 

CION Y SE COMPCNE DE SOCIOS CUYA OBLIGACIONES SE LIMITA AL 
PAGO DE SUS ACCIONES, 

En lu Sociodnd Anónirr;¡;i los socioG responcJon l1c-wto 

(33) Eriiturü1l Porn'.ia, S.f. .. Ley General cíe Sociecl.:HES ~~orcc:1n
t~i.Je!:;. Pr'íiJ. Eil 
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u1 monto tJe su aportación o soo ~,u acción, su re~";pont-Jatiili dad 

CE; Jjmj tuda, no se pueoo ir en contri:! de ~;u patri1ronio. 

EL fl.D',HNISTRAOOR SI RESPONDE EN FORMA SOLIDARIA, -
SUBSIDIARIA ILIMITADA CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA. 

Es uno bpicn socicdurJ de capitales porque se fo!:, 
rnn en otención al potencial ecc::néxiiica ctl la sociedad, sin -
dejar de tener ciertos c.urncted~bcas de las Sociedades oo -
Personas pues en ocasiones ln presencia de una persona solveQ_ 
te influye pnra que se incorporen otras persones a la socie-

dt"1d. 

(ca 

REQUISITOS DE FORMACION: 

a),- El mínimo d3 socios será re cinco. Este núme -ro es arbitrario porque podían ser únicamen-
te cbs y de hect10 así sucede o inclusive uno 
es el dueño de todas las acciones. 

b).- El capital minirno c.!etJe ser ce$ 25,000.00 
( r::api tal suscrito). El ca pi tal pagado oobe 

ser, cuando menos el 20o/o o sea $ 5,000 .00 

;n: 

pe 
1 ( 

(.\5 

I \1t: 

0 \JI 

~(\ o 
soc 
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PROCEDIMIENTO DE CCNSTITUCJO\J DE LA SOCIEDAD. 

a).- SIMULTANEO. Solicitur y obtener el penniso-
de í1Glaciones Exterior1:is; presentarse ante -
el Notario Público clonct? cloberá levantarse-
el Acta constitutiva ct1 lo sociedad con el-
norrb¡'e; o sea ln clenorni.naci6n de ln sociedad, 
nacionali.dud, objGto, dornici1io, cllración, -
importe l18l copi tnl, la actninistraci6n cJe la 
ernpreso, repartición cJe utilicbdes, reservas, 
corno se cüsuelve como se 1iquidn, El juez -

ordenar6 la inscripci6n en el Registro Públi 
ca, 

En este procedimiento tocbs los socios con-
curren ante el Notario para constituir la -
socfoc:t1d externamb su consentimiento. 

b).- SUCESIVO, Es la llamada Suscripci6n Pública. 
En este procedimiento X número de personas -
llamadas SOCIOS FUNDADffiES, se reunen parn -
fonnar una sucierbcl, croan el objeto y elo-
boran un prrn~rrnna que im;criben on el Rogi s
tro y lo pulll.icnn para que las personas que

se interesen lo ~;uscriban y hanan ~3u apor-
taci6n en un Banco, tnniendo un nño para que 
trcmscurriclo é!:'1te, se reunan nnte el Notaría 
Ptlt'a h1 cuwc;ti_ tuci::Sn ele L.• sociedad, 
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En e~>te s:tf~turnr1 J n !;uciec!rnl cx:Lsr:e t1n'.:;ta que -
se llevo n Ccibn .lo a~;oml1lua cori:;tituti\/f1 y 1o

Corninic5n NucionA l ele Valon°!é'· \J:i.C]:i.lo u estos -
probnblrn; t:iocintJ::idEJ~;. 

08L..HJAC10i\1Ef3 CiE LOS SOCIOS: 

Obliunción clO realizar su aportaci6n en numerario, 
bienes, en especie o en crt:'iditos. Si se aportan bienos en es
pecie las occic1ne~; !;,eréin nominativas y ol socio pondrá la di
ferencio en cor3o do una c18precinción rnayor rnnl 25"/o anual. 

Ce!Jcmo~;, rccorcior que rospocto u la opurtnci6n en 
eré di tos, el ~~ocio que lu hoqn c.bberá responder no solo ci3 -

la existencin y 1egitirnic1arJ del rnisrno sino también ck3 la sol
vencia del douLlor. 

DERECHOS DE LOS SO::IOS: Serán de dos clases: 

a).- DERECYOS PATrrn;.a~IALES o seo derecho al re-
PBrto de utLlídades que en esta ~;ociedad se

llarnun OIVIOG'HXJS y o la cuota áJ liquida- -

ción. 

En las !:'.,ociectidos Anónirra!'; el uocio inrJus- -
t:rial no e~;t6 pronüJi cb, ouro trnnpoco permit;!;_ 
d:J pum~ Jc1 Ley no rüc~2 nc1dn c¡cerca de ó1. --
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En le:\ ~:.oc:i.ctbrl do Hu:.,ponséibili dmJ ] imi tntt1-

el ~:;ocio imiu~,trj¡Jl C',t:Ú prnliit:Jict.i '/en b~j

Sociedc.H.!C?~ .. 1lf2 PU1':>LllV1'.; :;i cxL:.tc oJ socio. in 

d .. istrüd. Eri J c1 Z3ccledud /\n{Jnirre nn cw;o do
entn.ir· un ::.ocio i.nclt.ic>tr:ioJ ~ .. iu lE! ejem acciones 
con 1u que rJujn tX~ '~ei· ;;oci<J i.ncli:;trüll para 

convcrtir:c.u en '.ccci.u cnpitn.U~>to. 

b).- DEJi[CHD:3 CUílPCflf\T1VO(~" Tntm·vcmir en 1a vidfJ 

ele lo ~~ocif!r)i:Hl ( t~:1·uc!1ci do voto, w:;i.stir a -
1n~~; A::;nmt1Jc:F 1 t.:Lc:.) 

DEllECHO DE RETmU. '.):du :;o prc::.ont11 en tres casos. 

a).-
b) .-
e).-

Por 

Pm' 

Por 
bio 

cnrr1bi o de h.n ~' ocit1 l. 
cwnbi o ele n1:1cinnnJ i cJ.11L1 ele 1o ~Jociedad, 

tn.in::;fur111nci 6r1 et~ la ~;ocio dad, o sea carn 

e~ tipo ü:J lo ~>ocieü:H.l, ejemplo: que de

Anónima ~.;e tron'.:ifonne en Socieclad de Respon-

5nbi l :i dutl Limita da, P te. 

Hoy cicri:;iunc:.'· en que~ por· '.'.u propi u qiro u la So-

ciedad 1e conviene c.u1:1cntw· el cfloitnl, hny tres formzy;: 

n) • - Aurncnt nr eJ ví:l 1. iW non i. nu 1 de La~' accione::; 

e.xi ;,:tente~: 

b) .- 811i.t:ir 1:ur.!11a::; c1cc1one;; en upción p0ra que -

füjLJu:l eran los ::.ocio~:. m;turile:;, 



e). - Modinnto 1a~; nJrHrvr:t•;, ,) !:;on que se disminu

yen és t:EJ,:,, crni t1 endn acci onut.:, por e ~Jas rGser 

vns 1 ernpe2nnuo, Llesü.~ luD'.!Cl o croar nuevas -

ro~:;m'vt.1::• .• 

a).- liberar· n l;;is occione~i. D'.3 decir, ciisminuir
e l val C.T nrn1ino1 ue los acciones. 

b) .- PnqHr ncci onos, e.s rJecir, que tenga menos -
ncci nno~: la c'iOCiedé1tJ, 

Parn er:,tos aumentci~:, u disminuciones c:El cnpital -
se requiere A!:'·l.lrnt:i]cí:i Extrmiruinf.lrin y ln publicación 3 veces, 
de 10 en 10 dins, parn que los ocreodore3 que tonga lu Socie
c1ec1 r .. e den cuc~ntn lle c:;,¡1 pcnünle di~::.minuci 6n del capi. tal. 

DISMHJUIH Y AUMENTAR EL CAPITAL. Una sociedad en

pérdida que en un morrento ciado considere que puede actuar con 
buena pnsibi li dnd L?n ol meren do, rm lugar de numentar el es-
pi tal debe reclJcir1n p;ire irJuHlnrlo con el patrimonio y pos-
teriorrnentc aurnonturlo. 

Todu uun1ento o cJ:i::,r,1inución cspi tal se realiza en
Asorr:blea Extrnurchn<::iciu y trae como consecuencia un cambio en 

la escriture constitutivo. 
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Cunndo h1 :-:lociecitHl hn pcrcli uu Pcitrimon.to :1e dü;-

mir1uye el c.:1pitnl, <.0 :in cmborqn, ~~l. Art. 911. d\3 Jo Ley Cl:lr1ora1 
ele SociedtHE;ci m.i contemplo e:;to pu~·j.LJi .l i clnd, ~j no únicmnente
cuonUo ol nu1nento o c!b;n:Lnución ue1 cnpi tnl se roa1iza medinn 
te reernbnl:c.,o o Litiernci6n tic occionn<;, 

Art. 9o. de lo Ley Gonerol de Sociedades Mercnn-
ti les. Torln sociedncl podrá numentor o disminuir BU cnpi tal, -
obsorvnndo, SfJf}Ún ~,u nnturalezn, lof, requir;i tor. que exine e~.>

t1~ Ley. 

Lo recucci6n clel capital socinl, cfectumia media~ 
te reembolso n 1o:.o soc.ioé:• o libfirnci6n concec1d<t u 6r,tos de -
exhibicione~;, no realizndn~·,, ~.o publícorá por trm1 vecBs en el 
periódico oficínl du 1n ent.ic.1t1d feci3rativu en lo quo tenga -
su clcrnicilic.1 lo Socíec.1nd, con intervulm> de 10 días, 

Lo~; ncreedores; el~ Jé.1 sociedmi, Geparnda o conjun

tamentEi, pocirf:in uponl'll'~::e nnte ln autori c1acJ ju dicinl a dicha -
reducción ct.~~>ci.2 cJ din en que se hay<'t tarinclo ln c!ecisi6n pm·

l n sociedod, hasta cinco dfas cbspu6s l~ la ~ltima publica- -

ci6n. 

Lo opo~:üción ' .. e troini t:uró. en 11:1 vid.~1 '"urnaria, 

suspendiéntlO~>C: ln rccucción entre tnnto J,a sociedfüj no PlHJu8-

loc:; créditos de lo~'; opositoro:1, o no lo:.' qoranticH a s¡:¡t:L:Sas 

ci6n cbJ. j .. JCl2 cwu conozco dol u~'.unto, o tn~.itn q: . .1e cnu·.>13 ejo-
cutor:i.n h1 ''entcncio quu cluc1rp·8 nye }¿·, tJpcui.c:L6:-, u-. :nfur.cbdn. 
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U\S ACCIONES. 

Ante~¡ ¡j() lmcnr el e~,tudio ele Jw.; ncciones vere---

do cr6cüto, nr::ro que puecícn :·:er em:lticloé:. por Jo~; GociecJacles-
Anónimtis, ;·;lJfi 1D:' :~·i!JU:icntc:·_;: 

I.- BONOS DE FUNDADCll. Son títulD~> que emiten las 
sociud:Ht~s Anónimos con ot1je\:o de resarcir la 

acti vi dwJ que ci crtrn; per:,~uno~i renliu1ron a -
la inicioci6n de unn Sodocktd. E~> un privile

CJ.iO nJ ::0oc.iu fundoclm" E':~e privilegio consis

to en que cwmclo hoya utihc!acie~5 !38 le de un

clivícJencJr.Y entre ol ~-í y 10% 5obro 1ns utilida
de,-, y por un p1azo nu 1nnyor ele 10 años. 

II ,- ACCIONES DE TRAF3AcJO. Es un reparto de las ut!. 
lidades consignado por e1 Art. 123 Consti tu-
cional y hi Ley Federal ti.31 Trabajo. 

III.- ACCIONES DE COC:E. Estas E1cciones se presentan 

cuando o un ::·,ocJu bG le ~~opara cie lo Sociedad 

por eJuuno circun:>t:w1cü1 y ck:ldn qu" al íni- -
ciarse ln Sociu(Jacl e;_-;e c_,ocloaportó capita1,
se le (jan uc:,L-;;c: r1ccione~" cn--1 c!Drecl1os corpo-
ro1.::L110~; o outr_i,,1cw1L0Je': r:;uw,i~3t:ente~; en un p~ 

qur:2iiu d'ivíclc"ido, 
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IV.- 08lIGACIONCJ. Er:. lf! participnción cJel cr~di

to cn1ccti vo n corcJCJ rb 111 '.Jocied'.ld. 

LA ACCION ES UN Tl TUUJ DE CFIEDTTO PFHVADO, CAU--
SAL, DE CONTENIDO COFlPORATIVCl, OEF.HJlTIVO Y 8.HTICQ EN SERIE. 
Son tituloE, d'=! crédito, e~; una ecpede del i,:¡~nero título d3 -
crédito. 

o).- Es un titulo do cn~c!Ho priw1do, Porque lo-
emiten purt:iculon.:u. 1.e:~; ~Jociet:!acjes dO part!_ 
cipaci6n e~~tutnl los rogulll ol CBrGcho Priva 
do cuando ~:><.: forrnnn contunnf! a lo ley ctJ So
cierlmlc!;,. Nunca crni to nccionu::; el Estado, 

son docurnentu~; propio:c:, ele las owc:i.edadec., 

b) .- Ce:1u5tÜ. Porque tiene un vínculo directo con
la ~3ociodod, L11 ncción e~1 un título cb cr~di 

to que nuncn tendrá abstracción porque nunca 
se dc:::.Jign el: c:>u cau~'n ori,¡inadora, es decir, 
c13 la !":,ocio c1•1 el , 

En 11:1~0 eiccione<.; ul pnrtnclor lo acci6n tendrá 

autoncxníF:1 pnrcinlmonte en cuanto nl detenta
dor ele lo éJcción, pero ésta nunca se dOspre~ 
de rJo la f:Jociecbd. 

e).- Ce contenicJu con::;orativo, Es unn pr1rte deter 
rnLmicr.i cb lu f:locierJo(l 1 e·c:; unr.:i psrt:icipación

::.ocietrwin. 
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d).- D3finitivo, Porque f.m nrinci.pio ;::,e expide -

un cerl;i f i c:ruio y lo occi 6n yo e:c" clefi.ni li vn. 

e). - Eird. ti do on !~,erie, Sir¡ ni. fi.cn que :;e hrilJ ln de
vari n:• r:1CcL:r1f".i 1 f'.lUü puurhn ··;r:>r r_t1 c\i.forentes 

'.:crie:: 1 nu ::u c::P:i. le unu w.:.:c:\/n y po::otcrior-

rnenle otro, no !:>l~ urni. tf!n unn por una. 

8'J F1RACIU~J Cl /\TEI\DIIJIJDO A SU CIRCULACION LAS AC

CIONES PUEDEN SER: 

1.- ACCIO~J Al PClf-ffADOFl, Et> Ju quo no estó expedi
da ~1 nunbre rle uno por:;c.lllll cl3terminmlo y Pél

rn t>u trnn::omi:.;i6n E:,o requiero únicarnente la -
tra dici. 6n ( er1trer.m), 

2 .- ACCION NCf..',f!\JATIV/\. E~: ln que et•;tá expedida a
nombre de unn penmna doterminacta y para su -
tran~>misi 6n requiere tradición, endoso y la -
modificación que t;e hago en el Libro oo Regi~ 
tro de Accione5 c1.::l lo SociecJacJ, 

3. ACCION DE CIRCULACION RESTRINGIDA. Es la que -

está expecü da a ncn1bre de una perr,ona determi
nada y paro ::>u tnmrn1isión requiere troc1ici6n, 
enc.io~>D, mocJi ficación En1 el Litn'o ele Reqistro -
clt? .Accione'.; y \JClorn1Js lu tipro!mción del Corwejo 
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et! Ar1nirü:otrnci6n de: l.:1 ~)oclecJ.:1d, ¡jo ln tron~l 
mü;i (111 et~ 11.1 m:ci 6n il otro pcr~;onn. 

Este tipo ci:J occione~. ;~e paclH en (-!l Acta Cons 

ti tu ti vo o b i.en on A!~amh1en ExtraordLnar:ln re 
forri11)ndm>e lo e:.>cr:i tun1 constitutivo en el :::.e 
gun clo cnr.:.o. 

EN CUANTO A ~?U WHACICJN, LAS ACCIONES PUEDEN SER: 

1.- CE.HTTFICADll[i PF!OVU:iHlH\LES. Siempre r.oerán no

minntivo~,, aunque ~;e cnmhie por eccione:.; e:ü -
portndor y nct?má~, ~ .. iEJ pueden onllor:.fir. 

2 .- ACCIONEfj EN ::;rnnuo ESTnICTO, 

ATB\JDIENOO A SU VALDH, LAS ACCIONES PUEDEJIJ SER: 

1.- CON VALOl1 NOMINAL. SunlBs que en la f)[:irte su

perior dicen cum1to vale ln acci6n o bien --
dentro ele ~:.u cuerpo dice ce cuanto es el c1::1pi 

tel y que lo om:i.;:;i6n e:.; de X nÚrnE"ffO ele ilcclo
nes. 

2 .- SIN VALOR NOMINAL. Fueron culeo c.B1 0-::irecho -
Sajón, son las quB no tienen vnlor norniwü 
declarallo, ni cnPHal, ni emisión. Alqunos 
autores opinan que tienen varias ventajas. 
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ei). - Evitan que li:1 oPDrlr:1ci ón f18 EHJbre-volorice-
o que se infle~. 

b) .- Son muy f1.'icUm; ele colocar en cn~;o ele aumen
to tb l cnp i i:n 1, 

d).- No crean orror en cuanto a su valor real. 
Siempre coincide c1 valor real y naninol. 

EN CUANTO A LA NATURALEZA OE LAS APORTACIONES, 

LAS ACCIONES PUEDEN SER: 

l.- EN i~UMERARIO, o sea, en dinero, 

2.- EN PPORTE, Son ncclones que se pagan con bie
ne~; en e:;pecio o eré di tos, deben llenar los -
siguientes requisitos: 

a).- Siempre deben Sí:lr nominativas (a favor oo -
una persone). 

b) .- t:.Bben ostur cotnlrnente pagadas. 

e).- Oet1f;n pennc.inccor on la Caja re la Sociedad -
dunmte do:;; ~iñot:;, 
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Los anterioroG ro~uisito~ son paro qurontizar -
las c.Jepreclocionos de lo~; hümos que tlO han epn!:. 
tFJdo, E~3tl1!:; nccione!'l un npurtu :;o puec1on neqo- -

cíor, poro ol ~;ocio quo ltts cmiprc cletJn hncerse
resporn3ol11e cb osnE.i cbprcciociono~>, 

Lus ncci eme:.:; confieren ipuolBs ci3rochos y oblig!! 
ciones, sin embarTio, no 5iempre m> verdadora esta situaci6n, 
por ejemplo, puec~:: haber cJlferenteu series dt ernisit5n ya sea 
anterior o postcr.inr; puerHn ~;or ele la rni:1rna ~:;erie, pero - -
unas pue e-En ~.i€~r nccione:.1 totn] rnont:e pac1orí1:~ y otras parchü-
mente (pnqmlorYifi); '.'E? pueclJ nrm;entor el ceso cti ncctones cb

lo mismo ::;erie y Pa(Ji.ltli'it:, en 1a mi~:;mn forn1n, pero por fomar -

parte ele un derecho un minoría hobrr.í ventajn respecto de otras 
accione!>. 

CErecho oo Minoría es aquel dJrecho que puede ser 
ejercitado por la minoría. 

También en el caso del retiro se tiene un mayor -
derecho y no son iuua les los d3rechos y oblioacioneG que con
fieren las accione~; en l~m.b'} 10~1 casos. 

ATENDIENDO AL DCCUMENTO QUE REPRESENTAN, LAS ACCIQ. 
NES PUEDEN SEH: 

l.- TITULm:i :.JfMPLE21, Que son las acciones. 
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TITUUJS MUL TIPLES, i\qu8 llcb qun con un tHu lo 

se pueclu er!pm·ar veri.u::; ncc:LonD~', o bil~n el -
Cert.ificucki r:1rw1ü;ic1n\tl que <:1mpara varim.; ¡:.1c

cionos. 

l:li un título ;;i.r:iple :1e trw1 1:Jnite n varias personas 
se pre~mntn lt1 cupropiucl.'Jd y pura e1 ct:HJO do asnrnblen :;e nom

brn. un reprfümntonLo. 

INTEHEiiES CD:'JSTnUCTIVDS, Son pera atraer co.pitalas 
ocim>m>, ínctpcntliontemente de que hriyn utilidades ó no, se:. -

Jos vn n et-ir un intcn-6!3 del 9% anuul a la~:;; tenedores cb les -
accionen. 

AT8'40IENDO A LOS DERECHOS QUE COf\JFIEREN, LAS ACCIQ. 
NES PUED8~ SER: 

l.- ACCIONES ORDINARIAS. Aquellas que 00.n exacta
mente lo~; mismos derechm1 a todos los socios. 

2 .- ACCIONES PfUVILEGIADAS O PREFERENTES. Aque- -
llcw en lEW cuules e 1 rmcio !3acrifica t:Erechos 

corporutivos obteniendo como contrapartida rn~ 
yores derecho~; p1.1tr:irnoni.nles pnrn obtener ma
yare!;; derecho~; corporati vo;3. 
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Estas acciones r~eden usr: 

a).- Acciones Privilegiatbs o Preferentes en cuan 
to a Divi ttmdos, lJ.ammias también de Voto -
Limitado. En estas occionos se van a tener -
mayores cJorechos patrimoniales, pero se lirni 
tan los d.3rechos corporutivos, corno pueden
ser votar dnicamento en ciertos casos, 

Se recibe un divicbndo que :.mrá preferente,
acumulativo 'l nunca menor del ~)°/a ctll capital 
aportado por la;> accionen e.E voto limitado.
NUNCA ~;E 8'JTREGA ESTE OIVID8\JOO SI LA SOCIE
DAD NO TUVO UTILIDADES. 

