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INTRODUCCION 

El presente trabajo es consecuencia inmediata de una in

quietud nacida hace poco tiempo, sobre el tema de la empresa y -

que se refleja ahora con este trabajo, pr1nc1pio de un estudio -

más profundo. 

La empresa h~ existido desde épocas muy remotas y ha ju

gado un papel muy importante en la vida del ho1nbre, ya que desde 

la antigüedad y pasando por sus diferentes etapas como ~on El E~ 

clavismo, La Edad Media, La Revolución Industrial hasta llegar -

al Capitalismo, ld empresa es el n~cleo vital de la Sociedad mo

derna. 

El t~rmino empresa eh c011oc1dc y 0scuchado por muchos de 

nosotros, ya que se habla de ella en repetidas ocasiones por di

vers~s fuentes. 

En el segundo capítulo lo qu~ tratamos de definir a la -

empresa desde el punto de vista econ6m1co, jurídico, mercantil,

asi como las clases de empresa que se dan: se le ha imaginado a

la empresa como una agrupaci6n de personas que t~abajan en ~lla, 

tambi~n como un conJunto de bienes mate~1ales de diferente espe

cie, como propietario absoluto de una unidad, el 9atrón persona

fisica: a este conjunto de elementos de diversa indolc se le co

noce en nuestro medio como la empresa. 

La noci6n de empresa se encuentra Í1\timamcnte ligada al

sistema económico llamado capitalista, e11 el que nace y se dese~ 

vuelve. Algunas ocasiones se ha dicho que la empresa y el esta-

blecimiento son similares, pero no es así porque entre empresa y 

estableci1uiento c~istPn vincules de dependencia. Asi llegamos a

la conclusi6n de que no hay un solo concepto que sea J0finitivo

y aceptado por la ley sobre la empresa. 



Los elementos de la empresa son un factor muy importante 

para la misma, porque sin ellos no podría ex1st1r. El empresario 

es la persona que lleva la responsabilidad y direcc16n del proc! 

so productivo y par cons1guiente la gesti6n empresarial. Otro e

lemento son los empleados y obreros que rinden su trabajo en la

empresa y de ella obtienen los medios de subsistencta. Tambi~n -

tenemos los bienes y el capttal instrumental de la empresa, que

constituye el patrimonio de la misrnn: entre elios se encuentran

no solamente los elementos de capital fijo, s1no los de capital

c1rculante y el dinero y a~n los valores materiales. 

Así también, el Derecho del Trabajo se refiere a los su

jetos de la relaci¿11 l3bor~l, en sus diferentes artículos, como

un todo que coincide conla persona del patrón; al iqual que cun

la de trabajador y en ocasiones la separa, sin darles una perso

nalidad propia, diferente a la de patrón, representado a éstos -

por la figura jurídica que conocemos, es decir, como persona fí
sica o moral en cualquiera de sus concepciones. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

La historia del trabajo P.S semejantí': ;i 1~ l!i~.~tor:..:.

de la humanidad, esto es a la sociedad esclavista, a la -

servil y a la capitalista, responden tipos de empresa uni

formes, de aquí la necesidad de un breve anál1s1s exposit~ 

vo en las diferentes etapas históricas de nuestra evolu- -

ción. 

al.- ANTIGUEDAD. 

Corresponde esta etapa a la parte más extensa da la

h1storia jurídica del trabajo humano; la historia del tra

bajo es la Histoi·ia del hombre. La esclavitud s0 hace fre

cuente a partir del siglo VI antes de ~- Primero en las e~ 

lnnia= de ~3io 111~11ur y luego en la Grecia Pen1r1sular. 

En todos los pu~bl0s Jnliguo~. el trabaJo que no es

personal o fam1l1ar lo realizan los esclavos. Por tal cau

sa como primer denominador com6n, su situaci0n se del1nea

ahora, sin perjuicio de las ilmpl1as caracterist1cas al tra 

tar de las gr.=i.nrl<-~.:: nai: ion:::;:;. ( l) 

Por esclavitud se e11ti~ndt el e~tad0 del esclavo, la 

condición jucidica del ser h11mano r(1nsiderado como cosa o

semimovicnte, y sometido a la propiedad pl0na de su amo. 