Es preferente porque tiene prioridad estas -
acciones, 58 les pa(Jo primero que a las ac
ciones ordinarias. 

Es acumulativo porque se flcurnula el dividen
do para el siquiente ejercicio en caso d3 -

no haber utili dacl. 

D3spu~s cb pogaclo el dividendo de las accio
nes re voto lirnitfldo, lo que queda de utili
dad se reparte entre acciones ordinarias y -

preferentm;; en cuanto a divic:Endos. 

Hay accione~; ele Voto Limitado no participan

te:?, son iguales que las arrterioref3 1 poro -
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s61o cobron e1 !3% :: ín entrur o ln repartición 
de ut:ili cJndor.i que c¡ue:dE: dü'.:;puó:.; do ncqodo - -

eso S')~, '-'º e]·Jrd:ln ln votoci6n " Jo'' p6rdidas 
y uononcin'.:.·. 

b) .-Acc:Lor,D:o Preferenbo!é· en cw.mto aJ Cr.1Pi tal. --

8i Cbtos nccione:;; t!Jtr<b.i6n ~ce ~;ncri ricun c.1ere

d1m; corporu ti vos y en caso du li qui daci.6n -
t.1e tíGne deruct10 o colJrnr preferentemente la
cuota drol .liquí dJci6n con respBcto a las c!e- -
mf:b occiont:[>. Se les Pauu prirfloro que a las -
dcirn6 ,Tc:lone~:, lo cuota do 1J.quiooci6n. 

e).- Acciones Preferente u en cunnt;o n 03r'8chos 

Corporativos. En estas nccíones se tienen 
menorfü; derechos pa trimonioles, pero mayores 
ctJrechos ccrporn tí vo~• 1 corno puede ser la - -
elección ele 1:1crnintstrttdores;, etc. 

EN CUANTO A LAS CJBLIGACICT-JE:S QUE GRAVAN, LAS /\C-
CIONES PUEDEN SER: 

1.- LIBERADAS. las que están totalmente pagadas. 

2.- PAGADORAS. Los que no e5tán po9adas totalmen
te. 

Sobre las occiones pueren rec¡:1er tod'.18 las opera
ciones (can pro-venta, prem1ct, us,ufructo, etc.) 
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Puernn venderi;e nl público. 

Lo ~:,ociedacl no puecJe venc:t?r Ül8 acciones u ella-
misma~ porque de e~.>u mnnoro eé;t6 rect.Jciendo su capital, en 

tal cuso caben:1 cumplJr con loé; re qui si tos c!::?l Art. 9o. de la 
Ley c13 Sociedades Mercantiles. 

Art. 141 Loy General ele SociEHi:ldes Mercantiles. -
Las accione E; popruli1~.:>, en todo o en porte mediante aportaciones 
en espacie, ct!ben quectH' cie¡:;orü tart:1s en ln Sociedad durante -
t1os niio!..>. Si en e~;te p1ow nparece que el valor tb los bienes 
es menor on un :?5'f., ct~1 vo1or por el cual fueron aportadas, el 
accioni!::tu estt1 obliqnc:io a cubrir la diferencü1 a la sociedad, 
la que tendr6 derecho prr~fercmto i~ospecto oo cualquier acr-ee 
diJr sobre eJ valor ci3 la~:' acciones ooposi ta das. 

ORGANDS DE LA SOCIEDAD ANONIMA, 

La Sociedad An6nirna, crnno toda persona moral, re
quiere de 6rganm:, pura realizar sus fino~i: 

l.- ORGN~CI DE DECISIOf'J O DELIBERACION. 

2 .- or·WANO DE EJECUCIO'J. 

3.- omwm DE VIGILNJCIA. 



) ..... 

ccw~s1B\Jc,11\11\S • 
or.o1Nf'-íl1f'.S • 
t,y,i?>f\Oti.01\'ll:\P,lf\S • 
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1;11 n ;o 11cntr' ,;,· 1os cuatro meso~,0 quo ~.;iosn r:1 1a clausura --

dt>J ujETi'i<<l· ;;;;ocinl y ;w ocupon~, C:Hbmns oo los asuntos in-
1:::JuiL.10,., nn la ortbn tiol c1Í<1, de los siuu:ienl:G!:,: 

I.- D'iscuUr, oprnbar o rimii ficar al balance, -
dospu~~; rt? o.ido ol informe e.le los comisarios
y tomar las medlde13 que juzc¡ue oportunas. 

II .- En su ceso, nombrar al ac1'11inistrador o conse
ja dJ adnirdBtración y a los comisario;:;¡ 

III .- Cbtermirmr los ernolurJ1entos cori·espondientes
o los adnin:i.strncloros y comisarios, cuando no 
tlayan sicjo fijactoD en 10~3 estatutos", 

Art. 182 L.G,S.M. "Son 1:1sambleas extraordinarias
las que se reunan para tratEJr cualquiera de los siguientes -
asuntos: 

I .- Prórroga re la d.Jraci6n ci3 la sociedad; 

II .- Disoluci.6n anticipada de la sociedad; 

III .- Aumento o roclucción del capital social; 

IV.- Cambio de objeto de la sociedad; 

v.- Cambio de naciono.lidad de la sociecbd 



Po· 

161 

VI.- Transformaci6n de la socirnk'1d¡ 

VII.- Función con otro sociedad. 

VIII.- 8nisi6n ele occiones privilo9iadns¡ 

IX.- Nnortizoci6n por la sociedad de sus propias
occiones y emisión do ucciones oo goce; 

X.- 8nisi6n cb bonos; 

XI.- Cualquiera otro rnodificaci6n del contrato -
social, y 

XII.- Los oomós asuntos para los que lo ley o el -
contrato social exija un quorum especial. 

Estas asambleas padrón reunirse en cualquier tiem 

La prescripcit5n mercantil es de 10 años. 

La Asamblea Ord:i.narín, en caso de no celebrarse-
no tiene ninguna sancí6n, la Asar:iblea Extraordinaria la tiene 
en forma indirecta porque engendra un cambio en la escritura. 

En cuanto al tiernpu 1 la Asamblea Ordinaria se c:Ebe 
celebrar cuando menos una vez al ario, dentro de los siguientes 
cuatro mese:.,:, de que terminó el ejercicio. 
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Lu Asamblea fxtroordinuria se reunirá cuando lo-
requiera el asunte, 

Lar:> m:;nrnbleas lns rbben convocar loo Actninistracb 
res, lo:o; Cornj s:irios o bien el Juez o pot:Lción d3 los socios -
que reunan el ]3'f• cB crtpital o bien un socio. 

Cw.indo la solic.i te un socio o bien socios que - -
tengan el 3.3% del capital, deben ser las sigu:Lentes causas: 

1.- Cuanc:b no se haya convocado Asamblea por 2 -
años, 

2.- Cuando a pesar d3 que se hayan celebrado no -
se hayan nombrado 6r9anos sociales (administración y vigilan
cia) o que no se haya autoriu.1do el Balones, 

3.- Cuancb falten los Comisarios. 

Cuando la soliciten los socios que tengan el 33°/a
del capital aremás deberán comprobar que son dueños del 33°/o -

ool ca pi tal con la exhibici6n c:E las acciones o bien, el ce-
pósito en une In~>tituci6n de cr~cüto. 

Lo normal es que antef3 d3 pecürse la intervención 
del juez los socios pidan al actninistrador que convoque la -
Asamblea. 
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La "Orden del dfo" son· los asuntos que SE? van
a Tratar en la Asamblea 1 pero SB pueden tratar otros, 

"La Convocatoria" debe publicarse en el Diario
Oficial o en los peri6dicos do rroyor circulación (JBra conoci
miento de los socios, 15 días antes de la fecha para celebrar 
la asBmblea. 

S 1 a la Asantilea concurre el lOCYfti de acciones -
so dispensa de la publ:lcaci6n, es la llamada "Asamblea Total,! 
taria". 

Pf:lra que la Asarrblea funcione se necesita quó
rum (determinado pnrcentaje de asistencia), en la Constituti
va est~n todos lns socios. 

Tanto la Asamblea Ordinaria como Extraordinaria 
se puede cnnvocar d~s veces. 

La /\.sanblen Ordinaria (la. convocsto:ria) se re
quiere le mitnd del capital social como quórum y en la 2a. -
convocatoria con los que vayan o as1stan, 
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Ln /\sarnblon ExtrE'lordim1rll'\ (lfl, c:onvocAtr:rrie) -

se neces:lton }ns 3/4 pnrb:Js del cap:i tnl snc:Lel (:2n. cnnvoca

torin) se rpqu1en~ siempre el ser' dBl cnp:ttAl socinl. 

El quórum se puede hscBr veriar (-m la Escritura 
Con5U.tutiva eumentt~ndolo, pero nuncc tl:isl!'.:l.nuy·~ndolo. 

\.OTACIONEf:i: 

En Asarrblea Ordinaria se requiere la mayoria 
simple (es deci.r, do los que vayan) 5C:P'' rres 1 del capital, 

En Asamblea Extraordinaria sierrpre será del 5rJ/o 
_.- del capital total. 

DEFED-iO DE INFORW\CIO,J, 

los accionistas tienen derecho a ser informados 
de la rrerche de la sociedad. Se les ponen a su disposición -
los popeles de la sociednd, pera que se enteren de la socia~ 
dad. 

Art, 175 Ley Generol de Sociedades Mercantiles, 
"El balance con sus anexos y (Ü dictamen de los comisarios -
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deber~n quedarse en pocfF?r dol ndrninistr11dor o CtJmrnjo de rid
ministroción durnnto ul plozo de quincu rJfos nntBr:!.ores a la
fecha de lo ccldJrac:ión do ln nsomb1rm qmurnl d¡::J eccionistas, 
Estos podr~ri cxntniner dichos documcntns en los oficinas de la 
socil~dnd" • 

El accionista debe depositar sus acc:Lones 48 -
horas antes en une Institución de cr~dito, Paro probar su ca
lidad de socio, muestra el Certifj.csdo de Dl~pósito que le ex
pida la Insti.tuci6n de cr~d1to y con su número de votos CPOA
ACCION ES UN wro. 

El ocdordsta pw:lde hacerse representar y se -
puede pactar el voto por correspondencia, 

El Administrador o el Presidente del Consejo -
de Administrnci.6n puede fungir como Presidente de la Asantilee, 
lo mismo que el Sncreterio del Consejo de Administración, 

las resoluciones se pueden aplazar cuando el --
3'S/o de los socios lo pJde por no hAber tenido informaci6n su
ficiente o con 8nticipeci6n. 

Las Actss d€1 /\.sarrblea, aderrás de ser firmadas
deben ser protocolizadas ante Notario Pdblico. 
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Cuendo la AsAmblea fue v1'11ida tiene efectos pare 
todos los socios (ausentes 1 pmsontes y dis:l.dentes), 

NULIDAD DE LAS /\S/WBLEAS, G lgue las normas del 
Derecho Civil, entre otras cousns se puede presentar por lo -
sigui.ente: 

1.- No rounirse en el dnmic:llin sociEü, 
2.- !J11 publici:rr 111 convncAtnrie, 

3. - ffo dAr derncho de :informacii'in. 
4,- Cunndo le cnnvocAtor:i.n nn tenga orden del -

dí.11. 
5,- Fnltn de quórum. 
6,- Que obmte contra los rmyorías, 

. 7 ,- Quo el admtni.strndor o el comisario inter-
vengan en lr1 aprobaci6n del Balance, 

l~ nul'idAd declarn el juez en juicio ordinario
mercantil y se considere como no realizAdA la asamblea. 

OPOSICION A LAS HESDLUCIOi·ES DE l/\ l\SAM3LE.1\. 

fl,rt, 2Dl Lay General dE! SociBdades Mercentiles
(3S). "los accionistos que rqm,;sentnn el 3-:J~ del capital so
cinl podn1n oponrT'..3f' judtc:inlrncntc a les rt~sriluci.oncs do las
asnmblum> gcnr:r:Jlt!ó.1, !Ü1'r:.prr que sn sntisfnaon lo;;¡ siguit-:nttis 
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r.- Que la dermndo se prr~srnite dentro d!3 los
quincG dfAs s :lguh!ntes o ln focha de la -
clausuro de lo nsnniilPa. 

II .- Que los rcclnmonti1s no hayan concurrido a
la aserrblea o hnyan dedo su voto en contra 
dB lo rosoluci(1n; y 

III .- Que la dernendn señalo le cláusula del con
trato social, o el precepto legal infringj. 
do y ol concopto de violoci6n. 

No podrt.1 fornulArse oposioi6n judicial contra -
las resaluc:i.oncs relativas e lri responsr:ibiH.dad de los admi-

- nistradores o de lns comisarios". 

2.- ORGANO DE AOMINISTnACION. Can~cteristicas: 

El Organo de Adminj.stracitn debe ser: PERSONAL, TEMPORAL, RE
WCA8LE Y REMUNERADO. 

PEr1SONAL, Lo tiene que ocupar una persona fi-
sica que no puede delegar su cargo 11 un representante. Tampo
co puede hacerse cargo del mismo una persone moral, 
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TEWORAL. Porquo termino ol tie~m de sus fun-
ciones, 

RE\.OCABLE. No ns un titulo ed .... vitam, se revoce 
por la Asamblea Ordirmrin da ricuercl0 con el flrt. 181 de la -
Ley de Sociedades. 

fiEMUNErV\00. Su percopci6n o pago se establece

bajo 3 sistemas: 

a).- Por utilidades, So lr::JS devenga une porci6n 
de les ut:ilidades obtenidos. 

b) .- Por sesión reaHzado, SF1 les asigna une -
cantidad estnblocido do ant{;Jrreno por cada 
sesión realizada. 

e).- Mixto. Se les asigna una participaci6n en
las utilidades y una participación por se
sión. 

De acuerdo con nl Art, 181 de la Ley General -
de Sociedades Mercantiles el Administrador lo nonbra lo Asam
blea Ordinario. Aunque el nornbramiento dE~ adm:l.nistrador ha -
de hacnrse por rroyoría la ley concede una protección a las -
minorfos poro que cunndo tongan el 25~, dol capital socinl no!!) 
bren un Consojero lo que es insuf:i.cientr::: CU1mdo nl órgnno de
ndministración es muy grrindt~. 
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FiCQUISilDS PAPA SEH ADMI\JISTFV\DOH. 

1.- Debe sor unri pt:,>l"'Sonn ffslca, 
2.- No dubr? L~:;tm· tn~lAbilitrido (incapacitado -

ff.sics o legal cr:m:ci puude ser la del que
bn1do no rchabili todo, la incapacidad para 
o,jercer el comnrc:to o por delltos contra
el patrimonio). 

GAR/\NTIA DEL ADMTNISIBl'DOR • 

/\rt, 152 Ley Qenernl de Sociedades Mercantiles 
(36), "Los odministrodorBS y los 9nrnntes prestnrl:1n la garan
tía que det:erminnn los cstAtutns, n on su defecto, la Asem- -
bleo Gen13n::il de í\ccionistes pnrn nsegurorse, las responsabi
lidndes que pudieron cont:raor t~n nl desempeño de sus encargos". 

Usualmente la garent:l'.a del administrador se -
constituye con una acc:i.6n o su equivalente, :lndependientemen
te de que el edminis trndor ses socio o no, puede otro de los
socios garantizar el manejo del adrn:I.nistredor con una acción. 

Los proyectos do 1947 y 1952 establecieron una 
garentfo del 10 y fJ~ rcspectivorrentu pnro los administradores. 

(36) Edito1~fo1 Porrúa, s.r1, ley Gnnurnl de Sociedades Mercan
tHes. F'~\,;. 204. 
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El nombramiento dd r:idrrl'.ln:i.strmJor por la Asam
blea Generr-ü OrdJ 1mrir1 debe :inscr:ilril'1Ju nn c1 Heqistro Públi
co de Gomerc:i o, 

o colegiado. 
El Org1:mo de 1\tiri:i.n:istrncUJn puerle sur un:ltario 

fl),- Cuenda el llrgano rJe i\dminlstrnc:l.6n os CO
LEGif.J)O, pmide hf1bc-1r ndm'l.nistri:idor titu
lrir y suplr:ntc bnjo dos sistemas: 

1.- A lA fnlta del propietnrio Asiste al suplen -te del mismo, 

2.- Si fel te ol pro¡"Jiotnrio entro un suplente-
que sert1 dt2nom:l.nado E~n rotaci6n y E~n forma
progres i va nlfabóticn. 

El Presidente del Consejo de Administraai6n ti!!, 
ne voto de calidad en caso de empate, 

b). - F0c.uJ :·'dt:s dc:l ConStJjc dt1 r1 dministrnci6n
en caso Je ser unitario; 

1.- Rr:~prcscnbir e la stJcit;dtld, 

2.- Diripi:r los noc,mcios socieles. 
3.- Llevar n cobo los acuc1rdos ck; la esarrblcm, 
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Las anteriores facultades nos sugieren por une 
~".Irte un Mando to ( contrBto tendiente o la realiznoi6n de ac
tos jurídicos), lo que se apega a la primera facultad, en la
que puede haber controvernia de tipo jurídico en la que se -
tenga que hacer uso del Mandato, pero por lo que toco a la -
segundo y tercera facultad1Js no san actos juddicos sino IT8-

teriales en s:i mismo, esto en cuanto no se deriven de un ecto 
jurídico teniendo mucho parecido con la representoci6n, que -
puede realizar tantos actos jurídicos como matariales, siendo 
por tanto El Consejo de Administración o el Administrador un
Representante de la Sociedad y no un Mandatario. 

ros y exactos, 

AESPDNSAGTLJD.ADES DEL ADMINISTAADOR, 

1,- Será responsable de lA realidad de la apor
taci6n (que vigilen el verdadero cumplimie!! 
to de la acción pagadora para que no se de
merite el capital). 

2.- Llevar los libros de cuentas (es el documen -to contable do la saciedad en el que se arr2 
ja el activo y el pasivo en virtud de su -
Balance). 

Los 11.bros de cuentas deben ser: vera.ces, el!! 
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El t3olance so someto al Consejo de Vigilancie
(Conrlsarios) f)Bra su revisión durante 15 dfos e partir de los 
cunlos debe1"6n l"'endir un pnri t:ojo en el que aclaren la ree.li
dAd dcü Balsncc y po::1torionncnte se llnvor!1 a le Asarrblea Or
dinaria peiro su nprobec:ión. 0~'1spu6s dD lo ap1~obeción, el Bala!l 
ce deber6 publ:icarsu en c~l D:tario of:l.cial, aunque e:sta os po
co observado y la nornia ne i:tcine sanción. 

OEST!TUCION DEL AOMINISTRADOA. Puede ser: 

l.- Por t~rmino para el que fue nombre.do, 

2,- Por ~Jvocación de la Asanblea Ordinaria. 

ftSPONSABILIDADES DEL ADMINISTPADOR, 

1,- Cuando el Orgeno de Administraci6n es UNI
TARIO la responsabilidad será SLSS'.Il)IAAIA
e ILIMITADA, ye no solidaria porque es óni 
co. 

2.- Cuando es de tipo COLEGIADO la responsabi
lidad será SOLIDAFUA, SU3SIDIARIA e ILIMI
TADA. 

En el cosa del Organo ds Administreci6n -
de tipo Colegiado, se puede quedar exento
de responsabilidad. 
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a).- Cuando ha rno.nifostndo mola dirección de los 
administrodoros nnte el Consejo de Admlnis 
tración c~n foroo exp:rGsa. 

b) .- Ante los m:iorrbros del Consejo do Vigilan
cia, 

La responsabilidad a los Administradores pue-
den e1dgirle: La AserrtJlea Ordinario (quien lo norrbr6) y los
socios minoritarios que 1;st6n inconformes con el acuerdo de -
la Asarrblea siempre que act(jen en norrbre de la Sociedad y no
en norrbre propio. 

Responsab:ilidad fiscol de los Administradoree, 
Los administradores son responsables de cubrir los impuestos
de la Sociedad. 

La responscb:llidad de los administradores pue
de ser judicial o extrajudicial (cuando no interviene el po-
der judicirü). Cuando se interviene judicialroonte cesa ese -
responsabilidad hasta qun se comprueba su inculpabilidad, ha
bili t~ndolo de nuevo para el csrgo. 

(Lo estudiado hasta ahora constituye el OAGA
NO PRIPIARIO DE AOMINISTRACION DE LA SOCIEDflD), 
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ORGAf\JO SECUNO,i\RIO DE 1\0MINISTRACION. 

El GerHntc Gt:-inFJrAl r~s un apoderado de la Admi
nistrnciOn, pu€~de hnbsrlo por• rAmns o ospucüilirfodes de la -
sacinded pudiPndo ser Go:n::nte de Ventas, P81:-sonol, Compras, -
etc. Son apoderodos del órgeno de adm:l.n:I.st:rocl.611 o del .l\dmi
nistrador Cnico. 

Adem1s de los GenJntes puede haber ~PCDERf.OOS -
qu:i.enes los suplir~n exclusivarronte en actos jurídicos pudien 
do nontirarlos (si tiene facultades porn ello) el Consejo de : 
Administrnci6n, el Administrador t'.lnico o i.:11 Gere11te General. 

El Gerente responde de daños y perjuicios ex
clusivamente, porque es a actaa como un delegado de les facul, 
tades del administrador o de los que lo norrbraron. 

El Gerente tiene todas las caraoteristicas del 
Administrador: personal, temporal, revocable y remunerado. 

Los poderes que se expiden al Gerente deben -
ester inscritos en el Registro de Comercio. 

El Administrador t1nico, el Gerente y el Apode
rado pueden ser socios, 
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El Organo prirrerio de administración est~ sobre 
el órgano secundario de administración, quien depende de aquel 
para auxiliarlo (el legislador lo previó por la rre.gnitud de la 
socieded). 

3,- ORGAf\O DE VIGILANCIA. En la Sociedad An6ni -rre se conocen como OOMISARIOS. Los cargos de comisarios sernn: 
temporales, revocables y renuneredos. Rompe con el principio
de la personalidad porque ~tos si pueden ser representados -
por una persona moral. 

Las minorias pueden norrbrar un comisario como -
en el ceso del órgano de administraci6n. 

El 6rgano de vtgilancia o Comisarios sernn au
t6nomos, adn cuando see unitario o colegiado, esto en cuanto
ª un peritaje. En el 6rgano de administraci6n su decisi6n es
colegiada (cuando es colegiado) y el de los Comisarios seré -
independiente (aunque sea colegiado). 

Cualquier persona no inhabilitada puede ser co
misario y lo mismo puede ser socio. 

No pueden ser comisarios los empleados de la -
Sociedad porque pueden tergiver-sm' la realidad dP. la Gociedacl, 
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Jns pnrJ¡·ntos de los Bdm:irüstrridores en curilqu:ier qrndo un 1.!. 
nen recto, cualquier pru-:i.ente colnterel h'.lstn ul 4o. '.:_lrndo, -

1D~> parientes en 2n, nredo pm' ef:ln:idnd, nJ. c6f1)'uge y Pl pé1ren -tcsco civil. 

Los comisnrios deben dm~ oarentia y su l'e.spon
sebilidad es individucl subsidiario. 

LAS NUE vr,s lE/\flENCIAS SOCIJ\LES S08f1E LA ESTAUC -TURA DE LAS E~PRESAS. 

Si antes hemos destacado el aspecto contrae- -
tunl y jurídico de la empresa ho sido precisamente para dife
renciarle del fui. '. onnl y poder asi comen ter ft1cilmente les -
nuevas tendencias sociales que hoy sn observan on su estructu -re. 

La industria artesana se componie de oapitsl.
tOcnica y trebejo, uni~ndose en la figura del maestro estos -
tres elementos, y a loa tres aspiraban los que con el trabaja -ban. 

Hoy en la industria moderna, en unA forrra rnás
compleja tenemos al capitAl separado de la tócnica y del tre
bejo por una figure que her:-,ns señalado como 1.ndependiente: -
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el jefe dE~ empresn solt:'lmentr.~ on ln pequeña industria, cap:!.tel 
y direcci6n estfin roun:i.dns en la persona dol patr6n, 

Los problmros quo hoce oííos planteaban los obr~ 
ros sobre la jornnds de ocho horns, y derechos a sindicaliza
ción han sido subst:i.tufdos por otros que nfocten rros directa
mente a la estructura interna de lt1 empresa, como son sus as
piraciones o ln pa1"ticipaci6n en lo ndministración de las em
presas; 1ügunas empezando en lo~> figurns de con trol obrero; -
con el norrbre de parUcipoci6n En los beneficios de la empre
sa, contl"ol obrero cogest:i 6r. y rm su rffis alto grrtdo¡ aunque -
ya no cobo en t-5stas figurns la nutogest:i 6n yH que aquí el Es
tado asume le responsabilidad en su edm1.nistrnci6n. Estas 
figuras las estudi.arernos con detonirnif~nto rms adelante, 

Los trabajadores con estas nuevas institucio-
nes buscan el romper el aislacionismo en que se encuentran -
con respecto al capital y dirección. 

Incluso en las agrupacione.s obreras de tipo --
irás conservador se observü unsnirn:l.dsd expresada en algunas -
semanas sociales o en congresos como (Ü do Bochum ( celebrs.da
en el Ruhr en 1949 antr::J 500,0CJO cst6Hcos alomanos, en los -
que defimm como un derecho natural al de co9esti6n do la em
presa (mi tbestirruns gerecgt). 

t'\hora bien p!3l'f.'Üf2l1:1 a esta ttmdenc:le, cuyos 
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El puqto cruc:inl dn estío terna es lo explí~1te -
d'i.fürenciF~r::ic'ln entre 1fl Ol\~anizaci6n func~.onal y la empresa y 
su orc:ian:i.zad6n jur1diCA y ~iocüJl, 

Func:ionalmnnto, dlrluh· unu r.:rnpresa supone ini
ciativa y dr?dsi6n rds:ior1es que son tndopendirn1tes de que el
capi tal tc~nga nayor o menor intervonci6n r2ri la m:lsrre; del tipo 

de sociedad constituido; de lo mayor o menos cogf:JStión y par
t:icipnci6n en le economfo do producción que tenga el grupo -
obrero, La orgoniwc16n funcional tiene un sentido din~mico-
y su fin es el rcndimimto, En la pnfotice siempre se comprue -ba comparando ernpresas quo c:stdn on id11nt:icas condiciones -
contractueles jncluso con p€1recidm:i dificultades rmteriales ,
que aquellas quo U.ene una organizoc:l6n de acci6n bien orien
ta da y sus func:i.ones bien definidas, consiguen producciones -
y benoficios la suficfontemente fovornbles pare satisfacer el 
capital y el trebejo, y desarrollar ampliaroonte los fines pe
ra los que fueron creados. 



CAPITULO TERCERO, 

LA AOMINISTRACION 

I.- Concepto de la administración. 

II.- Sus elerrontos, 

III.- Administraci6n pública y privada, 

IV.- Administraci6n de personas y cosas, 

v.- Funciones de los administradores, 

vr.- El por qu6 el trabajador debe participar en 
le administraci6n, 

VII.- El trabajador como parte de la empresa - -
( cogesti6n). 
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CAPITULO TERCERO 

LA ADMINISTRACION 

!,- CON!X:PlD DE LA ADMINISlTIACION. 
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Cuando queremos conact:1r algo (1) "el rnedio ~s
id6neo es recurrir a lo def'inici6n de ese cosa, a.si al buscar 
ll.9 defin:ici6n dn lo administración so estudian sus esPJcies,
sus :relaciones y los elementos qurJ lo integran". 

Lo. dofinici6n etimol6gicn es la forma rrés usual 
de la definic16n nominel o seo la expl1caci6n del origen de -
la palabra con que sn designo lo que se ostud:i.a, vali~ndose -
para ello de los elementos fon~ticos que le forrran; de esa ne 
nera suele encontrarse el verdadero ( et:tmos) significado de : 
esa misma palabra y del concepto que se expreso, 

La palabra adm:!.nistraci6n del pre-fijo '.C{)11 
-

hacia, y de "MINISTRATION", 6sta 6ltirro palabra viene a su -
vez de Minister, vocablo compuesto de "Mlnus", comparativo -
de inferioridad, y dr::l subf ij o "Ter" que sir ve como de compe
ración. 

lr! ct:lrnolo9fo cfo Mirds bn', 1:!5 p.ies, dinrretral
mcn tco o¡:~Jesto n ln de 11 Mo~rlste:""' dt" 11 Mn9.1s11 :;ornparat:i va de -

(1) ncyc~ :'oq:;¡-, /';¡·¡11::..+:1':i. i\drrir1~::1 1 l".'<::lCn rjr; [pc¡.:•:'l<'éí~,. F':.'~p:t..0 :Yi 

F1 11:.-.-~-_·t 1 • !'.11~7. =~--, 
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supGr:io1·idad, y de "Ter'', si pues "Mag:ister'' (Magistrado), -
:ind:l CH una función de prem:lnencin o autnridad¡ -el que ordena 
o d:\ r:.t ge e otros, en una función-; 11 Mini.ster" t~xpresa preci
serrente lo oontn:u~ia, subordinnci6n u obediencia, el que rea
lize une función bsjo el rrundo de otro, el que presta un ser
vicio a otro. 

lfl otimologia nos da pu6s de le Administración 
le idea de quo 6sta se refiere A unA función quo se desarro-
lla bnjo el oondo de otn:1, de un servicio que se presta de -
servicio y subordinación. 

- Le rmlobre odminis trac:i.6n es rruy variable, en -
rezón dé~ trotarsn do una d:l.sciplina reciente en su estudio, -
pero es tan antigua como el horrbre. En las civilizaciones de
la antiguo Grecia y del Imperio Rorreno se encontraron abunda.a, 
tes pruebas de ls administración, en los registros hish'5ricos 
del Gobierno, el ej~rcHo y los tribunales, 

En el siglo XIX 1 la Administración ya habia -
progresodo en concordencis con los rood:ios do praducci6n dis
ponibles, sr~ comenzaba a usar los incentivos, lo determine- -
ci6n dr~ costos y la rmdic:!.6n d8l trabajo, ya entrado el siglo 
sctuel, un rneyor niJrnoro dt~ estudiosos industriales y funcio-
nar:!os p~blicos se :!nteresm•on por le f1dmi.nistrac:i.6n, se pre
sentó atención a ln orgen:izac:t6n, al ompleo eficaz dBl tiempo 
y e los controles prcsupur:,s ter·ios, St'. dc~dicaron csfuc~"ZOS pa-
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re lo cleboraci6ri de una estructura para el ¡:mnssmiento futu
r1' en lo concel''nirinte a lo odmin:istrnci6n, 

Como deciarnos es una roma nueva en pleno pe- -
dado de f orrmc:t6n y su empleo HS ceso ca6tico ya que aón se
discute si la ndrninistraci6n es parto do le organiz11ci6n o -
11sta do lo BdmJn is troción, 

El concepto dr~ "AdmJnis traci6n11 es un sentido 
general, se rel'iero a cwüquior actividad pt'.lbl:ica o privacia,
En su concepto trodicionol¡ cis la pursonn que aúministra, es
docir, biom:!s n intcre.ses ajenos. 

P<3ro osto concepto de la administraci6n impre
ciso y gBneral y evolucionado con f.lmplitud hesta significar -
la ecci6n encaminada e cumpHr con un particular o pQblico.
Sin errbargo de los autores que le definen se pueden deducir -
elerrentos b~sico.s. 

E,F.L. 8REO·l (2), "es un proceso social que -
lleva consigo le n:sponsabi.lidad de planear y regular en for
ma efic:I.ente les operaciones de una empresa", 

(2) Citado por Reyes Ponce, J\gustín, Obra citada Pág. 16 
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J.D. MJONEY (3), "es el arte o bknica de diri 
gir e inspirar a los derrés con boso en un profunda y clara -
conocimiento de le nflturaleza humano; este autor contrapone -
esta defin1ci6n con la que da: de organizaci6n la cual define 
como la t~cnica do reJ.aci.onar los deberos o funciones especi
ficos en un todo coordinado. 

PETERSON AÍ\fJ PLOWMO.N ( 4), "una t~cnica por me
dio de le cual se determinan, clasifican y realizan los pro-
p6sitos y objetivos de un grupo humano pnrticular'. 

KOONTZ MD DONNELL (f:i), consideran a la adminis -traoi6n como "la dirección de un organismo social y su efec-
tividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad -
de conducir a sus integrantes" • 

G.P. TEARY (6), "consiste en lograr un objeti
vo predeterminndo rrediente el esfuerzo ajeno". 

F. TANNENBAUM ( ?) , "el empleo de la autoridad
para organizar, dirigir y controlar a subordinados responsa-
bles (y consiguiente, o los grupos que ellos comandan), con--

(3) Citado por Reyes Pones, Agustín. Obro citada, Pág. 16 
(4) IOEM 
(5) IOEM 
(6) IDEM 
(7) IDEM 
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el fin de que todos los servicios que se prestan sean debida
mente coord:l.nados en el logro del fin de la empresa" • 
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II.- SLE ELE~NIDS, 

El hablnr de las elernrmtos de la administraci6n 
es aeccionar el proceso administrativo, aunqun es procticarreri. 
te imposible y es in"Elal 1 yn que en todo momento de la vida -
de une empresn se drm complett1ndose, influyéndose rrutuamente, 
e fotegr~ndosn, los divm-sos aspectos d1?. lt-i ndministraci6n, -
pero por cuestiones de irol:odnlogfo y con ol fin de estudiar,
cornprender y nplicor lo administ:roción es conveniente y 16gi
co separar aquellos momentos o elementos en una circunstanc:i.a 
dada quo puedan predominar. Entendemos por elementos de la -
administraci6n, de acuordo a la terminolog1.a de FAYOL ( 8), -
11 los pasos o etapas b6sicas a través de los cuales se realiza 
aquella". 

Diremos que hay diversos criterios de divisi6n 
de elementos, en p:riroor lugar hagamos la separeci6n fundamen-. 
tal de los dos aspectos que URWICK llamB lo mec6nica y la di
n~mica administrativa, y dentro de óstas, dos fases amplias -
distingomos los elementos mas concrEitos que tienen la connota -ci6n que hace cada uno da ellos un aspecto plenarrente especi-
fico. 

Los cri terio.s !Tés seguidos por la regular son -
los siguientes: 

(8) Citado por Royes Ponce, l\gusUn. Obra citílda. P~g. 58 
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I,- División Tripartito. LA A~ERICAN MANGANET -
ASSOCIATION, (y més concretamente su presidentf' APPLEY (9) 1 -

considero que en lo 8dmird.atraci6n existen "de:,, .:.:lementos - -
1).- P1eneaci6n y 2).- Control; y di.vide este dltimo en orga
nizec-if~1 y suporvisión, poro lo QUfJ on realidad propone, es -
una división tripartita". 

1).- Planeaci6n. 
2) .- Organizaci6n, 
3) .- Supervisión. 

Segunda división en cuatro elementos: es la se
guida por Torry: 

1).- Planeaci6n. 
2),- Organización. 
3) .- Actividad. 
4) .- Control, 

Tercera divisi6n de Fayol. Perta de cinco impere. -tivos: 

l.- Preveer 
2. - Organizar 
~1 .- Mandar 
4,- Coordinar 
'. , - Controlar 

(9) Citado por Heyes Ponce, Agustín. Obra citada Pég, 58 - -
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Cuarta div:I.si6n hecha por Koontz, en cinco ele-

1).- Pl~neaci6n. 
2),- Organizaci6n, 
3),- Integraci6n, 
4) .- Oirocci6n. 
5).- Control. 

Quinta divisi6n de seis elementos seguidos por 
Urwick, este autor sigue la división de Fayol y solo aumenta
planeeci6n. 

Recogiendo lo m~s dtil de los anteriores cri-
terios se puede hacer la siguiente divisi6n: 

Previsi6n: responde a le pregunta ¿qu~ puede 
hacerse. 

Planeaci6n: responde a la pregunta ¿que se va a 
hacer? 

Organización: responde a la pregunta ¿como se-
va a hacer? 

1ntegrac:i.6n: responde n lo pregunta ¿con que se 
va a hacer? 

Dirección: se refiere al problema de ver que -
se haga. 

Control: investiga en concreto ¿c6mo se ha rea
lizado? 
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Volviendo fl la división qun hece Urwick de -
elementos furidementalos es decir, mecánica y din~mica 1 oncuA
dren todos J.os dt:nés: los trGs pr:lmeros se ubican dentro de -
la m~:c6nic9 y los trns res tontos dentro de ln dinémica, 

ELnENlDS DE LA ME:C'ANIC.A ADMINISTRATIVA. 

PAEVISION.- Consiste en la determinación tácni -ca de lo que se desea lograr por medio de un organismo social 
y le investigación y wilornción de cuales ser~n las condicio
nes futuras Bn que~ dicho organismo hebrt'.1 de encontrarse, has
ta determinar los diversos cursos de acción posibles, Este -
elemento comprende tres e tepes: 

1.- Objetivos: corresponde fijar loa fines, 

2.- Investigaciones: se refiere al descubri--
miento y en~lisis de los medios con que ~ 
puede can terse. 

3.- Cursos alternativos: adAptaci6n gen~rica-
de los medios encontrados, a los fines --
propuestrii:., Pfll'a ve1~ cuentes posibilidades 
de acción distintas existen. 
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2.- Func:l.oni:2s: la do terminación do coma deben -
dividi.rse lns grandes actividades especia
lizaden nocesarias para lograr el fin gene
ral. 

3,- Obligaciones: las que tienen en concreto -
cadB unidad do trebajo, susceptibles de ser 
desempeñadas por une persona, 

ELEMENms DE LA OINAMICA ADMINISTAA r: VA. 

TNTEGFV\CION .- Consiste en los procedimientos -
pera dotar n1 arnnrüsmo social de todas aquellas que la oocá
n:ica admin:istrotiva sefülla paro su eficez funcionamiento es
cogi~ndoles, jntroducMndolos, enlaz~ndolos y buscando su me
jor desarrollo. La integración abarca cosas y persoras, 16gi
cemente es m.1s importante la de personas. 

Conforme a la definición, la integraci6n de --
personas comprende: 

1.- Selr~cci6n: t~cnicas parn escoger y encon--
trer los elerrcntos necesm"ios. 

2,- Introducción: la mejor tranera para logrnr -
que los nuevos c3lmnentos se articulen lo -
rrlf2jor y lo nlí1s :r'1p1.dawer1h: que se~1 posible
el orgonisrno sociol. 
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3.- Desarrollo: el estudfo, el niejoramitmto y
Bl progreso es lci que lJuscn, 

DIFECCION: Es irnpulnnr, coorliinm·, y reoular -
les acciones de cndB rniunbro y grupo cJ\J un orgrmismo social,
con el fin de que el conjunto de todas ellos del modo trés ef..~ 

caz los plsnes scñrüedos consisto en tres ntapAs; 

1.- Mando o autoridad: os el principio del que
deriva toda la administración y por lo mis
mo su elemento p:r:incipel que es le direc- -
ción se e~ tud1.n como dí'.~legerle y como ejer
cerla. 

2,- Cont..Jnicación: es le circulaci6n de informes 
que deben lleger al centro (director), pare 
conocerse y de éste hacia cadF! órgano y cé
lula. Les 6rdenes de acción necesarias de
bidamente coordinndas. 

3.- Supervisión: es le funci6n óltima de la ad
ministración nl ver si les cosas se est~n -
haciendo tal como se habían planeado y rran
dedo. 

CONTROL.- Consiste en el establecimiento de si~ 
term que nos permiten medir las resultados actuales y pasados 
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en rol11c:i (m con los esperados 1 con el fin de saber si se ha -
obttm:ido lo que se esperaba y for!Tlllar mrnvos planes, Se des
prenden tres etApas: 

1.- Establecimiento de norrras: porque sin és-
tas es :imposible hacor la comparación, base de todo control, 

2.- Operaciones de los controles: función pro
pia de los t~cnicos especialistas en coda uno de ellos. 

3.- Interpretaci6n de resultados: esta es una -
función administrativa que welve a constituir un medio de -
planeación, 

Estos elementos se encuentran entrelazadas, -
pero donde se nata mayor claridad es entre: 

Precisión y Planeación: 

Organización e integración: 

Dirección y control: 

Estén ligadas con 11 lo que ha -
de hacerse" , 

Se refiere: "como va a hacerse" 

So dirigen "va!~ que se hnga y

como SB hizo". 
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III.- l\OMINISTR/\CICiiJ PlklllCA Y PRIV.nDA. 

Al empeznr el estudio de la administrnci6n se
dió su concl~pto; ohorn nos Loco ver h s d l :, U.n tes clases de -
administrocJ 6n que ptmdon darse. LA clesificecJ6n que se si

oue es le do d:l.v:ldirls en do'.'> urm1dcs i'a1TF1s ( 12), "en admini.!! 
troción pt'Jblicn y ndmlrdstración privndn". 

Cuando se trate de lognw la rmxima eficien
cia en el fundonamiento de un oroanismo social de orden pri
vado Gstnrnos en presencie de lr-i odrnin:tstración privada. En -
la administración ~ ,.~ VF1da todo se der:i va de la ca~cidad de -
convencer y entusiBSmAl", 

ObservflmOS pués ccimo fUnciona el sector privado 
que lo fornnn: coITTJ:rciantes, industriales, profesionistes,' -
etc. Un grupo de personas unen sus capiteles y esfuerzos, -
los ordenan y coordinan, para alcanzar los roojores resultados 
posibles, es la acción hurrona encaminAda a lograr los rendí-
mientas nás dtiles. 

le administración Pública, la organizaci6n --
tiene rretas !Tés generales, y des intnn1d11s y se encamina el -
jnterés m6s general, la orgnnizeci6n dnl Estado, debe ser rres 

(12) Reyes Ponce, 1'\gust1n. Obra citado. Pégs. 33 y 34. 
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ef'ic:l..entc y drir e1 pt:lblico u1 servic:lo aducwido o las nece
sidades qtm snt:tsfnc1m; csn or~Jmiuic:l.ón púbHco y le acción 
que deGtirl'olln se donom:l.mi Admi.nfo trac1ón pCib11ca, as! que
cuondo es tnmüt; (~rl prcsüncü1 dt~ lcgrur el rrnx 1.rno rendimiento 
nn ül func:tonamic:mto dn un Ol'(JCTn:isrno socJal en orden pt~bli

co, ln t~cnicn rnspoctiva f'ormn ln odrnfrd.Gtmclón póblica -
equi es pos1blo quo se Djorze le compulsión sobrn las per
sones, 

Lo que llo\mrnos dicho ac'ln, no nos da la pau
te pare diferenciar lo admi.nistreci6n póblica y privada ya
que en un Estado como en el nuestro hoy un complejo de fen_é 
menas de administreci6n que si torromos los conceptos de que 

la admi.nistrflci6n priw1da segón el Derecho Civil y otras -
disciplinas usan el t~rmino de administración pera señalar
le actividad de une persona respecto do un patrtmonio que -
no es de su propiedad. 

En carrbio en la administraci6n -dice EANEST
FORSlHOFF ( 13), "desconocida esta referencia a un objeto -
ajeno, pues la administración es referide a objetos propios; 
sin embargo por lo que respecte e nuestras instituciones ne -cionales de cr~dito hay pos¡ibilided de una administrac16n--
referida a cosas ajenas corro en los fideicomisos, comisio-
nes, etc. 

Dentro de la ciencia del derecho para distin
guir y diferenciar una funci6n propia del derecho póblico de 

(13) Serra Aojas, .A.ndr~s. Oe:recho Administrativo. Tomo I. 
Pégs. 48 y 49. 
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otra del privado, se han dado tres te orfos: 

a),- Le natureleze del 6rgeno. 