{l}.- FYT, Eluard. Diccionario Enciclopédico Quillet. Tomo V, 

Editorial Cumbres, S.A., México, 1979, p. 79. 
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En efecto después de surgir la csclav1tud paralel~mente

al trabaJo subordinado, y para procurarse nuevos trabajadores 

gratuitos, salvo la misera manutención a que obligaban, recurri~ 

ron los pueblos a reclutar los esclavos entre los vencidos y pr~ 

sioneros. 

Desde el ángulo jurídico del trabajador recibí~ la deno

minación de esclavo y dueño era quien se beneficiaba de él; el -

hombre esclavo se equiparaba a las cosas, y dentro de ellas Be -

le estudiaba, pues el derecho no reconocía su personalidad al -

hombre y en consecuencia ninguna forma contractual era posible a 

ese respecto, ya que el cnntratc implica 12 e~1stenc1a de p~rtes. 

y baJO el esclavismo, el trabajador ni siquJcra era persorld. El

trabajo humano y sus problemas eran considerados y resueltos por 

el derecho aplicable al dominio de las cosas: el csclavismo es -

la negación hasta de los rudimentos de un derecho propio del tra 

bajo. 

De lds conjeturas a la par 111stór~ca y soc1ol6gica, se -

infiere que la familia haya constituido la primera cxpres16n de

las empresas de caracter_econ6mico, loqrando el abastecimiento -

del hogar con el concurso de varios de sus miembros y con el a-

provechamiento y explotación de sus recursos naturales. (2) 

En Ja hip6tes1~ pr1mit1va el hombrP ~e reserva lA obte~ 

ci6n de víveres mediante la caza, la pesca y La recolecc16n de

frutas, en tanto que la mujer por nu carácter sedentario, atie~ 

de el cuidüdo de la p~ule, a~Lgn~ndoles posteriorn.ente las pri

meras tareas agrícolas obteniendo los productos para el consumo 

familiar. Se afirma que el proceso cconóm1co laboral se inlcia

con la industria familiar o patriarcal de la antigüedad, fase -

primera en la que los hombres producían en pequeños grupos autó 

nomos, lo exigido para satisfacer sus necesidades. 

(2) .- CAMACHO ENRIQUEZ, Guillermo. Derecho del Trabajo, Tomo I 
Editorial Temis, Bogotá,D.E.1961. p.p. 35 Y 36 
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Las primeras actividades humanas, son las de los pastores 

nómadas~ luego aparecen los agricultores, ya sedentarios, surgen

despu6s los guerreros, que ocupan nuevas tierras y que someten p~ 

lítica y económicamente con frecuencia, a los pobladores, de las

regiones conquistadas. Con el crecimiento de las poblaciones, con 

la p~rdida de los lazos familiares, con una divors1f1caci6n in~i

p1ente de las tareas, van creándose los disti11tos oficios y prof~ 

sienes. 

En Roma se establecieron los primores coJ.eg1os y ~or·pora

c1ones de artesanos libres, con lazos de fraternidad rel~giosa _y

profesional; estos colegios atienden a necesidades de guerra. Con 

gran distinci6n ~gruparon 3 car?int~~-0~. t=~bajador~~ Jel ~obre y 

del Bronce, lo mismo que ateñedores de flautas y cuerdas. Para R~ 

ma el trabajador era objeto de arrendamien~o; por lo que estable

cieron estas tres figuras: 

a).- Locatio Conductio Operarum, una persona prestab3.. el

servicio, locator operarum, a otra, que adquiría el beneficio de

la mano de obra, conductor operarum. 

b).- Locatio Conductio Operarum, una persona entregaba la 

materia que debía labrarse a otra que estaba dispuesta a labrarla 

al empresario de la otra. 

e>.- Locatio Conductio Rei, se refiere al arrendamiento -

de esclavos, intrascendente en cuanto a las relaciones que esta-

blecían entre las dos figuras de amo y esclavo. 

No podía existir Locatio Conductio, esto es arrendamiento 

de servicios. sin merecer, el pago previa1nente concedido. 