Segtín esto, una función social debe considere! 
se de orden ptjblico CUl:":lndo JntorvJene un olla una autorided-
soberena, prec:lsAmr~nte con ese cnrt:1cter, 

Función privada (14), "cuando no existe intet'
vención directa de una autoridad soberana, a bien, que tal -
intervención no so rnaliza precisarrente con ose car~cter por.: 
lo tonto n:innuno de los que intervienon con esa función ejer
cr:m actos de autor:idad sino ~s bien de gesti6n, hay siempre
el nenos en teorfo, un car~cter de igualdad, a(jn cuando una
de eses portes son uns autoridad soberana". 

b).- Otra de las doctrinas es la del fin busca
do, 

Este criterio es quiz~s el m~s antiguo y el de
rreyor simplicidad, ya en el Derecho Rorreno estaba pJenamente
delineado: "JUS PUBLICUM EST. QLID AD STATUM REI ROWINE SUPEC -TAT; PRil/ATUM AUTEM Ql,00 AD GINGLLAREM UTILITA TEM PERTINENr'. 

Derecho público es el que mira el bien de la 
re¡:úblice de Rorro: privada, en C!:HltJio, el que s6lo atiende a-

(14) Sorra Flojns 1 f',ndrés. Derecho Administrativo. Tamo I 
P~qs, 40 y 49. 
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cinl e industrial, creando institudones a l~logAs a las priva -das, se t3mpE?ñe en apHcor su propio organización pública, 

Por lo tanto hoy princ:lpfos que han brotada -
del campo de ln oct:ividad privnda y pasan rrrls f:m~da al campo
de la administración ptfülica y v:l.cGversa, Es tes empresas pri
vadas mantionfln su r~gimen ndminietrativo privado, salvo la -
intervend.6n oficial en la in tegraci6n de sus consejos, 

La intervención de la Secretaría de Hacienda-
y Cn~dito Póblico, lo Secretaria de Industria y Comercio, le.
Seoretor:fo del Patrimonio Nacional, etc,, que controlan y vi
g:l.1on les ecc1.oncs do los organismos descentralizados y empre -sos dD part:l.cipad6n estatal ya haciendo consideraciones fina 1 -les, diremos que os tos organ1.smos descentralizados apeg~ndo--
nos o les doctrinas anteriores pertenecen a la administraci6n 
póblica, ya que se mira a la fuente inmediata, es decir, de-
rive de la ley, y del fin buscado en atención e las activida
des y fines que tienen o su c~rgo. 

Concluyendo, diremos que la diferencia entre
la edministreción pública de la privada seré pues, en que la
instituci6n privada persigue un lucro y le setisfacci6n de -
un interés particular, en tanto que la administraci6n póblica 
se justifica por los intereses generales y desinteresados. 



199 

la administraci6n privada es ceda dia menos -
privnda, si se piensa le economfo del pais forrra un todo de 
vinculaci6n necesario entre el Estado y las particulares. 
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como medtos. ya que si esto sucede ti·ae consigo ineficienc:l.e
ndrnin is tra t:i.vo. 

Las cosas son elementos pasivos, estáticos, etc. 
carecen de inteligencin y Hbm•tad, son por ello medios, 

PRINCIPIOS QUE IUGEN EN LAS PERSONAS Y COSAS • 

Hablaremos primero del principio que rigen a
las cosas por ser el m:1s conocido y más claro, posteriormente 
el principio que rigen a las persones, 

PRINCIPIOS DE CALSALIDAD.- (1?), "las coses -
est~n sujetas e la ley de causalidad, este principio se da -
en el orden natural, en los objetos y cosas, La relaci6n de -
causalidad en los t~rminos de GALEA Y EFEClD, la cause es pre -via al efecto" • 

La causalidad consiste en expresar e interpre
tar los fenómenos naturales por cierto hechos precedidos que
son los que determinan otros, La causalidad está determinada, 
es decir, si hoy una c.ausa forzosamente tiene que haber un -
efecto y como las cosas están sujetas a dicha ley se debe al
~><ito de his funciones admini.strat:tvas puede precisarse de 

(l?) Ter~n Metn, ,Juan Manuel. FHosof':f.e del ÜEJrfjcho, Pt1gs. 35, 
36 y 37, 
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antemeno con certeza, y en un oran nómero dB caaos, eón me
dirse. 

PRINCIPIOG DE FINALTDf'•D, La re1Aci6n de fina-
11 dad descanze en los términos de medio y fi.n, si en el prin
cipio de caussJ :1.dad estt'I düterminado causa y efecto, on el -
princip:la de finalidad e.abe estas Pl'Sguntos ¿el roodio condi
cione el fin? o ¿el fin cond:i.ciomi al medio? le contestaci6n
ser~ de qw~ el fin condidona nl medio, sin embargo es para
dógico que t:il medio 5rm provio Al fin, ¿Cómo es posible que -
lo que oxieto primero o sea el medio, est!:1 condiconado o de
terminado por el fin? 

Es quo la posición dl:! los ft:1cs no es una po-
s ici6n de sucesos re1:1les: algo se propone como f~ n, on la me
dida que no existo o no estd renlizado, es u:·1 obj1;:1to de futu
ro no existe inclusive puede no llegar a existir y sin embar
go atín cuando no llegue 1~ rreliza:rso el fin, no le quitaré -
~sts su condici6n dE~ fin, determinante de los medios. 

Se he definido a los fines como los objetos de 
la voluntad; ye no se define como el objeto del consetimiento, 
sino de voluntnd, finalidad de escoger, do clc;h' (~ntre diver 
sos fines. Pero no se pueden realizar los fines si no se po
nen los msdios, es decir, en vfo de ejemplo: si yo quiero se~ 
di ter una materia y los medios son: ir a clases, c.umplir con
un determinada nómero de asistencia, presentar sxl1menes par-
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c::.ieles y ol final del curso cumplir con los trabajos y to
reas que dejo el m1:10stro, ntc., sino cumplo o no llevo a ca
bo estos medios, no sn cumplo el f:in propumto; por eso se
ha dicho que el fin o fines no son obJotos de percepci6n SB,D. 

sible, sino do una tEmdenclo esforzada o inclusive negativa
ante ol futuro, yo que tombMn la negación del esfuerzo y la 
negligencia, ln pereza o Bl descanso son comprensibles den
tro de la formrición de los tendencias de la voluntad, como -
un grado inverso o m-.igativo. En es te sentido los problemas
relocionodos con les persones en rozón; son sores inteligen
tes y libre,.,s, su comportnmiento os dif:l.cilmente previsible-
y mensurable~, y no puodon sor encuadradas en el principio de 
causo y efecto solo en forrnn relativa; on cambio p:redomina
el principio de finalidad ya que por su inteligencia el honr
bre conoce e los f incs y busca los mas adecuados de los me-
dfos, para obtener su logro, por 1o tonto la adrninistraci6n
de personas so muGve en el dominio de la ley de lo finalidad, 

De lo expuesto resulta que la eficiencia de --
les funciones administrativas, depender~ de la acci6n de las
personns y solo secundariamente de las cosas, las primeras -
son a gen tes impulsoras, y coordinadoras de dichas funciones -
y les segundas solo instrumentos, asi que la administraci6n
de las coses solo puede ser reelizadA por medio y a trav~s -
de la administraci6n de las personas 1 
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V.- FUNCIONES DE LOS ADMINISTRKlOHES. 

Les torees btls:icas de ln admini.straci6n en una

emp:resa son les SifJuhintes: 

i1unque en el estudio de les funciones de los -
administmdores hny dcsf1CUf~rdo entro los tratadistas y admi
nis tl"acJor·~•, ;l estuditn~ los elnmentos de la administración -
v:irnos quP unm; los d:iv1.den en tres elementos, otros en cuatro, 
otros más tm 5, 6 y hasta 7 slemontos. Poi' 1o tanto haremos -
lo cornt·inación de todos éstos y sacaremos lo más común, y las 
tii fet'ericius qua se dos taquen que vienen siendo las funciones 
de las administradores: 

1º .- División: 
Planeación, organizaci<Sn y supervisión. 

2º .- División: 
Planeaci6n, organización, ejecuci6n y con -
trol. 

3º .- División: 
Planeación, organizaci6n 1 actividad y con -
trol. 

a0 .- División: 
PlanP~ci6n, organización rrotivación y con -
trol. 
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5º .- Di visión: 
Plnnooción, organización, selección de per

sonal, mando y control. 

6°.- Divisi6n. 
Planeación, organización 1 motivación, con -
trol y coordinación, 

7°.- División. 
Planooci6n, organización, staffing, direc
ción y control. 

8° .- DivisMn, 
Preveer, organizar, mandar, coordinar, y -
controlar. 

9º .- Divisi6n: 
Planeamiento, organizaci6n, selección de -
personal, control, innovación y representa
ción de personal. 

10º .- División: 
Previsión, planeación, organización, mandar, 
coordinar y controlar. 
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Dl: estas funciones de acuerdo y tornando como ba

se las d:lvi sionr:is que so h:i.cieron se observan tres funciones
comunes que son: 

ü\GANIZACICN, Pl..A~!EACTüt'J Y C'ONlílOL:y las di fer2n 
cü1s surgen respecto de 1ns dom.fa funciones, como se dijo con 
anterioridad los tratadistas las dividmi de una u otra forma
dándole su ra.soo distintiva a determinada functón yu sea qua
las consideren de mayor o menor importancia. 

PLA"lf:AClDN .- ( 10), ''involucra selección de objtr
tivos y do estrategias políticr.lS, progrnmas y procedimientos
para alcanzarlos. Pura beneficio de un organismo, Comprende 
la tome de decisiones porque supom1 elegir entre varias al t~r 
nativas. Se requiere capacidad de visualizar el futura de -
prcveer con una finalidad precisa para formular un esquema -
integrado de acciones futurasº. 

CRGANIZACilJ\J .- Consiste en establecer una estru_s 
tura calculada de funciones a trav~s de la determinación y -
enumeraci6n de las actividades req..¡eridas para alcanzar las -
metas de una empresa, la agrupaci6n de esas actividades, la -
asignación de tales grupos de actividados para llevarla a ca
to y de relaciones verticales y hor1z.ontales de información -
en la estructura de la organizaci6n. 

( 18) R. Terry, G~roge, Obra citada. Págs. 8 y 9. 



20? 

CONTrül .- Es la medicit5n y corrección do los 
sut::x:Jrdinados par·c\ nseguror que los r1ecr10s se nJusten a los -
planes, os docir 1 mido el dosEJnpefio do relnción con las metas 
y los planes¡ S!?. corrigon las db~w1ec:i.ones negativas. El con 
trol se rmliza por intermedio do personas aunquo la corree -
ción so manifiesta en diverr-,ns form-'ls, inclusive, la de rrodi
ficaci6n de los planos aún de los objetivos, la resigaración
de tareas o al ajuste de la autoridad. 

STAFFING .- Consistn en dotar al organisrro social 
de todos los medios paro su m.1s eficaz funcionamiento selec -
cionanda, introduciéndolos, articuldndolos y buscando su me -
jor desarrollo de los candidatos, Para las posiciones, com -
pensacionB"'• y entrenamiento parn llevar a cabo sus tareas -
efectivamente. 

EJECUCia~.- Consiste r0mo revisar los trabajos -
que se están llevando a cato y los yn realizados en una empre 

sa como se habían planeado. 

E,JECUCJIN .- Consiste como dirigir, mandar o con
ducir un organisroo social, hacer funcionar al pe.rsonal de una 
empresa. 

ACTIVACHJ4 O "PONE!~ EN ACCIDN" .- Comprende las -
actividades emprendidas por el administrador para iniciar y -

continuar lns acciones indico.das por el plenarniento y la org~ 
nizaci6n con el fin de lourar los objetivos. 
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MC!TI\/AC[QN .- Los tffi'rninos activar y rrotivar se
usan indistintamente, parn 1-:llgunos eiutoros prefieren activar, 
otros motivar. 

sr::u::ccra: DE PErnnrJAL .- Comprende en conseguir, 
encuadrar y m1Jntener a sus miembros on los puestos que rsqui.§? 
ren el traba.Jo de organización. 

MA.i"JDAR .- Es ~¡uíar a los subalternos de modo que -
resulten 001pleados competente~. y trabajen eficazmente en pos
de los objetivos expresos de la empresa. 

PFlEVJSION .- Consiste en escrutar el futuro y ar
ticular el programa de acci6n. 

CDOHD]'JAR.- Es unir, armonizar todos los actos, 
y todos los esfuerzos. 

DJRECCIQ\J.- Es impulsar, coordinar y vigilar las 
acciones de cada miembro y grupo de un organismo 3ocial, con
el fin de que el conjunto de todas ellas realicen del modo ,,_. 
m~s eficaz los planes señalados. 

JN~JOVACIDrJ .- Es desarrollar nuevas ideas, combi
nar los pc-nsamientos novedosos con los ya conocidos, torrar -
las ideas de otros campos, adaptarlos o sencillamente, esti~u 



209 

lar a los coluboradon~s para que de'18rrollen y apliquen con -
capciones nuevus en su trabajo. 

LA REPREDENTACION .- Consiste m el desempeño co

mo miembro autorizado de una empresa en las relaciones de és
te con la administraci6n pública, agrupaciones civiles, ban -
cos, vendedores, clientes y otros sectores externas. 

Existen otras funciones adicionales que van 
implícitas en las ya mencionadas. 
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VI.- ¿f:L POnQuC CL Tfl/18/\,JADOR ornr:.: PMTICIPAR t:N
LA AOMJJI ~)Tf\t·:: JC:? 

f:l trntJnJador como pnrte ele li.1 empresa dEit:le pf;lrti 
cipar como fJdm1nistrc-idor y duer'ío de 13s ta, ya que hay determi
nadas fuontPs hist:tfricos y varios principios f'undamentales -

que hacen que 1n clnso trabajadora puedo participar no solo -

como dueño absoluto dn lo qun el hn " ~u c.r')ando con esfuerzo

físico y ment1Jl, 

a).- Desde el punto de v:l.sta del Derecho de Pro-
piedad 1 en la Biblia (Gen .l, 28) nos habla -
( 19), "Después de haber croado nuestros pri
meros padres Adán y r:va -dijo Dios- creced -
y multiplicaos y llenad lu tierra; Aometedla 
y dominad sobre todo cuan to vi ve y se mueve
sobre ella, toda la tierra con su abundancia 

de materias primas y sus variadas manifesta
ciones de vida venr.:ital y animal, la puso -
Dios bajo el domino a posesi6n del hombre -
para su servicio y disfrute", SE' 1:mtiende, -

no de unos hombres determinados, sino de toda 
la humanidad sin distirci6n, puesto que ha -
nadie excluyo del uso de esos bienes para la 
conservacic5n y perfeccionamiento de la propia 
vida. ~.iirviéndose de los bieneA materiales,
pu1:;,-dr::n los homtires todos satisfacer sus ne--

(19} De Reina, Cnsiodoro. f~nt:l•]U·~ VE";rsióri de la. Biblia. Libro 
prirnero do Mu.Lsés (f3en¡~sis 1,;::13). 
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ln s cosas como de un bién propio en orden al bien com1jn, Pa 
ra que todos como nímimo lleven una vida di " y se evite por 
tanto, que unos pocos naden en tnl abunrfo.ncia que dejen a al
gunos o a muchos de los dsnás en la miseria materic:ü. 

Del derecho de propiedad debe salir ln riqueza f?.8 
ra todos como escribe Santo Tomás de Aquino, en cuanto al uso 
y disfrute, el hombre no dobe poseer los bienes externos como 
si fueran propios, sino como si fueran de todos. 

En este sentido los padres y doctores de la igle
sia, dicen que los hombres están obligados a ayudar a los po
bres que ox1sten y quienes se encuentran en extrerra necesidad, 
tienen derecho a tomar de los bienes ajenos lo necesario para 
liberarse de olla. 

Siguiendo sobre el derecho ds propiedad, diranos
que el principio fundamental del derecho de propiedad es el -
trabajo ( 21), y esto se explica de la forma siguiente: 

"Vamos a suponm" que no haya todavía propiedad ~1 

guna, así el título más justo para su adquisición es el trab~ 
jo 811pl roda en lé! producción y formacil5n dEi un objeto. Ima
ginemos una selva virgen que no es prophidad do nadie¡ pero -
si algu:i.r:·n lJ.er_¡a hastc1 é1hí, derriba un árbol, lo ahui:~ca y hn
ce de él uno CiifiDO porn nevo'.]ilr. Cabe eJ. títuln m1s justo -
que 111 qun tratnjn n~:; ol pr-opiet:;1rio 1 Pste dN'>Jcho se f\mcla -

( .... ' \ ,_ 1 ¡ 1_rn~1r::l L/\PA, f[~:f'/\11AM. f 1 r:::iri.sL1 l..ux. ílrJ-«:ü Lle Inf\Jrr.i\c~~ó:·

d el i~ .cLcu to f/¡ 8xi c:v i,J rJ;: C l. cct;r k is b :.s • r,;, 1 . ~~· Fé'Í·,H s. ;?C 
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en ln mit;tni'l naturalF>za do lns cosns; el iírtn1 antes de ser -
trnt;cijado 110 pHrtPnocío f:l nnclin, p1c1ro yn convorticJo 8n canoa 
v el Vt:Üor quo tior,r~ fXU'n lus :•ecos:Ldncíos de lo navtiqE1Cit~n es 

efecto 1fo1 tnltm jn. r.: s ta forrnn es 1 o exprnsión cfol t.:rabajo
repn!sEJntf\ la~; f¡1tim1s, Jus privncfonos, nl sudor del que lo.
ha construídn y ns:Í la proph•diJd en nste cnso, es una ospecie 
de continuncit5n ¡fo ln prupi1Jdad da las foc.:ul tades empleo.das -
en ln construcción". 

El nutnr de lo naturnleza ha querido st~jeb1rnos -
al trubnjo; pGl"O Gste trabajo dob;;1 sHrnos útil, de lo contra
rio no tendría objeto, Ln ostnbilidncJ no se realizar!o si ..:. 
el fruto dnl trabajo no fuero dL1 pertononcia de1 trabajador;
siendo todo de todos 1 iuual derecho tendría el lnborioso que
el indolente; lns fntif]as no hnllar:fon recompensa y aún fol!a 
ria el ostímulo parn trcitx1jf:lr. luer;io el trabajo es un títu
lo ncitural para 1n propil~dad del fruto misnn. 

La ocupación o aprehensión que suela contarse en
tre los títulos de adquisición de propiedad se reduce a la -
del trabajo. 

Pués toda ocupaci6n supone una acción en quien se 
apodera de la cosa y se entiendo según las huellas que deja -
en lo ocupado el trabajo de1 ocupante, 

Pués no tendr!n ser1tido que en una thwre que no
fuera propiedad de nadie, quo ulquien se pn,sr T "''i"1 y d1j~··e-
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¡es mía! o que la rocordern on tocias di.recciones no sor!a -
Justo su dominio ni tcndr{n dr:¡recho r1 excluir tl los otros, -
sino cunndo 1 n h ubi osP nHJjorado por oJ ernp1 o: Librándola, as:!
el lema riel zaputismo sr yorque con:o verded incunstionable: -
"LA TIEnRA Eh DI~ OUICN LA TPAEV\,JA". Tras plantnmJo r,1sto a la 

empresa y obrero, 131 regateo qurJ existe on!:ro fJl trabajador y 

el patrón sobrn ol snlario que os obtenido r.ior· el primoro por 
su trabnjo, y si os el qun ha forjaclo y uojmfo sus huellas en 
ta1 empresa. c~s el verdHdero dueño yu que el sal.arfo no os su
fi cient:e, porque ol hombre trabaja para vivir ol y los que de 
él dependE~, soncillamontt::i se le estt~ robando de algo que ss
de su sagrado propiedad. 

Desde el punto do vista histórica es la etapa d2n 
de el trr1bnjodor juega un papel muy importante por lo que lo
toca dir:i nlr toda nutorido.d econ6mica, política con un conte
nido social, haciendo el uso del lenguaje de Murx ( ~~2) 1 "dire 
que la historio. del hombre hn sido la ¡;¡volución de una lucha
da cla11es, es una ley natural. Así on lu época Greco-Homana, 
se configuraban las clases sociales de amos y esclavos. 

En la E:dud Media, existB la explotaci6n entre se
ñores y siervos; dentro de esta formación luchan y se enfren
tan internamente y surgen los principas y reyes¡ una vez res
taurados los principiados dentro de los reinos se fortalecen
las unidades económicas do producción lla.madd.s burgos, se ºE.O 
nen a los reyes y esto principia con la revolución francesa". 

( 22) Tenin Mata, ,Juan 1'.b.nuel. Filosnfia d al Derecho. P<1gs. 319. 

J,?1 y 
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tras que el hE1111bre, la miseria, la indigencia, el ennlfobotis 
mo y la discriminaci6n racial s: [fU8'' haciendo estragos en -= 
gran parte do lo humanidad". Vemos pués que la explotación
de los obreros se sigue perfeccionando para conservar y mante 
ner la clase dominante no imporantanc.lo si se arrementen co'n -
tra la l:l.bertud democrát:l.ca y sus clerechos sindicales, 

Sometidos et ritmas inhumanos de trabajo y extra2r 
dinarios deSrJ(iStes de energía, la clase trabajadora, entrega
al trabajo cantidades cada vez mayores de su fuerza y mien -
tras este esfuerso supletorio crea necesidades de la vida mo
derna, lu clase obrera tiene cada vez menos posibilidades de-
compensar esa fuerza, 

Esta evoluci6n, la inlToducci6n de técnicas nue -
vas y de recientes formas de organizaci6n del trabajo se ex -

presa por una creciente concentraci6n de capital y por la a_su 
mulaci6n de enormes beneficios en nenas de los monopolios, -
lleva consigo un ascenso de accidentes da trabajo, la multi -
plicación de enfermedades profesionales y especialmente de la 
nerviosa, el agotamiento y un envejecimiento prematuro que -
acarrea la imposibilidad de seguir trabajando o vol ver a en
contrar empleo, reducci6n de los salarios; desempleo cr6nic~ 
en masa para los trabajadores y transforma a los asalariados
mantenidos en sus empleos en accesorios de la máquina y de la 
producci6n. 

Pero esto no es nuevo ya que en toda la historia
nos muestra que el trabajador ha sufrido el escarnio y explo-
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Algunos autores soríal11n como fnctm·es de la pro
duccil)11 n ln tierrn, nl copi tal y el trubnjo. Otros solo tn
rnan e11 cuento el capital y e1 trot:v1jo y por fü tirno hay otros
quE:i solo consideran como factor ele producc.ión r-31 tnü:ajo, Pe 

ro Emtror Ort DDl~ll.ÍCfl c,nhrc~ CL(lntos !)Ofi los fdctnres de la -
producci6n C"T C( dr; i.r· :.rr·tr•ncio por lo que nos toen decir, 
cual es el factor más irnportonte de 1.1 produccii1n, ya estas -
prer¡unt':is lns hicieron y contestnron lns corrientes mercanti
listas, fisi6crata y ~arxista. 

Así lEl corriente Fisiocrática: Dicen que la renta 
de la tierra ern factor más importante de la producción y los 
otros dos, es decir, el capitnl y el trabajo son supletorios
que eran fnctores de vrüor estacionario, y que el valor de in 
cranento es la tierra. 

Corriente Mercantilista.- En la tierra si no se -
invierte capital no produce, los denás factores s6lo son co!,a 
boradores ya que la tierra y el traba.jo sin capital no varían, 

Corriente Marxista.- Tomó cano factor más impar -
tante el trabajo, todo trabajo trae más productividad y dada 
que los mercantilistas y los ficiocratas estaban oquivocados
ya que la tierra no trabajada l?S improductiva, y el capital -
la acumulaci6r1 del dinero es improductivo. 

Por lo tantx:J lfl tésis del materialismo hist6rico
en favor de1 trabajo y podanos concluir que si el trabajado:r
tiene en sus manos el medio rJe producción más importante es -
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el qua debe administrar su propia fuerza de trabajo y de es 
to se deduce que solo hay un fnctar de ln producci6n que es -
el trabajo, porque el trabajo ncLJTiulndo crea el capital, 

Desda el p1Jnta de;1 visro de la Ley de lo Nor;aci6n 
de le Nc~:,~c:í.6n. 

El cumbia cualitativo, llova implícita ln nega -
citSn de la vieja cualidad. La negación brota del desarrollo
mismo al desdoblé'l.rse lo uno y aparece sus elementos, tenden -
cias o fuerzas que excluye mutuamente en el seno de los obje
tos y fenómenos. 

El proletariado y su lucha son la negación de la
burguesia y el r~gimen capitalista de producción, esto es -
inherente a la propia esencia de dicho régimen. 

El conocimiento avanza a través de la negaci6n de 
las hip6tecis que no se han confirmado por medio de la prácti -ca. Lo mismo ocurre con las teorias y fórmulas que entran en 
contradicci6n con la actividad en constante desurro11o que -
descubre nuevas leyes. 

Siendo condición del desurro1lo, la ne9aci6n ex -
presa la continuidad de éste, su sucesión ul nexo que liga -
sus diferentes fases y elernontos, f31 vinculo que 1.me lo nega
do y el que lo nie9a • 
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La concienciu contiene en forrrn ya elaborada al
fruto da todo el dnsnrrollo unterior do ln 11id¿t psíquicu 1:mi
mal. 

La nerinción supero a lo viejo conservado da to
do lo que enciorrn do pos:itivo, 1o cual determina el cart:kte.r 
progres:lvo del desarrollo. Estn afirmuc:l.15n está respaldada, 
por las propios hechos quo so registran en ln histot'ia del da 
sarrollo social. 

Lo que se presenta como negación, cambia a su vez 
y c;e transforrru en unu nueva cualidud, lo que significa que -
la m;:Jgacii5n es de nuevo negada. La planta niega a la semi
lla; pero a su vez 1 ln planta es negada por la nueva semilla-

qua de ella proviene. 

El régimen capitalista neg6 al régimen feudal; .e.e 
ro a su vez, el régimen capitalista es negado por el social is - -
mo. 

La negaci6n da la negaci6n expresa que el desarro 
llo ha alcanzado una fase muy alta, en la que se sistetiza y
se asimila todo lo positivo de la fase anterior, la ley de la 
negaci~n de la neg:ici6n esclarese la tendencia fundamental -
del desarrollo de su carácter· progresi~. 

El fundamento del derecho de propiedad y e.orno es-
baluarte del individualismo; el individuo ya no es el propie
tario para si mismo, sino ¡:ara la sociedad. 
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VII.- EL TiiABAJAOOR ffiMD PARTC DE LA EMPRESA, 
(Coges ti6n) • 

Con antelación hablamos del por qué el trabajador 
debe participar en la actninistnición de lu empresa ya sre co
mo dueño o coparticipe, ahora veremos el porque fOnna parte -
de la empresa ol trabajador y no pc1rece que lo fuera por las
condic:i.onos vergonzantes en que se encuentran. 

Cn primer lugnr.- Puede ser el camino por al cual 
el trabajador se adueña de la empresas, ya que si primero se
inic:l.15 como el8'11ento pasi\.O y pasando por el Cilmino medio que 
es la coparticipaci6n @1tre lo pasivo y lo activo por llegar
fina.lmente en ser en verdad el elemento activo de la empresa, 

Se dijo camino medio, en la coparticipación, ya -
que en nuestro medio el trabajador aún no es el condueño con
el patr6n. 

Haciendo un análisic. porque el trabajador es par
te de la empresa tenemos que p.:1rtir de los elementos de la .§!m 
presa y como con anterioridad los estudiamos y vimos que se -
componía; de bienes materiales y el factor humano y siendo el 
más importante éste Último que se divido a su vez, en enpre~a 
rios y trabajadores ¿aquí es dando se oregunta uno, porque -
las nuso' r1nyr,~'·l '·";"~ns nn es le q i n.: .J -? si reza el ad,1gio -
que las rnoyoríns, nr.wdai;, pués aquí se contrndice y el que !º 
da lo puede es uno o pocos. 



A posar de que los trabajadores representan el ma -yor número dn1 fHctor humano y desarrollan a cat:x:J dos funcio-
nes importnntes. 

Una es ln producci6n para determinado objetivo de 
la anpresa y otro, BS ln misma producci6n que desarrollan los 
trubajadaros parn la subsistencia del trabajador y tocios las
que dependen de Éil, se encuentran formando parto de la empre
sa. pero como masa. annrfa, como sujeto pasivo, sin que el pa-

t , , ::¡ue represent.11 las minorías no lo toma en cuenta como un
f1:1ctor productivo, corno un factor dinámico o como el pivote -
de la empresi'l quo si lo es, sino como un simple asalariada, -
depend:l.endo constantemente del proqreso o fracf1so de la empr:.e 

sa. 

Por el contrario el anpresario solo busca su ga -
nancia por que la subsistencia la tiBne asegurada ya para el
resto de su vida, así a pesar de que el trabajador forma par
te de la anpresa y es importante ri'l va en consonancia con los 
fines del Empresario ni su statu quo y esto explica de la si -
guiente manen1: 

La principal fuerza producti.va es el hombre (26), 
"que se sirve de los instrumentos y de los medios de produc -
ci6n, para los fines de la produccic5n de bienes m':lteriales !n 
dispensables para el m3ntenimiento de la vida de la smpresa,
el hombre y los medios de producci6n creadas por él, consti~u 
yen las fuerzas productivas. Por otra parte tenemos a la re

lación dP producci6n que son aquellas que contraen los hom -

( 26) GUTTI::flFiEZ r;., VICTOR M. Revista Lux. Organo Informativo 
del f3indic1f~o Mexicano de Electricistas No, 208 Págas. -





pala primi ti. va hasta lo enorme poln rnecánlcn. Los cambios -
reoistrndos FJn los instrumentos ds producción han tenido una 
i11fluencia enorme on las relad.ones de producci6n, haciendo
combinr ol c11r6cb.<r de ~s tas. Con es tos cambios también la 
vida rocial 110. cambiado. 

Los cambios operados en los modios de producción 
han determinado cambios en la vida social y han tenido gran -
importancia en la vida, en la sociedad hurrana. 

Los cambios operados en los medios do producciór
hnn determinado el aumento de la productividad del trabajo !iº 
cia.1, la producción ha crecido muchísimo, pero no ha ocurrido 
lo misrro con las relaciones de producción ontre los riombres., 

Las relaciones de producción no han cambiado en -
consonancia con los cambios registrados en las fuerzas prod_!:!c 
tivas y a ello se debe que las relaciones de producción en.:_ 
tren en conflicto con el grado de desarrollo de las fuerzas-
productivas. 

E''ta desigwldad no puede ser eterna, puesto que
va en contra del desarrollo de la sociedad y esto lo musstra
la conflictiva econ6mica, que vive el mundo t:ictual. Donde -
se desquebrajan sistanas capitalistas, Estados, empresas, etc. 
y los suplantan otros, nás acordes poniendo a tono el desa -
rrollo, de las fuerzas productivas y el de las relaciones de-
producción • 
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t:l trabajador como parte de empresa so explica -
que siendo el factor más importante de la emprescl vive como -
sujeto pasivo. 

Ahora hablaremos (27), sobre corro este factor, es 
decir el trabajador participa en formr_1 ar-t-t '"' cooo parte de -
la anpresa "en Alemania se le llamo cn:'.·~::.1: i/;; 1 parque ya el -
trabnjador conjuntamente con el patrón deciden y administran
la vida de la BTipresa" • 

( 27) MARAVALL, JOSE MAHIA. Trabajo y Conflicto Social. 
Págas, 10'2, 103. 
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CAPITULO CUARTO 

LA GESTIDN DEL rnAOAJADOA 

I .- Política de participaci6n. 

II.- Participaci~n del trabajador en al poder 
del empresario. 

III.- Copar ticipaci6n en el empresa. 

IV.- En Francia. 

v.- En Alemania. 

VI.- En México. 
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CAPITULO CUARTO 

LA GESTION OCL TMBAJAOOR 

I.- Política de participación. La voz participa
ción se usa en múltiples f6rmulns y d_s abigarrada variedad -
por lo tanto, si sa ~mbla da participación del personal. En
ténninos generales es aludir el problema en abstracto sin ce_n 
cretizar la efectividad con qLJe tiene lugar dicha participa -
ci6n, 

Participar en la adninistraci6n- afirma Kroton 
ch in ( 1) , 11 es que al dueño de la empresa, cede una ci arta par 
te de su hasta ahora exclusivo de.racho de administraci6n". 

El derecho del personal de participaci6n en la ~d 
ministración de la anpresa es reconocido universalmente, pero 
se ha dicho que ha tenido en su presentación distintas mani -
fes tac iones. 

Las tendencias al respecto san las !Tés diversas,
varían a tal punto no sólo de un país a otro, sino también de 
una industria a otra, dentro del mismo páis y las mayores di
ferencias existen entTe los países de economía principalmente 
libre o las de economia nacionalizada y planificada, en las -
primeras pués 1os intereses son en beneficio de lt1 emprosa y
en 1as segundas sr; CJUÍan por intoroses de orgaPisrnos colE1cti
vos (estado). 

• 7 
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En todo el mundo se ha venido dando movimientos -
de descontento por lo mal distribuido que se encuentran los :... 
bienes satisfactorios entr:e la clase necesitada, esta masa de 
hombres, clama por la reivindicación dE~ sus derechos y ha tr~ 
tado de arrancarle n las clases dominantes, por medio de un -
espíritu de 1ucha y una pal 1tica de participacic1n en todos -
los niveles y en sus respectivas formas. Incluso en algunos 
países se hun robnsado los límites hasta llegar a desplazar
los en la administraci6n y en la propiedad de las empresas, -
gobiernos e instituciones, etc. 

La arquitectura política y socio-económica tradi
cional, se encuentra u una presión aguda derivada de esos fa
n6menos. Por doquier se ha levantado una bandera contra la
sociedad explotadora usando diferentes medios para llegar a -
relativas o absolutas transformaciones para que se de un re
parto equitativo de los bienes de la producci~n. 

Hay un interér, muy intenso en todos los ~mbitos;
los gobiernos, los directores de 911presas y las organizacia -
nes obreras en todas partes astan preocupados por hallar for
mas de alcanzar una mejoría en al esfuerzo, en la ejecución -
se está explorando nuevos caminos para la formación y supe -
ración de la clase obrera. Buscan nuevos procedimientos pa
ra resolver las reclamaciones. 

Como ya se dijo antes, el obrero es el que ha si
do o ha ido a la vanguo.rdia en las conquistas de derechos de
la clase desposeída, ha creado o forzado p:1.ra que se creara -
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figuras de control Obl'ero. As! la participnción de los tra
bajadores en la administración de las enpr·esas, pua:ie f3sta -

b1ecerse según su fuente, con carácter discrecional del em -
prrisurio a trav~s de fuentBs contro-nctunles, ya delirnitada
su fuente, entremos al estudio de dichas figuras da contral
obrero. 

1.- El derecho de participeci6n en los beneficios 
de la empresa. 

Aqu:! el trabajador se le otorga el derecho de ~r 
ticipe.r en las utilidades de la empresa priva.da, es una purte 
de le plusvalia que produce (es solamente una modalidad de in 
tegracidn del r:.alerio en el factor 11 trabajo") • -

Los primeros antecedentes los encontramos con -
JEAN LECLAIFlE ( 2) , que: "en 1842 anpezcS a dar a los operarios 
de su taller de pinturas en YO"INE FRANCIA, una parte da la -
utilidad obtenida". 

A partir de su nacimiento en la forma indicada,-
la vida de esta figura ha pusudo por los oás grande<; altiba -
jos, tan pronto ha sido considerada como la clave definitiva
de la soluci6n del problema obrero patronal y elogiado al ex
trEITlo como tambi~n ha sufrido serios reveces. 

( 2) Citado por Landerrenche Obregi5n, Juan. Participaci<Sn de 
los trabajadores en los beneficios de la Empresa Pág. 8 
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A6n en épocas de m".lyor auge la participoci6n, n;:_n 
c1:1 ha llagado ha alcanzar una difusión comparable, ni da le -
Jos al crecimiento de la anprasa en todos los órdenes de la -
vida económica nnderna. 

Estudiaremos algunos conceptas de participación -
de utilidades y principiaremos por establecer que en la parti 
cipación en las utilidades, es una forrro complementaria de re 
numerar a los trabaj1::1dores, su fin inmediato y pricipal, es
triba en lograr que esa remuneración sea oqui tativa"' adeCLada 
y Útil. 

Es completnc.'ituria porque debe ser· general, es de
cir, beneficiar a todos los trabajadores. 

Por otra ¡:.arte y como su nombre lo indica, la p_gr 
ticipaci6n de las utilidades, debe recaer precisa y exclusi~a 

mente, sobre la utilidad de la anpresa, o sea, que la remune
ración que por este titulo se d~ a los trabajadores, no deba
de repercutir sobre los precios pu~s de lo contrario, dejaría 
de 5er participación da utilidades. 

También debe rEalizarse la retención de que las -
empresas ya han dado y estén dando participación de utilida -
des a sus trabajadores por el hecho de que los últimos años -
hayan acumulo.do los salarios y las prestaciones sociales. 

De lo dicho, concluiremos que sólo es participa -
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ción autentica, lo quo se da de la utilidnd rrolizada sn PI"E 
porci6n directa y comprobada en el salario que sea determin~ 
do. Y que dé en proporción directa al monto de la utilidad, 

Cabanellas.- ( 3), la define en los siguientes -
términos: "par participaci6n en los beneficios, debe enten -
darse tanto la o:invencii5n libromente conser'1tida, como la im
posic:i.6n legi<llativa por lo cual se abone al trabajador ade
m~s de su salario, una suma deducida y proporcional de las -
ganancias de la EIT1presa y cL1ya cuant:Cu depende del total pr9_ 
vecho obtenido en lu producci6n por cada entidad" . 

Ourand .- ( 4) , "asocia al asalariado a la propia
de la empresa independientemente da la calidad y cantidad -
del trabajo realizado y no participa en las p6rdidas (socios 
para la prosperidad)". 

Pérez Botija.- ( 5), ''no se calcula según loa re
sultados t6cnicos directos e inmediatos del tt'abajo in\iidi
dtalmente realizado, ni tieno relación alguna e~pecífica, -
con la calidad y cantidad del esfuerzo sino que torro. como _2a 
se los resultados económicos generales y positivos consegui
dos por una anpresa mediante el concurso de sus distintas 
fuerzas productivas, se trata pués de utilidade~ reales y n~ 

tas deducido al pasivo y el capital". 

( 3) Ci tiJdO? por LAf'JOf]1REN G1t: 08Fl:GON, ,JUAN • Obra citada pág. 
24. 

( 4) IDrn. 

(e) 
\ '-' IiJLM, 
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Charles Robart.- ( 6) "es una libre convención, ex 
presa o tncita, según los casos por el que el déf al obrero,-
adamás del salario normal, una parte de los bereficios sin -
participaci6n en las p&-didas". 

Buhmart .- ( ?) , "la participación en los benafi -
cios es un m6t-odo de ranunereci6n que completa el salario fi
jo convenido da común acuerdo, con un suplemento eventual, en 
relacicSn con el producto neto de le anpresa". 

En nuestro medio el principio fundamental de a -
cuerdo en la fracción IX del artículo 123 de la Constitucidn
Política de los Estados Unidos Mexicanos (a), los trabajado -
res tienen derecho de participar en las utilidades de la ero-
presa, como remunaraci6n a la fuerza de trabajo que contribu
ye a generarla. 

Si la participaci6n de utilidades ha tenido sus -
reveces y sus progresos no se debe a defectos o ineficiencia
de la figura, sino a f&llas técnicas en su planteamiento o a
la persecución de propósitos espurios, y si siE1Tlpre ha tenido 
defensores a lo largo de~s de un siglo, hace pensar que algo 
tiene de valor y provecho desde el punto da vista ta5rico y -
práctico. 

(6) Citado por LANDEARENG-!E OBREGDN, ~UA.N, Obra citada P~g.24 
( 7) IDEM. 
(8) Editorial Parrúa, S. A. Constituci6n Política de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos. Págas. 91 y 92. 
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En resurren: La participaci6n de utilidades-
no es una psnecea, ni carece de dificultades en su funci~ 
namiento, pero bien entendido y debidamente practicado, -
os un instrumento para beneficio del trabajador y para -
mojorar las relsciones, obrero-patronales en interés de
la empresa y de la paz social, 

2,- El derecho de control obrero o (coapera
ci6n). Con esta modalidad se designa el derecho de los -
trabajadores e fiscel izar la direcci6n de la empresa pri
veda y el cumplimiento de las condiciones de trabajo est~ 
blecidas en el Contrato Colectivo. 

El control obrero es un simple derecha de -
opinión respecto al gobierno que ejerce el empleador, Los 
puestos directivos del establecimiento, los cual&". beljo -
este regirren perrranecen exclusiverrente en nenas del pa--
trOn, 

Sin errbargo ~ste ya no dispone de un poder -
de dirección absoluto pues su ejercicio supone el condi-
cionamiento que representa el derecho de control, es de-
cir: el derecho de queja, opinión y fiscalizaci6n de los
obreros. 

Herm1iz M~rqlJeZ, (9), "dice que el control -
obrero rr~ponde a un proceso socializador en que la intervenciOn 

(9) Citados por ALMAM3A PASTOR, JOSE MANUEL, La Participa
ci6n del Trabajador en la Adm6n. de la Empresa,P~g.82 
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del personal, adopta el sentido de una conquista social en ,!;!a 
se de los postulados Marxistas de posición y lucha" 

Péraz Leñero.- ( 10), "el control ofrece al perso
nal una intervención limitada a la esfera social de la admi -
nistraci6n de la empresa, qua a su voz limita a un derecho de 
inforrmción, de vigilancia y de opini6n 11 

• 

Shuman.- ( 11), "el control obrero equivale a coo
paraci6n en término castellano, el Wi twirkung Alanana, que _so 
rresponde a la aceptaci6n menos limitada, que la de control
Urmino afrancesado, supone que los trabajadores puede influ
ir en la administración da la anpresa, pero en todo caso la -
decisi6n final y responsabilidad pertenece a la autoridad de
la empresa y no al personal" • 

r 
a).- Derecho de Informacidn, donde los trabajado

res conocen las decisiones del empresario, -
en esta d~bil participación, consiste en -
obligar al empresario a motivar su actuación 
para inforrrar al personal acerca de sus dec,! 
aiones, a su vez este derecho admite divar -
sas variantes tomando en cuenta la iniciat:L
va de donde provenga. 

( 10) Citados por Alrrensa Pastor, José Manuel, Participaci6n
del Trabejsdor en le Administraci6n de las Ernpresas.Pág,83 

(11) IDEM. 
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3) .- El derecho de cogestión o gesti6n conjunta.
'-ste derecho, consiste en otorgarle al factor-trabajo la po_!!i 
bilidad da intervenir en la direcci6n da las empresas en ¡Xlr!_ 
dad de condiciones con la reprasentacitSn capitalista, el po -
der direccional dentro de la empresa es ejorcidA conjunta .._. 
mente por el patrtSn y los delegados obreros¡ hay una asocia -
ción de trabajo y capital, al organismo obrero ya actuá con -
un poder de decisi6n con \.OZ y voto en los organisnos deliba-. 
rentes, vale decir que aqu! hay un cogobierno, 

Ln cognstiéin implica que el trabajador y al pa -
trón, conjuntamente administren la empresa, es uno de los rre
dios de realizar lu copropiooad entre trabajadores y patrones 
pero la cogesti~n no se ha. dado dosde su aparici6n como la !J.e 
mas descrito, ha tenido y tiene sus modalidades o grados y _!S 
tos se han dado en consecuencia deJ. p,quilotamiento de la p~ 
ticipación del personal, dentro de la empresa, es decir, se -
indica en realidad la extensi6n e intensidad con que el trab~ 
jador participa en la administracii5n y direcci6n de las smpr:,e 
cas de manara que de la forma de participaci6n adoptada dep.!'1 
dará en gran medida con que ésta se produzca. 