El uso de 10s metales, especialmente el del hierro ha si~ 

nificado el mejor aliado para el bienestar humano y una marcha r~ 

pida en la civilización. Desde los más leJanos tiempos, todo sis-
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tema laboral se ha caracterizado por lct oposición de dos cleme~ 

tos: el que manda y el que obedece, el que produce y el que se

benefic1a con el producto del trabaJo. En el t:l1rsu J~ io~ ~~

glos recibirán muy d1st1ntos nombres: duefio y c~clavc, e11tre -

promitivos y hasta épocas no muy remotas, patricios y plebeyo~. 

en Roma; amos y colonos, al finalizar la edad antigua. No han -

descansado sobre los pr1nc1p1os definidores de lns grandes eta

pas de la Historia del Trabaje, por el contrario, la evolución

humana se h~ caracterizado, a través de los siglos, por la lu-

cha constante y vehemente para eliminar la inJust1c1a, y afir-

mar la igualdad y el derecho, en la distribución del trabaJo y

de sus frutos. 

En la antigüedad la mujer trabajadora y su condición de 

esclava, trabajaba al lado del hombre en toda clase de labores; 

en esa esclavitud pesaba la fuerza bruta y el más descarnado de 

l,os egoísmos, que imponían a la mujer, las tareas más ingratas 

y penosas, la verdad es que la mujer trabajaba tanto en el cam

po como ~n el hog~:r. { 3} 

Fuente importante de la esclavitud la constituyó tam-

bién la venta de niños y adultos nacidos libres. Poc último la 

esclavitud provenía de la pena, como para castigo de ciertos -

individuos que dejaban ser libres por sus propios actos o que

incurrían en infracciones dSÍ castigadas, o que eran reducidos 

a ellas por causas especiales, como la insolve11cía. 

''La esclavitud tilda hoy como desgracia o vergüenza h~ 

mana, ha encontrado defensores sutiles entre genios tan escla

recidos como Arislóteles y Platón, quizás influídos por el am

hiente. Dice aquel en su polít1; hay quien pretende que el po

der del sefior sobre el esclavo es contrario a la naturaleza Y·-

(3) .- LOUIS RENE, Paul Gareli. Historia General del •rrabajo. 
Ediciones Grijalbo, S.A. Barcelona, p.16. 
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qu<::" '~st..:1 ne .,_•s.t ,ü_-dt:>t:f::' di fl:-'renct:t oilqunrl i:"nt[~~ h.>s n•rnH.Ht-s, qu1.•

s6lo por v1rt~d son los unos 11br0s y esclavos los otros; y que 

po~ lo mism:-- la esclav1t11d, hiJ.:.t dt· la v1t.rlenc1a, ·~s tina in0qu~ 

dad; pero si se nota que la prop1ed~d es un elemento escencial

de las fam1l1as y necesdr1amentG del Estado, puesto qt1e los he~ 

bres tienen ~a~esidrldcs y precisan medios para satisfacerlos; -

se considera ~ue la sociedad es in~t1l sin instrumentes adecua

dos, y que ÓSLOs lnstrumentos pueden ser anim~do~ o viviet1tes,

resultará que sólo son necesar-1os u la propiedild". (4~ 

El esclavo es hombre de otro hombre el sor m5s pcrfectG 

(el amo que manda), tiene potestad por el menos perfecto (al ~~ 

clavo que obedece), Los que sólo t1er1en raz6n para comprender·· 

la razón de .!..es dem.3.s, los que etnph"'<'rn exclusivamente el lrab¡¡

jo corporal n~ pueden pertenecerse ~ si mismos y por ello son -

esclavos por naturalaza. 

El fil61ogo agrega que os diferent0 el cuerpo del escla 

vo, hecho para los trabajos rud8s, y el cuerpo del hombre libre 

incapaz de encorvarse en las tareas. SJ no sucede así unos na -

tiene de libre sino el cuerpo; los t1tros s6lo el alma. Unos dos 

mil años ~ntes de la Era Cr.isliani.1, el rey !lamurabi promulgó un 

notal:le Cód1g0, descubierto ~.?n 1901. ':'n las esc;:i1Jn.C'ic1nes el~ S11-

sa. consta de ~n prefacio, 282 drticulG:i y ur1 epilogo. Reqlam~~ 

ta el trabaj:), el aprendizaje y el salari1..1 mln1mo. llabía tres -

clases sociales. La de los hombres libres, una intermadia llam~ 

da muchinu y ia de los esclavos. Estos lo eran por nacer de ma

dre esclava, por ser deudores insolventes, por compra de un ho~ 

brc libre y por aau1ter10, ~sto s6lo pílra la muJer; la esclavi

tud vcluntar~a tenía duracién d~termin~d3. 

Los esclavos podí~n casars0 c0n pcrsonaR libres, ojer-

cer el comerc1~. efectuar dep6sitos y p~s~er peculio propio. --

(4).- BRISE~O RLilZ, Alberto. Derecho del Traba¡o. 
Editorial Harla, México 1985, p. 50. 
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Las principales causas de la 8~clav1Lud Roma11a son las que se ~ 

numerar1 a continuaci6n, de- las -cuale~ las d9s primeras corres·

ponden al derecho de gentes~ 1(1s restdntes ril dcreci1u ~ivil; 

al.- La cautividad, pues el vencido quedaba al arb1trio

de l vendedor. 

b!.- El nacimiento, ya que eran esclavos todos los h1JOS 

de 1<1 esclava. 

e).- EL ladr6n sorprendido en flagrante delito, que per

tenecía al robado. 

d) .- El condenado a luchar en el 1:1rco, esclavo de este-

lugar. 

e}.- El condenado c0m0 penA a l;)S min~~. 

Más aón, los esclavos llegaron a ser, sin alcanzar la li 
bertad por eso, señores de otros señores. 

B~.- EDAD MEDIA. 

El milenio medioeval suele dividirse en dos partRs, des

iguales cronológ1camente 1 por comprender los primeros seio si-

glos una y cuatro la otra, y más distintas aón por las institu

ciones jurídicas, social~s. ccon6m1cas y laborales. 1.a alta E-

dad Media comprende los siglos del VI al XI, en tanto que la 82_ 

ja Edad Media comprende los siglos XII al XV. Sus orígenes se -

remontan a los tiempos antiguos y los encontramos en el colona

to. El colono era una persona h1nculada a la tierra y que goza

ba de una condición m1xta entre la esclavitud y la libertad. En 

la Alta Edad Media predomina el feudalismo, o sea, la poseción

del suelo, por el sefior y por consiguiente la 5upremacia del 

campo sobre la ciudad y la subsistencia familiar y dom~stica de 

mercio. En los albores de la Edad Media la esclavitud, institu

ción predominante en la época anterior, es substituida por la -

servidumbre, y~ que sobran tierras y falt~n hombres que las tra 

bajen, de aquí la necesidad de ligar el hombre a la tierra, ha

ciendo al arrendatario adcrit1tius 11qado por escritura, es de-
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cir, el sier\lo de la gleba cst:_aba ligado a·· la t1erra como si -

fuera parte de ella. (5) 

Los siervos de la qleb~ no podían tener tierr~ propia ni culti

var ésta, sino para su señor. La servidumbre representó una es

clavitud ~tenuada: convirtiendo al amo en serlor, no tenía ya f~ 

cultad plena sabre la vida, ni la persona del siervo que gozaba 

del derecho de contraer matrimonio y formar familia. 

En esa miserd cond1c16n parecía 1nteresar m~s el rendi- -

miento del hombre como trabaJador; por lo cual se distinguía e~ 

tre sus derecl\os ~orno persona, que se le reconocian, y la sum1-

s16n cual elemento productor, 1nanten1da en forma s1m1lar al ró

girnen de esclavitud. Las pa~t1das contienen una definición cun

denator1a de la serv1dumbrr: ''establecimiento que hic1ero11 ant~ 

guamente las gentes, por el cual los hombres, que eran natural

mente libres se hacen siervos y se 1neten al se~orío de otro co~ 

tra razón de la naturaleza". (6} 

Era merecedor de la libertad el siervo en los casos si- -

gen; segundo, s1 descubría a un falsificador de moneda: tercc1·0 

si denunciaba al jefe militar que habia abandcn~do su puesto; -

cuarto, 51 acusaba al homicida de su schor o vengaba su muerte; 

quinto, si descubría traición contra su 1·ey o el reino; sexto,

la esclava en caso de ser prostituta por su dueño¡ séptimo, 

tr~s matrimonio con persona libre; octavo, por recibir 6rdenes

sagradas con consentimiento de s11 amo; noveno, por prescr1pc16n 

a los diez a6os de ser tratado por libre en donde v1v1era su s~ 

fiar, a los veinte afias el territorio alejado de 6ste y a los -

treinta a~os si había mala fe. El colonato mad1oeval un sistema 

de protección agrícola mediante cultivadores permanentes. 