Sobre la cogesti6n en primer lugar diremos que es 
uno de los fenánenos más significativos a interesantes en las 
actuales relaciones industriales, sobre ellas existe una ab~n 
dante bibliografía. 

As! para Hernández Márquez ( 12), la define como -

( 12) Citados por Almansa Pastor, Jos~ Manuel. Participación -
del trabajador en lu Admón, do la Empresa, Pág. 82 y 83. 
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"ln supsracidn de las luchas de clases y se asienta sobre 
idea comunitaria de la empresa y sobre el servicio da los 
tares de la producci6n al .interés naciar'.al". 

una 

fac -

Pá-ez Ler1ero.- ( 13), "la cogesti6n posibilita la
intervención en todas la" esferas, tanto social, técnico y -
econ&nico ¡ y ello con poder de decisi6n o de deliberación, ~e 
g~n se trata de organismos directivos o deliosrantes". 

Shuchman.- ( 14), "gestidn conjunta que equivale -
al término Alemán Wibesti1Tl1'1ung, traduciéndolo al castellano,
adopta el ~¡alicismo cogestidn y menas frecuente el anglicano
codeterminacidn ¡ "supone que los trabajadores participan en -
la administración de la mpresa conjuntamente con el empresa
rio ya soo en la ejecución de éstas y consecuentemente parti
cipan en las responsabilidades, que de ellas se derivan en la 
misma medida que aquel". 

Según Schunan. Puede actninistrarse varios ti(Xls ...; 
de cogestic5n: 

a).- Derecho de veto es el medio por al cual, el
persanal puede oponerse a invalidar. Las -
decisic .. 1es tomadas por el empresario y antes 

{ 13) Citados por Alrrense. Pastor, Jos~ Manuel, Participacion
dGl Trsbnjodo11 en ln Administraci6n do les Empresas.P~g.83 

(14) IOEM, 



238 

de ser ejecutadas, cabe decir que éste derecho es 
una f6rmula intermedia, entre la cooperaci6n y la 
codeterminación ¡ acercándose a la primera figura, 
ya qLB las decisiones corresponden al empresario, 
pero su rasgo distintivo or; de que el veto del -
personal vincula y obliga al anpresario, que no-
puede ejecutar sus docisiones en opos1ci6n al ve
to del personal en esta derecho caben otras va -
ria.ntes. 

El veto tcmporol,que por 
cisiones colectivas y en intentos de 
traje del persorel. 

lo común desanboca en da -soluci6n mediante arbi -

b).- Derecho de codacisi6n.- Es el ~ltimo grado -
de cogastidn o codeterminac:!.&n y al nás im -

. portante para el personal; la codacisi~n su
pone que necesariamente, el personal ha da -
tomar parte en la adopción de decisiones por 
lo ci..al, es condición normal, que se le con
ceda entrada en orgariisnos deliberantes, d2n 
de pueda disentir y expresar su voluntad a -
trav~s de la amisi6n del veto, ahora bién, -
la condici6n tendrá distinto significado se
gún la influeicia que desarrolla el personal, 
en la toma de decisiones; as! la codecisión
puede ser proporcional o minoritaria y pari
taria o igualita.ria; esto lo explicaremos -
mt1s adelante. 
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Otras de las clasificaciones de la cogestión, se
gún al nivel qua se encuentre el personal en la ¡:nrticipaci6n 
en la administración de ln ffilpresa, es la siguiente: 

a).- Cogesti6n limitada, so lleva a cato por me -
dio de jurados, camitas, comisionas, etc., -
formadas por el personal de una anpraaa sin
o con intervenci6n del sindicato, participa
en determinadas decisiones con facultades -
consul tativas )' f!S<J~ort:is, 

b),- Cogesti6n compleja, aplicada solamente a un 
grupo de empresas, con grado e; distintos de -
intervenci6n de los organismos reprasBltati
vos del personal. 
Para limitados en aspectos laborales, grem;!.a 
les educativos, etc. 

e).- Cogestión integral, de participaci6n propor
cional o igualitaria en la dirección, m un
t~imen de econom:!a privada y de mercado, 

En la cogesti6n integral, vemos que también, pu~ 
de no haber una cogesti6n absoluta; torrando en cuenta la re,!a 
ci6n numérica en que se encuentran los representantes del p~ 
sonal y del capital, ya que ésta, puede ser, proporcional o -
parí taria, es porporcional cuando los representantes del per-
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sonal se encuentran en unn proporción minorita.ria con raJ.a ..:.
ciiSn a los del capital, a simple vista se vo que so tiene a -
su máximo grado en la participaci6n del pnr·sonal en la empre
sa a un derecho de codecisi6n, as dacfr, so tiene derecho o -
participar en las decisiones adoptadas en el desempDño de la
administraci6n y en consecuencia poseer un verdadero dsrecho
da codecisión, sin ant:.ergo no es suficiente, equiparar a tal
derecho corro de codecisi6n por que se nota el significado y -
alcance, según saa paritario o proporcional, 

Es paritario, et.ando ambas representaciones se -
dan en igUildad numérica. 

Tambi6n hay que tomar en cuanta en que áreas se -
va a dar la participación, si es en al ámbito social y t~cni
co o va nás all~ de éstas y se extienda el ároo econ!Smica, -
porque en la pr~ctica s6lo el empresario ha cedido en las dos 
primeras, y podríamos decir, en abundancia, paro en al tiroo -
econ6mica es donde se han puestn obstáculos. 

4 .- EL OERED10 DE AUTOOESTION. 

Para llegar a este derecho, se puede pasar o par
las f6rmulas de control obrero que henos enumerado con : ante
rioridad, es decir participación en las utilidades, coopera -
ción y sus variantes, congestión o gestión, conjunta o coda -
terminación y sus modalidades hastn llegHr a la institución -
de la ar,presn ~;ocia1 auto ges l::tona:rin. y ¡xi demos definir a-
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la nutogaqti6n como al derecho que t:tenen los trabajadora<; da 
un a~tablecimiento estatal, asumir como productores la respor:, 
sabilidad de gobernar a la empresa. 
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la participaci6n del personal en el poder del em
presario se dá. en dos aspectos: en el mat8l"ial y en al formal. 

Por un lado tenemos los poderes que detenta al ~m 
presario y por el ob"'o, la posible adpataci6n a las diversas
formas jurídicas da empresario. 

ASPECTO MATERIAL. 

Aquí destacaremos la esfera del empresario en las 
que es posible que participe el empleado y las f6rmulas que -
en escalonada graduaci6n que hacen afectiva esa participación 

Para los autores HUECK, SHU::HMAN( 15), dicen "la -
esfera en que puede manifestarse la participaci6n del personal, 
son aquellas en las que se desenvuelve la actividad humana en 
lo social, personal y econ6mica11

• 

a).- Social, pertenece aquí la materia rela- -
tiva a ordenaci6n del trabajo, duración del misno, fiec;tas y

vacaciones. 

( 15) Citados por AUv1ANSA PASTCTI, JOS~ MANUEL. Obra citada 
pág. 79. 
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b) .- Personal, se incluye todas las cuestiones
referentes a la contratación, despidos, traslados, etc. 1 de-
trabajadores ocupados en la anpresa. 

e).- Económica que acoge las decisiones adopta -
das por el empresario relu ti vas al proceso productivo. 

DIETZ.- ( 16), aumenta otra área, "la técnica, a
la que pertenece las cuestiones dol perfeccionamiento del tr~ 
bajo por medio de la racionalizaci6n, producción, etc. 

Para simplificar, vamos a reducir las esferas -
de posible participaci6n del anpleado en la administración de 
las empresas a las actividades sociales y economícas. 

~n la esfera social podemos incluir a las perso
nal es, ya que tratan las relaciones del personal con la anpr!! 
sa, y en concreto las funciones sociales que PERF.:Z BOTIJA, -
distingue en la empresa, a saber: 

a).- Organización: aqignar trabajo dando clasifi 
caci6n profesional, coordinar, técnica, disciplina social, !n 
tegraci6n política, intensi ficaci6n económica. 

( 16) Citados por ALMANSA PASTOFi, JOSE: MANUE:L. Obra citada Pág. 
79. 
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b).- Amparadora: retribución ~uficiente, asigna
ción de complementos salariales, directos o indirectos, pro -
tección obrera, etc. 

c) .- Previsora: higiene en el trabajo, previsión 
en accidentas, seguros sociales, seguros mutuos, etc. 

€n la esfera econ6mica, se incluyen las materias 
en qu'3 se desarrolla el poder de decisi6n del empresario y en 
canc1 ~to las de inversi6n, elecci6n de los medios de finan -
ciación, adquisición de los medios de producción, determina -
ci6n de los costos de producción, orientación del proceso, -
técnica de producción y de preciso, traslados al consumidor,
etc. 

Al fijar las áreas materias del poder del enpre-
· sario seíialararros las fórmulas y grados en que se puE¡K;la dar -
dicha participación. 
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ASPE:CTO FOFMAL. 

Constituído por las formas mediante las que se -
instrumenta la participación del personal en la anpresa, y -
que son construcciones dualistas e integrantes, desde los co
mienzos en que se presentó el problema de la participación es 
objeto de gran preocupación; la suerte que correría la estr,!;!C 

tura de la empresa al instaurarse aquella en sus más elevadas 
manifestaciones. 

Al observar a las formas jurídicas del empresa ~ 
rio la posibilidad de que haya una efectiva condecisión. 

La participación del personal según varios auto
res pueda darse en órganos extemos sin afectar la estructura 
de la empresa o por el contrario darse en el seno de ésta. Ea 
ra Manganini, solo encuentra justificaci6n que la participa -
ci6n del personal, si ésta 98 asienta en un órgano de control 
externo y auspiciado bajo la dirección da los sindicatos. 

Hachando mano de la doctrina hay dos conatrucci2 
nas por el cual al personal puede participar en la acrninistr!!_ 
ci6n de la EJnpresa que son: La construcci6n Ot..a.lista y la In
tegrante. 
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Construcción dualistH .- "Esta persigue ante todo, 
mantener intacto tü edificio en el que se encuentra asentado
el empresario como elemento de las anpresas", si se quiere -
instaurar la p'.lrticipación en la administración de la empresa 
ésta ha de Bstablocerse en la misma 1;1111presa, no instalándola
en la persona del empresario. Ello significa tanto decir~ 
que el personal sujeto activo de la participación, al 0llpre!!a 
rio administrador de la 0llpresa, han do encontrarse en una e~ 
fera superior a ambos, cúspide de la empresa, rre.nteniéndosa-
intacta la dualidad empresario y personal. O lo que es lo -
mismo la participación del personal en la administración de -
la empresa requiere para ser factible la super-estructura de-
la constitución de empresa, en cuyo 6rgano superior se dé C.!:!'" 
plido efecto al derecho de participación del persor~l. Ocu -
rre, pués que el órgano formal de participación sobrepasa al
empresario, dejando a éste intacto en su estructura forrral. 

í:sta construcción dualista ha sido ~olidamente -
defendida y acreditada por juristas de la talla de MOLITOR, -
ND<ISO-i, HLB<, BALLEBSTDT ( 17), etc. Más también ha sido ata
cada en sus cimientos, impgnándosele principalmente por DIETZ 
Y GALPEFUN ( 18), la facilidad de fundamentar el derecho de -
participación en la relación jurídica individt.al de trabajo,
pero además ad vi arte SD-lILLIG ( 19) , 11 en base a experiencias -
anteriores que la creación de un 6rgano equiparado en poder -
al empresario, chocaría con éste amenazando paralizar la ac1i 
viciad de la ATipresa" . 

( 17) Citados por Almansa Pastor, José Manuel. Obrera citada -
Pág. 98. 

( 18) IDCM. 
( 19) IDF::M. 
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sitúá la participaci6n en un 6rgano externo al empresario, -
6rgano colegiado con raíz en la anpresa. Más también la eg
tructLJra formal de este órgano penni te dos principale"l solu -
cienes. 

a}.- Según el principio de la representación uni 
taria. 

La participación se verifica en un árgano cole -
giado en el que tiene cabida, tanto representantes del empre
sario como del personal, ya sea sabre una base paritaria, ya
sea sobre una base proparcioral. 

b).- Según el principio de la separaci6n, el or
ganismo de participaci6n tan solo está integrado por repres~n 
tantas de los trabajadores, sin que en él tengan cabida el ~ 
empresario o sus representantes. 

A fín de caracterizar uno y otro principio Orga
nizador, puede decirse con BOL m Y KROTONCHIN ( 20) , que cuando 
"la representación da los trabajadores persigue la defensa de 
los intereses de éstos y la participación sobre un plano es -
tricta.mente social. La organizaci6n más propia del organis
mo de participaci6n se encuentra en el principio de separa· ~ 
ci6n. F.:n cambio cuando la representac~6n del personal en ~ 
tiende en cuestiones más o menos directamente econ6mica, y -
por consiguiente afectan también el empresario, entonces el~ 
organismo de participación deberá tender al principio de la -
representación unitaria". 

( 2íl)Citados por· Alrnw1sa Pnstor, José Manuel. Obra citada Pág. 
1ou. 
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Construcci6n integrante.- Contrariamente a la -
construcción dualista, la integrante no tiene interés en man-. 
tener inc6lume a la organización del empresario, sino que an
tes bien, instala la participaci6n del personal precisemente
en el seno de dicha organización. Parece obedecer esencial
mente a la idea de que si har:;ta ahora ha sido el empresario -
el que ha detentado en exclusiva el poder de decisión, arbi -
trando los medios forrreles para dar cuerpo y manifestar tales 
decisiones, basta con incluir representaciones del personal -
en estos medios formales de organizaci6n del empresario para
dar efectivi~ad a la ¡nrticipaci6n. 

Si la construcci6n dualista tomaba como base -
del derecho de ¡::erticipaci6n la relaci6n individual de traba
jo. al decir da SCHILLIG (21), "la construcción integrante -
los fundamentos en la obligación del propietario de interesar 
en la administración de su propiedad legada a la empresa, a -
los hombres que desarrolan su actividad en ésta". 

(21) Citado por Alnansa Pastor, Jasé Manuel. Obra citada 
Pág. 101. 
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!V.- COPARTICIPACION EN LA EMPRESA. 

Debamos tomar en cuanta esta pewticipaci6n de -
empresarios y trabdjadores que se da en diferente forma seolin 

la clase de empresn, si es una sociedad de capital o si es -
una sociedad de personas. Estudiaremos las dos, pero donde
pondremos mis atención es en la sociedad de capital y en par
ticular a la sociedad anónima que es donde so centra el obje
ti vo de nuestro estudio. 

Paro 1a participación de los trabajadoras en las 
sociedades da personas torrnremos de ejemplo a la sociedad co
lectiva y anpezaremos a decir qua la sociedad de personas ti~ 
ne personalidad jurídica, de no ser ac¡Í, habr!A de considerar 
a los socios como un conjunto de empresas individLales asoc!a 
dos. 

La actwci6n del pode:r en las sociedades de per
sonas puede reconducirse a una consideraci6n unitaria, la de 
la sociedad colectiva; ya qua en sus dos variantes da sociega 
des comanditarias la simple y por acciones, ~on los socios!?.º 
lectivos los que administran a la sociedad, de los cuales se
regiran en estos puntlJs por las normas de la saciedad colec!f 
va; en cambio los socios comanditarios no pueden realizar un
acto da administración de los intereses da la sociedad, ni -
tan siguiera en calidad de apoderados de los socios gestores-
por ello basta considerar la situaci6n del poder en la admi -
nistraci6n de la sociedad colectiva, en el que debe distin ~ 

guirse la gestión raspee to de las relaciones internas y a la
representación respecto. 
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A las relacionas externas en la práctica numero
sos casos de gesti6n y representación recáen sobre la misma -
persona, pero puede ocurrir que asten separadas. 

Tomerros en cuenta que en tanto que la personali
dad de la sociedad se destaca dÍficilmente de la de los aso -
ciados, el pepel del gerente aparece como innecesario; lo -
que importa en tal ca">O es la voluntad de las asociados indi
vidualmente cx:msideradas. En cambio las sociooades en las -
que el socio es simple portador del capital y la responsabi
lidad de la sociedad, se destaca claramente de los socios, la 
necesidad de una gerencia sólida, indi vidLtllizada., que encar
ne la capacidad de la persona moral a los ojos de tareeros, -
se hace sentir con más fuerzas. 

En definitiva al gerente de las sociedades de -
personas se encuentra en la situaci6n del evnpresario indivi
dual¡ que como jefe dir'ige la 001prasa, y así CLJ11ple ciertos
deberas: pagar impuestos, salarios, seguros, etc., los cua -
les presuponen a su vez unos poderes con ciar.tas funciones -
de autoridad. La peculiaridad de la siti..aci6n con referen
cia al Ef!lpresario individual estriba, en el hecho de que no
es su patrimonio el que soportará en definitiva las pérdidas 
o recibirá el beneficio, sino el de la sociedad, por ello el 
gerente se encuentra sometido a la voluntad común da los so
cios, y su poder 119C]a hasta donde comienza el atentar con--
tra los estatutos. 

Con relaci6n a ln responsabilidad en la sacie -
dad de personas cabe advertir dos tipos, responsabilidad ge-
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nérica y esped fica, 

La gánerica basada en el riesgo económico da la
empr8sa, a su vaz dicha responsabilidad genérica adopta muy -
distinta significación según los tipos de los soóiós que en -
dichas sociedades caben y especialmente: 

a).- Los socios colectivos (socios comanditados) 
en las sociedades la comandita simple y la 
de por acciones. Estos están obligados -
personal, y solidariamente, con todos los -
bienes de la sociedad y a las resultas de -
las operaciones 1 que se hagan a norróre y por 
cuente de la sociedad, bajo la firma de és
ta y por persona autorizada para usarla. 

b),- los socios coroonditarios cuya responsabili
dad se limita a los fondos que pusieron o -
se obligaron a poner en la sociedad respon
sabil idad específica derivada de los actos
perjudiciales realizados por el socio auto
rizado a usar la firma social, dantro del -
giro de las obligaciones sociales. Esta -
responsabilidad exigible por la sociedad al 
socio que actué dañosamente y perjudic6 an
su gestión a la sociedad, constituyendo a -
su causante en la obligación de indemniza -
ción si los demás socios lo exigieran, can
tal de que no pueda inducirse de acto algu
no la aprabaci6n o ratificación del hecho -
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en que se funda la reclamaci6n. 

Así puBs si se pretendo instaurar la participa
ci6n del trabajador en las t.mpresas rs9icfos por sociodades -
de personas no resulta viable la fórmula do la construcci6n -
integrante ya que en estas sociedades el poder lo detenta el
gerente y por lo tanta no se di versifica EJn escancia la si t..!;!8 
ci6n en que se encuentra el empresario individual por lo qua
aquí es aplicable la consb'ucci6n dur~lista, estas dos cons 
trucciones ya se han explicado ampliamente con anterioridad. 

Después de llaber visto la inserci6n del trabaja
dor en las sociedades de personas, nos toca ver como se puede 
dar en las sociedades de capital y evocaremos en vía de ejem
plo a la saciedad anónima, pero antes ubiquemos qua régimen -
se encuentra la sociedad ari6nima en su organizaci6n y cual ea 
la que nos interesa. Para empezar diremos que existen bas -
tantas variantes, pero los mis importantes son: la estructura 
democrática y la estructura dictatorial o presidencialista. 

La e»tructura democrática. El paso del sistema 
originario del privilegio o de la concesión, en el que la f_gl 
ta de una regulación especial de la sociedad an6nirm le per.!!!1 
tiá regirse tÍnicanente por sus estatutos, al sistema normati
vo, en el que una legislación general señala las condicianes
en que puede crearse y vivir una sociedad anonima, marca el -
tdunfo del principio de igualdad ante la ley principio de !:!ª 
to sabor republicano, que inspira dec,de las cúspides una im
pronta estructura democrática. 
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La estructura democrática impregr~ todo el ámbi
to de la sociedad an6nima, pero sobre todo es on los que se r~ 
fiere al gobierno del pueblo es satisfecha plenamente otorga
do la soberanía a las asambleas de accionistas, en la cual r:e 
side el máximo poder de la sociedad. Mientras que el 6rgano 
administrador de vieno, eso si, del 6rgano directivo y ejecu
tivo, más condicionado en todo caso por la superior competen
cia de la asamblea gene.ral de accionistas. 

LA ESTRUCTURA DICTATDHIAL. 

Aquí impera el poder del prgano administrador 
frente a la de la asamblea de accionistas, lo cual tan solo -
en forma indirecta puede influir en la dirección de la socie
dad. Los máximos poderes pués, se concentran en el órgano -
directivo, al que es más fácil por otra parte exigir respon!a 
bilfdad. 

Para nuestro estudio la sociedad an6nima nos 
sirve como punto de partida y cooio ejanplo en e 1 cual se van 
a incorporar todos los elementos que interviene en la anpresa, 
se lec; va a dar cabida a todos los interesados y como éstos -
son los empresaríos y los trabaJadores, y el estado en caso -
de sean empre1;0s racionalizadas por lo que son los verdaderos 
controles y los podefTDs clasificar en: 

a).- Control público, 
empresaria. 

Ya sea el estadd y el -
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b),- Control de los obreros y anpleados. 
e).- Puede haber otrn clase de control, pero na 

es de mucha fuerza por las circunstancias
Y condiciones en que se encuentra que pue
den ser los consumidores. 

Pero lo que más nos interesa es como se combina
estos controles dentro del 6rgano, en el que se integran as!
como el poder que corresponde a cada uno de ellos, poder que
en lo que a nosotros nas conviene, viene dado por el nLinero -
y condiciones de elecci6n y actuaci6n jurídica del trabajador 
en el consejo de udministraci6n. 

N6mero y elección de los representantes del per

sonal (ensayo}. 

La id~ principal es de que se atienda la entra
da al consejo de administración a representantes del trabajo
Y los del estado y empresario que estos dos últimos de hecho
ya astan dentro de dicho organismo. 

Así el consejo de administración podría integrS!! 
se de la siguiente forrra: 

Cuatro representantes del estado designados res
pectivamente por el ejecutivo, por conducto de las Secretarías 
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de Estado ya sea por: 

Uno, por la Secretaría de Trabajo y Previsi6n §.o 
cial. 
Otro, par la Secretaría de Haciand~ y Crédito !:_ú 
blico. 
Otro más, por la Secretaría de Gobernación. 
Y por último, por ln Secretaría de Industria y -
Comercio. 

Cuatro administradores designados por las orga~i 
zaciones sindicales más representativos en caso da haya más -
da uno en una sola empresa, da los cuales dos sarán pravini!!n 
tes de la clase obrera y otros dos representantes sindicales. 

Cuatro representantes de los accio~istas nombra
dos por la asamblea general, o cuatro representantes de los -
consumidores según el caso ya que puede se también una empre 
sa pública y de participación estatal. En total son doce -
administradores que integran el consejo de administraci6n. 

E:n cuanto al número de representantes del psroo
nal integrado en el consejo da administraci6n tiene que variar 
da un supuesto a otro por decir algo en X empresa el consejo
de administración lo integran 12 administradores cuatro son -
del personal. Es tan en proporción a una tercera parte. No 
obstante a esta inferioridad numérica 1 en relación a la tota
lidad del consojo de administración ha.y que conceder import~n 
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cia a la representación del personal en las decisiones a - -
tomar por el consejo, máxime teniendo en cuenta el resto de -
las porciones no corresponden a un bloque unitario, sino a -
otras representaciones surgidas de diversa procedencia y cuya 
influencia en las decisiones tiene igual o parecida fuerza -
qua la de aquel . 

Forna de el ecci6n. 

La elección de los representantas de las· trabaj~ 
dores pua:ien obedecer a varios criterios. 

Puede nombrarlos el propio sindicato. 

" 11 la base obrera, 

11 ser electos por voto secreto y directo. 

Si tt.aci6n jurídica de los representantes de los 
trabajadores. 

La sitLBci6n jurídica de los trabajadores en la 
empresa se deben de someter al derecho común o pueden gozar -

de un estatuto especial para KASMIE:RESN< ( 22), "otorga el pr2 
blema en lo que el trabajador dirigentes se refiere, afirman
do que este no puede ser considerado como miembro del persa -
nal en el sentido extricto del término". Por lo tanto el -

( 22) Citado por Almanza Pastor, José Manuel. Obra citada pág. 
159. 
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problema de la situaci6n jurídica de los representantes del -
personal de la rnJpresa quedn fuera de duda qua los administ,r:a 
dores representantes del estado spn agentes públicos someti -
dos a una situación de derecho público, corro funcionarios del 
estado, pero y los demés administradores? concretamente en~ 
que situaci6n jurídica se encuentran los representantes de~ 
los trabajldores. 

En presencia de las condiciones de elección an -
tes consideradas, la soluci6n no puede ser otra que la de C2n 
sidsrarlos igualmente sugetos de derecho público cuyos liti -
gios y problemas han de ser encuadrados en la esfera del d8!:,e 
cho público . 

En seguida varemos coroo se da la coparticipaci6n 
en algunos países claves sobre la materia de nuestro estudio. 



259 

V.- EN FMNCIA, 

La realidad francesa as amplia y fecunda en las
figuras de coniTol obrero. El arraigo que el problerra de la 
participaci6n del trabajador en la dirección de las B11presas
ha tenido en Francia, lo danuesl-ra su desarrollo hist6rico -
doctrinal y legislativo en torno a la materia, así como la -
proliferación de forma o instituciones en que se manifiesta -
su estado actual. 

Sin remontarnos a·viejos precedentes que nos l!e 
varía demasiado lejos cabe señalar, tres hitos principales -
que marcan otras tantas etapas en el desarrollo de la repre -
sentación del trabajador en las anpresas. 

a) .- Le Ley del 24 de Junio de 1936 ( 23), "impo
nía en determinadas circunstancias unos de
legados de los trabajadores en las empresas 
comerciales, a industriales que tuviesen ,..... 
más de diez trabajadores, la situación juri 
dica y las funciones a renlizar por tales -
delegados de los trab6jadores habían de ser 
determinadas•por los convenios colectivos,
aunqua en general puede señalarse como fun
c ión propia la de canalizar las reivindica
ciones obreras frente al elanento patronal". 

( 23) Maravall, JOSE MNHA. Trabajo y Conflicto Social. P~gs, 
108, 100. 
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b) .- Un paso más fue dado por la Ley del 4 de Oc 
tubre de 1941 (24), "al instituir los comi
t6s de empresa (más bien de establecimiento) 
con la finalidad de colaoorar con la direc
ci~n en el campo social y profesional, más
no en lo ecan6mico y financiero" . 

e).- Y, por último la ordenanza 22 de Febrero de 
19451 rafornnda por la Ley del 16 de Mayo -
da 1946, (25), "estableció ol comité de em
presa con más amplias atribuciones que el -
que introdujera la Ley de 1941. 11 

En su estado actual, es verdaderamente notable -
la variedad de fornn s en que se manfiesta la representación -
del trabajador en la fY!lpresa, basta recordar el afecto, los -
oomités de higiene y de seguridad, los delegados en los con!e 
jos de disciplina, sin necesidad de acudir a la numerosas re
presentaciones de las oruanizationes sindicales en la empresa. 
Todas ella~ formas de representación establecidas por leyes -
o convenios colectivas.· 

E:l 9 de Diciembre de 1948 ( 26), 11Se presentaron-

(24) Maravall, JOSE MARIA. Trabajo y Conflicto Social. Págs. 
10a, 1m. 

( 25) IDEM• 
(26) ALMANSA PASTOr, JOSE MANUEL. Obra citada Pág. 138. 
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doR proyecto~ de Ley a la asambli:e nacional Francesa, de ex -
traordinar.lo" intBreses ambo o;, Uno d B ellos pretende la a~o 
ciación cnpital trn.baJo mediante el reparto de beneficios, -
ac;Í conn la intervenció del trabajo en la gestión de las em

prei;ac;, pura la cual prevea la creación de la llamada Associ~ 
tion O' Entreprhe, dotada e; de personalidad jurídica propia,
Y c¡ua aglútina a todos los trabajadores y anphmdos de la em
pre~a". 

El segundo proyecto de ley de idéntica fecha p~ 
sigue la reforma. de la empresa iw,pirúndosa en los mismoF, 

principios mediante la a.sociación de los que aportan los in9-
trumentos del trabajo y de las personas que aportan su traba
jo. 

Y, at~n rrds reciente, cabe destacar, aunque sola
par su interé~ indirecto, la ordenanza del 17 da Enero de 
1959 y el decreto para su aplicación de 30 de Agosto del mis
mo año, lai; cLBles prevean ciertos dispositivos de informa 
ci6n de loi; trabajadorec; par medio de sus representaciones. 

PPro fijemo~ nue~tra atenci6n en dos parcelas -
de la normativa France<a. 

Una de relativa importancia para nuer.tro ec;tu -
dio, como veremos, constituida por el papel asignado al comi
té de empresa en sus rPlaciones oon la sociedad, y particular: 
mente el derecho de designar das delegados para asistir a to
das las reunloner.; del consejo de administración. 
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Otra, y esta si que es de mayor importancia, con 
sir.;te en analizar el alcancA y función que corresponde a la -
representación del trabajador en el seno de las sociedades !28 
cionalizadac;, en la<) diverc;as romas a lal'l que han afectado -
loi; procei;os de nacionalización. 

VParTDs el significado de una y otra participa 
ción en lo q1;e reqpecta a su alcance y contenido. 

1.- Delegados del comité de empreRa en el con~e
jo da administración. 

La regulación del comité de empresa francéR ha -
atravee.ado numerases etapas legi~lativas desde su institucidn 
por ordenanza del 22 de Febrero de 1945, ha sido rrodificaco -
con po~terioridad por las leyes del 16 de Mayo de 1946, ? de
Julio de 1947, 26 de FPbrero de 1958, la cuales han introdu
cido refortrBs en la instituci6n. 

En su estado actual, el papal que en toda empre
sa dasqnpeña el comit~, adopta ciertas peculiaridades cuando
se halla integrado en una saciedad an6nima, ya que debe amol
dar la renlizaci6n de sus funcionas a la particular estructu
ra Que presenta ésta. 

Se quiere decir con ello qua dentro de la norma
tiva reguladora del comi€e de empresa, se han presentado al-
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guna5 prerrogativas concretar. a tribuidas a dicha institución 
rnác;, por la seguridad del supuesto que por el deseo de alar -
uor la~ atribuciones del romité asi, el comité de empresa -
tiene derecho a que lA sean cornunicado11 los resultados del -
balance, de la cuenta da pérdidas y ganancürn, relación de -
lo e;, comisario<; dr> cuenta y dPmás documento" que se rometen -
a la ai:;amblea, en los mi-;nnc; ténninos y condiciones Que 109-

accionistas asÍ mi r..mo pueden CDnvocar a los comisariol'l para
pedirl es explicaciones sabre las cuentas y la situación fi -
nanciara general de la soci~ad, y dirigir tales observac~,o 
nas a la misma asamblea general. 

No obstante, todos estos preceptos obedecen más
a las circunstancias de encontrarse el comité ejerciendo su&
funciones en un tipo singular de anpresa 1 cual es la sociedad 
anónina, que el deseo, de dar un mayor ámbito a sus atribuc!o 
nes 1 este deseo, sin 001bargo quizás podanns encontrarlo en un 
puntn que merece mayor atención. 

la ordenanza del 22 de Febrero de 1945, nndi fi -
cada por la ley del 16 de Mayo de 1946, estableci6 qua dos -
miembros del comité de empresa, delegados por el comité y P2l' 
tenecientes uno a la categor:fo de anpleado y asistiera a to 
das las sesiones del consejo de administración, 

Su régimen jurídico. 

La elección de dcis miembros delegados se verifi
ca en el mismo comité de empresa, y con el supuesto en que la 
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enpresa consta de varios establecimientos y existe un comité
central de enpresa, corresponde a este la designación de los
dos delegados en el consejo de administración, por otro p:1r

te nadc.t impido cama afirma VEAUX ( 27), "que se designen dos -
miembros suplentes, previendo quo por cualquier circunstancia, 
los mirn1bros elegidos no pueden asistir a la sesi6n, lo cual
dar!a lugar a nuevas elecciones en el comit~ de empresa y po
siblemente a la pérdida de la representación en el consejo". 

Pero lo importante a destacar· en este punto, es
la situación jurídica en que se encuentran los dos miembros -
del03ados. La Ley les asigna un papel meramente consultivo
esisten a todas las sesiones del consejo de administraci6n ,ea 
ra cuya efectividad, la ley impone al presidente director ge
neral la obligaci6n de convocarlos bajo sanción de indmniza
ci6n de doños e intereses del comité de anpresa, pero no par!i 
cipan activamente en las deliberaciones, no poseen derecho de 
voto, ni derecho de participar" en las decisiones, con lo cual 
cabe encuadrar esta facultad en una formo. rnfa de derecho de .;. 
informaci6n que corresponde al comité de empresa, CLfllificada 
en este caso mediante delegados asistentes a las deliberacio
nes del consejo de administración. 

Como se observa, la participaci6n del trabajador 
si es que da tal puede hablarse en este caso es casi nula, -
las decisiones tomadas por el consejo de administración dev_!e 
ne totalmente ajeno al trabajador, al que tan sola se atri-

( 27) Citado por Almanza Pastor, José Manuel. Obru citada Pág. 
142. 
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b 

buye un derecho a ser informado directamente de lo que en el
se debate. 

2.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIDN EN LAS EMPFESAS 

NACIDNALIZADAS. 

Nos f'Jvocr:rernoo principalmente a las anpresas na
cionalizadas que conservan la forma jurídica de la sociedad -
andnima ya que tiene sus propios organismos de control inter
no, donde puede asentarse los controladores externas. 

Pu6s bien esta experiencia fue aprovechada por -
las empresas nacionalizadas francesas qua consideran al con.!!e 
jo da administraci<Sn el lugar adecuado para darla cabida a -
los mianbros de los trabajadores. 
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VI .- EN ALEMANIA, 

La experiencia alemana en lo qua respecta a la -
participación del trabajador en la gesti6n de las empresas es 
rica y extensa, tanto i:m el devenir de su ya dilatada histo -
ria como en la diversidad de rrodalidades en que encarna. 

Historicamente puede situarse los primaras bal,Eu 
caos, en los mismos albores de la nación alemana, ya en 1848 1 

un proyecto pretende la cración de Comités de fábrica, que no 
tuvieron realidad; pero qua quedaron conn intento que tarda -
ría años en germinar. 

Herrero Nieto (28), en su estudio sobre la orga
nizaci6n de la empresa alemana distingue cuatro etapas", 

1a.- Etapa.- Solo alcanza un derecho de repras~n 
tación tras numerosos intentos que las más
de las veces, quedaban en meros proyectos -
y deseos. 

2a.- Etapa.- Definida en su origen por las dis_eo 
ciones de la Constitución de Weimar de 1919, 

(28) Citado por Almanza Pastor, José Manual. Obra citada. P~g. 
167. 



26? 

comprendo un perit5do de plena roolizaci6n 
que llegan hasta 1933, La Constituci6n de -

Weimar garantizaba a los trabajadores un ~e 
recho a participar en la gestión de la ero-
presa, derecho que se hizo efectivo a tra -
véz de Instituciones creadas con posteriori -dad. 

3a .- Etapa.- Abarca el período Nacional Social_!s 
ta, y su significado histdrico es de co~o 

lidaci6n del derecho del trabajador en la -
gesti6n de la empresa, si bien con las im -
portantes inovaciones emanadas da una doc -
trina pol!tica. 

4a.- Etapa.- Derrocado tras una guarra al régi -
men nazi, se abra a la participaci6n con ];.6 
gicas intensioner, de revisar y superar el -
6rtien precedente, por medio de una ley de -
consejos de anpresa del 10 de abril da 1946, 
inmediata anterior a las promulgadas con vi 
gencia actual • 

En su estado actual ( 29) , "la l eg islaci6n alema
na sobre partiéipación sobre pe..rsonal en la gestión de las -
enpresas está consti tu!da por las siguientes leyes". 

(29) Almansa Pastor, José Manuel. Obra citada. P~g. 169. 
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Ley Sobra Ordenación de ln Empresa o Bstriebs
verfassungsgesetz de 11 de Octubre de 1952. 

Ley sobre la Cogesti6n de los Trabajadores en -
los consejos de Vigilancia y en los Comités directivos de -
la~ empresas mineras y siderúrgicas, Mitbestinnungsgastz del 
21 de Mayo de 1951. 

Ley Compla'llentaria de la Cogestión Mitbe~tinmun
gesirganzunjspesstz del 7 de Agosto de 1956. 

Y por Último la Lay Sobre raprasantacitSn del p~ 
sonal en la administraci6n del Estada y en las Institucianes
Y establecimientos de derecho público, personal Rertretungs -
ggesetz del 5 de Agosto de 1955. 

Pero lo que rrás nos interesa en definitiva en la 
experiencia alemana es aquella en la que se hace penetrar a 
los representantes del personal en los irás altos drganos ad -· 
ministrativos de las sociedades de capital concretamente en -
el Aufsichtsrat o Consejo de Vigilancia y 9'1 el Vorstand o -
Consejo de Dirección. 

Haciendo alución a la Ley del 11 de Octubre de -
1952 ésta trata de dotar a la a'llpresa alemana de una estruciu 
ra constitucional y representativa mediante el ensamblaje de
una serie de 6rganos que crean un clima de mutua confianza y-



269 

colaboraci6n con la finalidad de asegurar la prosperidad de ... 
la f."..mprosa y de sus tre.bajadorec; en orden al intert3s común en 
genernl. En principio, la idea era aún rms ambiciosa puesto 
quo se pretendía implantar la participaci6n en tndas las cu~s 
tiones de cnráctfá' económico y a una escala supra-empresarial, 
proyectando la participación hacía unos consejos 1:;1conómicos -
nacionales, sin embargo la ley del 11 de Octubre de 1952, se
limita a ostablecer la constitución de la empresa alemana, -
restringiendo la po.rticipación n la empresa de la econcSmia 
privada y que además reponde a un determinado volumen. 

La Ley de Consti tuci6n de la empresa alemana or
ganiza a ésta a trav~s de una serie do Órganos cuya composi -
ciiSn y atribuciones persiguen una estrecha colatx::lraci6n entre 
los elanentos vivos de la empresa en relaci6n independiente -
entre ~í estos 6rganos son: El Consejo de Empresa ( Betrieds -
rad), la Comisi6n Econ6mica. ( Wirtschaftausschugs), y la asam
blea general de ln mpresn ( Batriesbsuersanmlung) , y aderrds -
para el 5upuesto en que la empresa adopte la forma jurídica -
da eDciedad de capital se prev6e la representacitSn del traba
jador en los Consejos de Vigilancia de dichas Sociedades este 
úl tinn instrumento de participación del personal en la adni -
nistraci~n de la sociedad es el que realmanta nos interesa. 

a).- C{JIJSEJO DE EMPRESA.- ( 30), "estos consejos
reprasentan al personal frente al empresari~, como Organos g~ 

( 30), Sturmthal, Adolf. Consejos Obn.ros. P~gs. 124 y 125. 
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nuinamente laborales en cuyo seno no tiene cabida el EJnpresn
rio, se trata de un ~raano de pura reprosontación del traba.Ja 
dar cuyo núnera, por lo misro dependa del volumen de los tra
bajadores que se encuentran en la anpresa en determinadas c2n 
diciones de elegibilidad consistente en mínimo de edad, anti
guedad en la empresa, etc". 

El papel que corresponde al Consejo de Empresas 
almián deriva no tanto de la amplitud de Lltribuciones que le
son encomendadas sino de la intensidad con que tal es faculta
des puedan ser elegidas y en esta punto, es riecesario distin
guir el campo de actividad a que se extiende su competencia y 

la forma específico en que se desenvuelva su actuaci6n en ca
da caso. 

a).- Con respecto al pr'imer punto sus funciones 
son eminentemente sociales y personales, -
entendiendo en cuestiones relativas a la du -racidn de jornada, ratribuci6n del personal 
fijaci6n de los descansos, la admisi~n, su~ 

penci6n y despidos, etc., en el campa eco.c_ú 
mico su competencia resulta reducida y de -
actt.ación indirecta, por cierto que solo .§!n 
tiende en los asuntos que puede afectar in
mediatámente a la situaci6n de los trabaja
dores. 

b) .- Con relación al segundo punto, es decir, 
acerca de la inten~idad con que los repre
sentantes de los trabajadores participan en 
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trabajadoras permanentes ( art. 6? frac. I) integrada por un-
n(irnero de miembros no inferior a ct..C.tro ni superior a ocho. 

Esta comisión podría considerarse como un grado
más en la pe.rticipaci6n por la forma en que se constituye y -

sobre el campo que actCa11
• 

a.) .- La conposicitSn de la comisidn econ~mica t,!e 
ne una base paritaria, en cuanto que la mi
tad ds los miembros es nombrado por el con
sejo de empresa siendo necesario que al me
nos uno de ellos pertenezca a ésta mientras 
que la otra mitad es designada p:;:ir el jafe
da anprasa ( art. 68) . 

b) .- El canpo sobre el que actúa, fácil as da -
adivinarlo, as al econ6mico tiene derecho -
de ser informado sobre todas las cuestiones 
econ6micas que no afecten directamente a -
los trabajadoras en su si tuacitSn social por 
lo tanto, su competencia entra de plano en
el campo ecorómico (art. 67), 

N ipperdey ( 32) , al respecto dice "la tendencia -
socialista pretenderá extremar hasta lo náxirno la participa -

(32) Citado por Almansa Pastar, José Manuel. Obra citada. Págs. 
1?9 y 180. 
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ción en lo econdmico, exigiendo un derecho de codeterminaci6n 
amplio sin emgargo pesaba en el ~nimo del legislador el temor 
de interferir la libertad de actLnci6n del anpresaria, ol -
cual na deb:fo ser c0t"\rtada en la actividad a desarrollar en -
una economía basadn en el mercado y corro consecuencia de ello 
fue que las atribuciones del comité de producción fueran redu 
cidas a un simple derecho da informaci6n". 

e).- La asamblea, ( 8etrichsuersaílTllulug), integr;a 
da por todos los trabajadoras que forman parte de la empresa, 
tengan o na derecho a voto, es la base de donde surge la par
ticipación que posteriormente se ct...alifica en otros organi9-'!
mos, aunque embrionario y en potencia en ella radica la f'uen
ta del movimiento de ¡::articipación, qua al canalizarse rrás en 
el consejo de anpresa y en la comisi6n econ6mica, hace llegar 
el sentir obrero a la cuspide da la empresa. 

La presidencia de la asamblea, si como la facul
tad de convocarla, pertenece al presidente del consejo de an
pre~ las reuniones se verifican una vez al trimestre, y en -
ellas el personal es inforrra.do por el consejo de empresa de -
las actividades de este. Los trabajadores, reurd.dos en aa!m 
bloo., pueden formular peticionas al consejo, pero sin fuerza
de obligar, asi corro decidir sobre acuerdos torradas por éstos 
(art. 44 de la ley del 11 de Octubre de 1952). 
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d) .- REPRESENTACIDN EN LOS CCNSEJJS DE VIGILAN 
CIA. 

La finalidad principal de la 8\/G Alomana es oraa 
nizar la empresa dándole una constituci6n para lo cual dedica 
la nnyor parte de su texto u regular los Órganos que acabamos 
de ver tan solo al final , on algunos pi:ÍrTafos, regula la in -
serción de representates del perronal en el Aufsicgtsrat de -
la sociedad, asigamdo r1 os ta forrro de participaci6n un lugar 
muy secundario en su contenido, sin embargo, se trata del p~n 
to que a nosotros nos interosa y soln en base a el se justi.fi 
ca la incl usi6n de ln ley Alemana de consti tuci6n de Empresas 
en el presente trabajo. 