Esta instituci6n procedente da la &poca 01zant1na consis

tía en la adscripción de un hombre iibrc (c.i c::ilonc) ·:l un.?1 finca 

(5).- Louis, Rene. Op. cit. p. 17 

l 6). - CABANELLAS, Gyi llermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo i: ~~~liografia Omcba Editores Libreros, Argentina, 1968. 
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rústica, que debía labrar obligatoriamente y de la cual en cier

to modo formaba parte. EJ colono conservaba su libertad personal 

y jurídicamente, contaba con ciertos derechos y tenia deberes p~ 

ra con su señor. 

Pese a la unidad del hombre de la tierra, en la evolución 

del trabaJO, siendo un paso liberador de la esclavitud. El colo

no debía pagar una renta a su scfior, que ¿ste no podía aumentar, 

ni tampoco poseer il su servidor. Al privarse al colono del dere

cho de abandonar ld tierra, all~ por el siglo VIII, su condici6n 

pas6 a la del siervo de la qleba, cuya condic16n hemos ya cxam1-

nado. En evolución inversa, hacia la meJora social, el colonato

origin6 para que fuerd ~prux1rnánduse al arrendamiento r6stico, -

más perpett1ado y hasta heredado por co1ncidenc1a que por debcr;

por pesar ante la continuidad familiar que por un imperativo aJ~ 

no. (7) 

Socialmente l~ dcs~parici6n d~ 13 s~rvidurnbrc comicn=~ 

en Espafia en el siglo VIJI, dos centurias antes que en Francia y 

no termina hasta que Rusia, en 1861 declaró libres a las llama-

das almas muertas. Con la aparición de la libertad, esta etapa -

es testigo del brote de una serie de nuevas ocupaciones; artesa

no cada vez más especializados, arquitectos, ingenieros y mercñ

deres durante los primeros siglos de la Edad Medi~. el abanico -

de los trabajadores humanos se <lbrc con una mayor aptitud. Se -

instaura en la ciudades una prístina económica artesanal, el - -

maestro del taller tiene herramientas modesta, se confunde en su 

persona capital y trabajo, destruy~ndoles su independencia ccon~ 

mica, pero a pesar de ello la artesanía no desaparece y contin6a 

siendo la organización natural de las ciudades que trabajan para 

un mercado local.(B) 

(7).- WILL DURANT, Cesar y Cristo. La Empresa y el Traba)o. 
Tomo II, Editorial Temis, M6xico, 1973. P. 97. 

[8).- CADANELLA3, Guill8rmo op. p. 101. 
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El saqueo de grandes ciudades, dió m~1nes de guerr~ que -

enriquecieron. a pequcRos comarcas y a productores comerc1antcs. -

Las pocas actividades que pudieron desarrollar~c en- la Edad Med1~ 

y la esperiRl1zac16n tó=nic~. p~uµi~1aron l~ co11stituci6n de gre

mio~ y cnrporQ=l~nos. Eslds ,,rgan1zac1on~s te11ian una cstructura

gerárquica que partía deJ maestro (sefior de vidas y haciendas); -

los oficiales coordinadores del trabajo y djr~ctores de estas or

ganizaciones y los aprendices, que desarrollab&n el trJba2~. s1n

prerrogativas y derecl1os. Lus maestros de una misma especialidad, 

a fin de mantener sin demérito el poder ecan6mico que h1han lo- -

grand o, ln tegraban col cq1 os donde se control aba lu p!'.'oducr.; i ón. P±!. 

ra evitar la competencia desleal. 

!,os colegios de lus ma~srros f1Jaban precio a los produc

tos y lugares y zonas para el comerc10: llegaron incluso a impo-

ner sanciones, que hiban de la expulsión de sus miembros, a la 

p~rdida temporal o permantcnte de la categoría que ostentan. 

Conforme desaparecen los pequeños Estados, se amplía el -

~mbito de producción y de comercio; laR corp0~aci0ncn picrcl¡~n v~

lor; se incrementa la producci6n, se er1sanchan las fronteras de -

los feudos, se rompen trabas y limitacicnes. 