La BVG prevés ciertos supuestos en los que la re 
presentación obrera puede integrarse en los consejas de vigi
lancia de las sociedades da capital, asi expresando parece -
que la BVG logra alcanzar el Dasideratum m~s elevado de la -
participación del trabajador, sin embargo, esto es engañoso -
ya que la solidez atribuible a la r:articipaci6n obrara en la
administraci6n de los asuntos en la sociedad viene determina
da por el poder de presi~n que puede ejercer en las decisio -
nas a torrar asi cooio la si tLación jurídica en que se encuen -
tran en relaci6n con los demás nrl.011bros integrantes del Órga
no, y si bien en el segundo punto es permitida la equipara -
ci6n complGta con los miembros representantes del capital, -
la influencia en las decisiones a torrar por el consejo de vi
gilancia, viene limitado por el número de representantes lla
madas a participar on dicho órgano. 
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Número de representantes, pero la verdadera 1nte.!J, 

sidad con que el trabajador puede disfrutar de la participa
ción viene dada,como hemos indicado, por la presi6n que en el 
sena del consejo de vigilancia puede e,iercer para imponer sus 
criterios respecto a una doterminad.1 decisi6n, y en aste pun
to, el poder atribuido al personal se minimiza al serle conc!! 
dido tan solo una represnntaci6n proporcional respecto de los 
representantes del capital. Ya que si el conseja de vigila!! 
cia está formcido de 3, 6, 9, 12 ó 1~j miembros, 1 1 2, 3, 4 Ó 5 
de el1os respectivamente, dobRran ser representantes del per
sonal, pero mmo se advir:>rte la nroporción que existe es de -
un tercio y es en roolidad eis mínimo el número en contraste a 
la ~plastante nayoría del cApitol en lA'torre de decisiones. 



57 

275 

VII.- (N MEXICXJ. 

Nuestro país llevó a la Constituc:I.6n la partici
pación del trabajador en la administración de las Empresas an 
su artículo 123 en forma incipiente con la figura de control
obrero llamada: 

~l derecho de participacidn en los beneficios de 
la empresa. 

Artículo 123. Fracción IX.- ( 33), "los trabajad_2 
res tendrán derecho a una par·ticipación on las utilidades da
la empresa, regulada de conformidad con las siguientes normas". 

a}.- Una comisi6n Nacional, integrada con repre 
sentantes de los tr.:.i.bajadores, de los patr,2 
nes y del gobierno, fijará el porcentaje de 
utilidades que deben de repartirse entre -
los trabajadores. 

b).- La comisión nacional, practicará las inves
tigaciones y realizará los estudios necesa
rios y apropiados para reconocer las condi
ciones generales de la economía nacional, -
tomará así mismo, en consideración la nece
sidad de forrrnntnr el desarrollo industrial
del país, el interés razonable que debe PEr 
cibir el capi ta1 y la necesaria reinversión 
de capitales. 

( ~D) Ecli torial Porrun, ~). A. Constitución Po1ític11 de los Es 
Estados 
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e).- La misma comisión podrá revisar el porcenia 
je fijado cuando existan nuevos estudios e
investigaciones q1Je lo justifiquen. 

d) .- La ley podrá exceptuar de las obligaciones
de repartir utilidades a las empresas de ~ 
nueva cr·eación durante un número determina
do y limitado de años, y a los trabajos de
exploraci6n y a otras actividades cuando lo 
justifique su naturnleza y condiciones par
ticulares. 

d) .- Para determinar el monto de las utilidades
de cada empresa se tomará como ba9e la ren
ta gravable de conformidad con las disposi
ciones de la ley del impuesto sobre la ren
ta. Los trabajadores podrán formular, an
te la ofidna correspondiente de la Secrei_!;a 
ría de Hacienda y Crédito Público, las obje 
cienes que juzguen convenientes ajustándose 
al procedimiento que determina la Ley, 

f).- ~l derecho de los trabajadores a participar 
en las utilidades, no implica la facultad -
de intervenir en la direcci6n o administra
ción de las enpresas. 
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En este Úl tjmo inciso 1a Constitución Políticn
de los f:stados Unidos Mexicnnos, prohibe a los tn:ibajndores o 
participar t::iri lEl dirección o administrnción rJe las emprosas -
(opinión personal), pero tll'ls que prohibición es una limita 
cián ya que con antelación virnos quo lA participaci6n do los
traba,fodores rn 1os beneficios de las aTiprosns. F.: s 111 prime
ra figura de control obrero es decir, qufJ rü tratJajador si -
participa en la administraci6n r1o los empresas, pero en una -
forma incipientB por que yn aqui se incertu el trabajfldor en
la economía del empresario. 

Los obreros participan en las ganancias de las -
compañías desde que esta clase plasm6 en nuestra carta megna
en el año de 1917, sin embargo el programa sienpre fue vago -
por lo que existe una ley que concede a los trabajadores par
ticipación en los beneficios de las onpresas en que traba.jan, 
A pee.ar de los gritos de alarma que surgieron cuando fue im -
plantada, parece que narcha bien. 

Se trata de una nueva ley y los pagos se efec 
tuan por primera vez sobre los beneficios obtenidos en 1963. 

H, B. Margain ( 34) , 11 subsecretario del minis tP.rio de IndL1s -
tia y Comercio y uno de los tres miEJTlbros de la comisión que
prepar6 el programa, calcula que los pagos ar.cendieron a -
$ 8 DO millones para ese año" • 

{ 34) Citado por Benitez de Castro, Cecilia. Obra citada. Pág. 

1?1. 

to tiempo' peru '......,.. ·- C 'V; Mario. el 
- \ . t do por Do la ue ' 
( 3~)) Ci a ' . pj,n 32f\ • 

del trabaJO. '" ':). 

nuevu .. ,.. .... --
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Esta cifra equivale a un promedio de un mes de -
salario por obrera. y se añade el aguinaldo a fin de año qua 
hace años que viene recibiendo los trabajadores, el cunl eq!;!i 
vale el imparte de treinta días de trabajo. 

Algums habÍf1n temido una reacci6n inflacionaria 
y posiblemente um1 baja en las inversionos extranjeras, pero
fuentes bien informadas señalan que los negocios han aumen!B 
do por haber crecido el poder de adquisición de la g01te y 
que las compañies extranjeras se muestran satisfecras. 

Algunos llaman a los obreros accionistas de buen 
tianpa, ya que de acuerdo con la nueva ley no invierten capi
tal no comparten los riesgos y Participan en los beneficios

cuando los años son buenos, pero Margain sostiene que se tra
ta de un progrctna dinámico porque son muchos los obreros quo
utilizan su participaci6n en los beneficios para comprar ac -
cienes de las compañías en las Cl;ales trabajan, expresa su _,2s 
peranza de que esa tendencia vaya aumentando. 

La participaci6n de los beneficias, como ya se -
dijo antes data desde 1917, pero el que le vino a dar mayor -
fuerza fue el Presidente Adolfo l6pez Mateas ( 35), 11QuLen en -
diciembre de 1961 present6 ante el congreso un proyecto d8 -

ley para que se cumpliera la disposici6n los legisladores -
aprobaron la propuesta del presidente, pero como se trataba -
de una enmienda constitucional debía ser aprobada por dos t~r 
ceras 1:x1rtes de los 29 estados de la nación; se necesitó cie!: 
to tiempo, pero fianlrnente se logr611

• 

( ··e:) ,j.J Citado, por De la Cueva, Mario EÜ nuevo Derecho Mexicano 
del traf-J;:Uo. F:).J. J2t~. 
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los sueldos, quo dependen de la compafíía, beneficios y si tLfl
ciones individLflles. 

FinalmE11te, el promedia que resta para su repar
to entre los obreros significará alrederdor del 2fJ/a sobre al
benaficio¡ las cifras exactas son decididas por un comité la
boral especial de la 0'llpresa. En algunos casos esto signifi 
ca solo unos pocos pesos, en otros solo una cantidad substan
cial. Nadie, ni lo" gremios ni los sindicatos, están comple
tamente satisfechos. 

Unos $ 550 millones ya han sido distribuidos, ~e 
gún José Luis ílobl os Glenn, jefe del departamento de reparto
de beneficios de la corporación patronal, el resto deberá ser 
pagado pronto • 

Los sindicatos protestaron por considerar dana -
siado bajo el beneficio concedido algunos llegaron a amenazar 
con declarar la huelgn. Los empleados de la compañía can -
tal de 01erg!a el6cti'ica, nacfonaliz.ada, entre aquellos que

han recibido una participación demasiado baja, 001enazan con -
ir a la huelga sino cobran más. 

A pesar de ello, en general parece qua tanto la
parte patronal como obrera están satisfechos del experimenta
da repartir los beneficios empresarios. 
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Desaarros que ésto se convierta una doctrina mun
dial creada por M~xico" dijo Margain ( 36), 11ln queremos para• 
evitar errm-es de casi todos los demás países con un plan re
gular de r·nparto de beneficios". 

Un grupo en al cU(il figuran industriales y capi
talistas tan importantes como Bruno Pagliai, Carlos Truyet, -
César Balsas, Gason Azcarraga, Anibal do Iturbe, Agustín La9B, 
rrata y otros manifestó recientenenta: 

Particular elogio se concede el reconocimiento -
por parte de la comisi6n sobre la necesidad de proteger los -
intereses de las inversiones y de los requerimientos del cre
cimiento de la inversi6n simultáneamente con el desarrollo de 
incentivos obreros para lograr mayores beneficios. 

(36) Citado por Benitez de Castro, Cecilia. Obra citada. Pág. 
1'71. 
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e o N e L u s I o N E s 

ffiJMEFV\ .- El tr·abajador siendo y formando parte
de i.Jn todo q1Je os la empresn, no participa on ella en fonna -
din<Ímica, como so lo merece, si no solo como un instrumento,
coll'O un objeto dentro de la actividad econ6mica en la empresa. 
Definiéndola o 6sta corro lo hacen los autores Hueck-Nipperdey 
como lo uni.dnd de elementos r arsenales, materiales des tirados 
a 1·ealizar la finalidé]d que se propone~ alcazar el empresario. 
El trabajador forma pHrte de aso unidad de elementos persona -
les, pero única y Pxclus:l.vamente para s""· objeto, de ser usa
do como medio para una u otra finalidad del empresario. La -
idea quo se propone es do quH ol trabajador se incerte dentro 
de la mocáníca y dinárnicn adminístTativa. y financiera de la -
empresa no como simple coso sino por el contrario que ¡::arti_si 
pa como parto intogrante de ln empresa corro un fac tor dinám_! 
co y activo dándole así oportunidad de dirigir y administrar
a las empresas. 

SEGLNDA.- Si durante ~oda el panorane histórico 
hemos visto qua el trabajador ha sufrido el escarnio y explo
tación por la parte patronal. También debemos de hacer notar 
que es la clase trabajadora la que ha dado una lucha sin e~ 
tel quienes las explotán; y ásto se refleja en los derechos
Y conquistas que han logrado. En vía de ejemplo: jornada -
de trabajo da 8 horas, salario míninn, descansos, derecho de 
huelga, contrato col ecti JO, etc. Porque no lograr el dere -
cho de participar en la administración de las empresas dentro 
de la contratacic5n colectiva. 
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TERCEFV\ .- Si la clase trabajaclora ha logrado un
cúmulo de conquistas y derechos porque no ha de llegar al úl
timo escal6n por decirlo así. Llegar a la cúspide para sar
du€lño de su propia fuerzo. de trabajo, odminis trando sus pro -
pias energías por medio de ln participaci~n en la direcci6n -
da las empresas. 

CUAllTA ,- El trabajador por su condición de ser -

humano dabe considerarse como un elemento dinámico, activos,
en constante movimiento so nutodirioen, dirigen a las demás -
personas y .;obre todo a las cosas ul grado de qtw la adminis
traci6n de cosas no pu(:'(Je darse sino a travér; de las personas, 
por lo mismo no pueden considerarso a las personas como me -
dios; su acción lo son para ciertos finos, pero las pe.rsonas
como tal es, no pueden ser tratudas ni consideradas como rnedio. 
Ya que ¡x¡r la regular ástn sucnde y por lo consiguiente traa
ineficiencia administrativa y gastos exagerados en el campo -
econ6mico. 

La eficiencia administrativa depende de la ac -
ci6n de las personas por lo que no se las puedan considerar -
instrumentos por ser agentes impulsores y coordinadoras de d! 
chas funciones y las cosas si son instrumentos asi que la ad
ministraci6n de la empr2sa solo puede ser realizada por medio 
y a trav6s de la administrn.ción do personas y como los traba
jadores son personas pueden llRqur a la dirección de la empr_§! 
sa en qtm trata jan 1 de su empresa. 
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QUJNTA .- El derecho del trubajador de participar 
en la administraci6n de las anpresns es reconocido universal
mente, pero ha tenido en su presentuci6n distintas rranifesta
cionos y éstu se lo dobemos u la variedad de tendencias de -
tendencias diversas, a tnl grado que varían no solo de un -
país a otro sino de una industria a otra. Pero a nuestro ju.!, 
cio cualquiera que sea su presentaci6n debe adptarse con el -
fin de qua el personal de una anpresa anpiece a saborear el -
fruto de su trabajo, r,u labor de muchos años, pero no como -
simple asalariado, sino como un trabajador productor y dueño
de si misroo. 

SEXTA.- Las distintas manifostaciones que se han 
presentado para el logro de que el trabajador par·ticipe en la 
administracidn de las empresas los podemos resumir en cuatro
Y llamarlas figuras de control obrero, siendo las siguientes; 

1.- Participaci6n en las utilidades. 
2.- Control Obrero o ( cooperaci.ISn). 
3.- Gogesti6n o codeterminación. 
4.- Autogesti6n. 

1.- Participaci6n de las utilidades en las emp!.e 
sas. Es una partitipaci<Sn ¡xidr1amos decir
muy incipiente. Aquí el trabajador se le -
otorga el derecho de participar en las uti
lidades de lo empresa privada, es una parte 
de la plusvalía que produce (as solamente -
una modaliclad de integrncián del salario en 
el factor trabajo. 



" 
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ca de sus decisiones y a su vez este dere -
cho de informaci6n admite una subdivisión,
tomando en cuaita la iniciativa de donde -
provenga: 

10.- La iniciativa corresponde a los trabajado -
res donde exigen al empresario. Que decidid 

2o.- La iniciativa corresponde a los trabajado -
res donde exigen al empresario de que se ...-
1 es infor·me da sus decisiones. 

3o.- La iniciativa corresponde a los trabajadc -
res qua investigan por cuenta propia. 

b).- Derecho de protesta, es cuando los trabaja
dores desaprueban una decisi6n del empresa
rio. 

e).- Derooho de sugerencia. los trabajadores -
hacen propuestas 1 rrani fiestan sus deseos, -
más el empresario es libre de tomarlos en -
cuenta o no. 

d).- Derecho de ser consultados. El empresario
debe de consultar a los trabajadores antes-
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da adoptar una decisión, 

Este derecho es el Último grado dentro de -
los derechos da cooperación o control obre-
ro. 

3.- Derecho de cogestión o gestión conjunta ( co
determinacidn). Este derecho, consiste en
otorgarle al factor trabajo la posibilidad
da intervanir en la dirección de las empre
sas on paridad de condiciones con la repre
sentación capitalista, el poder direccional 
dentro de la empresa, Es ejercido conjun
tamente con el patr6n y los delegados obre
ros, hay una asociación de trabajo y capi -
tal. El organismo obrero ya actCa con un
podar· de decisi6n con voz y voto en los or
ganismos deliberantes vale decir, que aquí
hay un cogObierQo. 

El Derecho de cogestión tambi~n puede admitir -
t..na división según al grado de participación del 
trabajador en la administracidn de las enpresas. 

a).- Derecho de veto. Es el ma:lia por el cual, -
el trabajador puede oponerse o invalidar -
las decisiones torradas por el empresario a~ 
tes de ser ejecutadas. 



289 

En este mismo derecho cabe mencionur al deracho
da veto tanpornl , que por lo común desemboca en
decisiones colectivas y nn intentos do soluci6n
mediante el arbitraje dol personal. 

b).- Derecho do codecisi6n. Es el último grado
de la COf)estión o codetermlnoci6n y el más
importante para los trabajadores. La codo
cisi6n supono qua nocesariamente, ol traba
jador ha de torrcr pa.rte en la adopación de
dacisiones por· lo cual, es condición normal 
que se le conceda entrada en los organisnos 
deliberantes, donde pueda disentir y expre
sar r:;u voluntad a través de la amisidn dal
voto. 

Ahora bien la codecisi6n trata distintos signi -
ficados según la influencia que desarrolla al -
personal en al tonn de decisiones, as! la codeEi 
sidn puede ser proporcional o paritaria y ésto -
se explica tomando en cuenta la relaci6n num&i
ca en que se encuentran los representantes de -
los obreros y del capital ya que pueden ser como 
antes se mencion6 proporcional o paritaria. Es 
proporcional cwndo los representantes de los -
trabajadores se encuentran en una proporci6n mi
noritaria con relacidn a las representantes del 
capitnl: 
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Es paritario cuando ambas nipresontf.icione~ so don 
en igLB.ldad numérica. 

También debemos tonar mcuenta en que áreas se -
va a dar la participación, si es en el ~mbito ~o 
cial y técnico o va nás allá de ~stas y se ax 
tienda al área acon6mica, en la práctica s6lo el 
empresario ha cedido en las dos primeras y pa -
dríamos afirmar en abundancia, pero en el área -
ecarnSmica as donde se han puesto nás obstáculos. 

4.- Derecho de autogesti6n. 

Para llegar a este derecho, se puede pasar o no
por las f6rrnulas de control obrero que hemos en,!;! 
merado con antelación es decir; participación en 
las utilidades control obrero, y sus variantes -
cogesti6n y sus modalidades hasta llegar a la -
insti tuci6n de la anpresa social autogestionaria 
y poderros definir a la aub:igestión como el dere
cho que tiianen los trabajadores de una empresa -
estatal para asumir como productores la respon~a 
bilidad de gobernar a la empresa. 

SEPT:I1V\.- La empresa relevante para el derecho -
colectivo del trabajo consta de varios elementos a saber: 

Un fin¡ a cuya consecución se dirige todas las 
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actividades oruahizadas; unos medios o bienes, necesarios pa
ra la consocuci6n del ffn; el EITipresario elemento organizador 
y roch1r cJe la anpresa; y los trabajadores, elemento humano -
y factor de la producción directo o indirectamente interesado 
en la consecución del fÍn de la Empresa. De todos ellos in 
teresa al de..recho colectivo del trabajo los elementos consti
tuídos por el empresario y los trabajadores, 

OCTAVA.- Los trabajadores como elemento huroono -
de la anpresa y factor de la producción es concebido por el -
derecho del trabajo desde un doble aspecto. 

Individual, intare~ante para el derecho indivi -
dual del trabajo que lo conceptúa corro la suma de los trabaja 
dores ligados al anpresario por medio de relaciones individ~ 
les de trabajo. 

Colectivo, relevante para el dere·cho colectivo -
qua lo considera como colectividad social de los trabajadores 
ocupados en una empresa, determinada por las necesidades de -
satisfacer intereses jurídicos colectivos que trascienden los 
mero e; interesas individuales. 

NOVENA.- El fundamento de la participación del -
trabajador en la administración de las Empresas han sido vi~a 
mente distutidas por la doctrina. Teorías que pretenden la
substitución del contrato dn trabajo por el de sociedad o que 
estirran la parUcipaci6n como un derecho natual. 
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Más 11 nuestro juicio, la participación del tra,_9a 
jador en la administración de las empresas debe encontrarse -
en el derecho positivo. En algunos países corro Alemania e -
Italia fundamentan la Pnrticipación dol trabajador en la rela 
ción individual, mientras otros su rrayor!a Alemanes la basan
en una relación colectiva de trabajo. 

En nuestra apini6n y con relaci6n al derecho pc
si ti va mexicaro, el fundemento da la participaci6n del traba..:. 
jador se halla en las propias relaciones colectivas de traba
jo surgidas de las necesidades que en la. empresa ha de satis
facerse. YH en nuestra constituci6n de 191? en su artículo -
123 fracci6n IX so contempla en forma incipiente as! como en 
la ley éompletamentaria ley federal del trabajo y así como la 
mayoría de los contratos colectivos, 

DECIMA.- La situaci6n jurídica da los represen.:.
tantss de los trabajadores ha da considerarse en su doble as
pecto fraite a la sociedad y frente a la base obrera. 

a).- Frente a la sociedad el representante del
trabajador es miembr a del organismo admini,!! 
trador can id!3nticas funciones y deberes -
que los de~s representantes del capital, -
pero además solidarízandoze con los intere
ses del personal. 
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b).- Frente a los trabajadores, el representante 
de los tratajadores no pueden ser considera 
dos como nundatarios de aquellos sino como
mienbros de un organismo de persona jurídi
ca privada y ~sto es apoyado el hecho de -
equipar a los representantes del capital si 
~stos no son mandatarios de los accionistas 
tampoco aquellos son mandatarias de los t:,:a 
bajadores unos y otros no son más que mie -
bros de un 6rgano dn la sociedad. 

ONCF..!VA.- Se sugiere que la incsrtaci6n del tra
bajador en la administracit1n de las empresas según la clase -
de ~stas se adopte la figura o fórmula da control obrero que-

más se adecúe y conforme se vayan cimentando se llegue hasta 
la cogestión y si es posible a la autogestión. 

DOCEAVA.- Es importante que los trabajadores que 
lleguen a la dirección de las empre~as sea la gente más capa
citada y preparada. 

TRECEAVA.- Sería conveniente que se forme a una
comición o comité autónomo e independiente de los sindicatos, 
pero relacionados con éstos. Que los que formen dicha comi -
si6n estén ya aptos para diriuir y administrar la empresa y -
que se de PJr periódos de un Hño; ya que la práctica nos de -
muestra que la improvización es mala y cuando las personas se 
eternizan t:~n e] í'OdGr se vuelven corruptas y erren intereses
y victos en detrimento de las masas obrems que claman por -
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