La nueva situación transform~ a lüs maestros en vcrdaderos

detentadores de Ja riqueza; los oficiales se unieron a la nacien

te clase burguesa y fue imperativo elimir1ar, las viejas organiza

ciones que frenaban el desarrollo. En l 77f,, ~l Edicto d(;; Turgot -

intentó suprimir los gremios, pero fue hasta 1989, como consecue~ 

cLas de ).as ideas del liberalismo, cuando definitivamente se su-

prim1eron en el decreto del 2 de marzo, que orden6 a partir del -

lQ de abril, todo hombre es libre para dedicarse al trabajo, pro

fesión u oficio que estime convenlente, pero estará obligado a -

proveerse de un permiso, ~ p~g3r lo~ impu~~Lu~ y tormarse como -

los reglamentos de la policía que existían o s~ expidan en el fu

turo. 

Los señores feudales, especie de reyes imperan sobre sus 
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sus basallos o feudatarios, sometidos en personas y bienes somet! 

dos a esa aristocracia terrateniente, opresora de los humildes, y 

arroqante de la realeza. El vencedor del feudalismo es el cap1ta

l1smo industrial en sus distintas tendencias, de extender .la pro~· 

clama igualdad política a lo social. La Edad Media, concierto pr2 

cedente en los colegios Romanos, aporta u11a gremiaci6n peculiar.

las corporaciones de oficios y las cofradías. ( 9} 

Se denomina vnsallaje ~1 vínculo que existí~, Pn ~poca me 

dieval, entre el vasallo y el sefior; por lo cual el primero debía 

al segundo fidelidad, homenaje, dependencia y hasta servidumbre -

personal; mientras que el señor feudal queda obligado si acaso, a 

respetar la propiedad y la vida del vaR~lln. En la corriente igu~ 

litaria del trabajo humano, el vas~llaje estA un escal6n m~s arr~ 

ba que la servidumbre de la gleba y dos por encima de la esclavi

tud. 

Gregario LÓpez al comentar las partldas, describe cuatro

especies de vasallaje: La del Rey sobre 5US s6bditos, la de los -

padres sobre sus hijo, la de los sefiores sobre sus vasallos. Esta 

~!tima es la que se considera ~qui. El vasallo se reducía a esta

condición por el acto solemne de besar la mano del señor por rec~ 

nacimiento de seño~io. Con tal homenaje, se tornaba hombre, que -

lo hacía suyo en el sentido personal que debía amarlo, honrarlo y 

servirlo lealmente. 

El señor salvo esto Último, debía corresponder a su vasa

llo, a esa relaci6n personal. y a l~ nhli~~riAn mili~?r d~ a~o~p~ 

ñar al señor en tiempo de guerra, se añadía un nexo inmobiliario

el de la acción feudal, especie de censo perpetuo, con lo cual d~ 

bía explotar la tierra del señor y pagarle un tributo en dinero o 

en es pec1e. 

( 9).- CAMACHO ENRIQUEZ, Guillermo. op. cit. p. 39. 
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El ~asalljc, que vi~nP ~ cnn5tituir la versión feudal Es

pañola , presentó numerosas modalidades en los distintos reinos -

que formarían la unidad nacional en tiempos de los reyes católi-

cos, aún con atenuaciones .c;ucesivas, el vasallaJe subsLst1ó has·

ta su abolición por los cortes de Cadiz en 1811. 

El dicho de que las ciudades hacen libres a los hombres -

puede extender a los traoajadores de la Edad Media. En las pobla

ciones de entonces, en las villas surge una nueva clase social, -

la del estado l L:mo y vil lnno, ge entendía por tales a los que ~ 

Jercían un oficio por su cuenta, de cond1c16n social y económica

superior a la de los siervos de la gleba y los vasallos y feudat_e 

rios, carentes de libertad los unos y adscritos los otros a las -

tierra~ que cullivaban. La conquist¿i df> nuevas ciudades y la fun

dación de otras, eran ocasiones propicias para el establecimiento 

de los soldados, licenciados y de hombres, dominados por el afán

de la aventura y el progreso. 

M6ltiples causas constituyeron durante los siglos XV y -

XVI, a debil1~ar a las corporaciones de oficios; unas fueron in-

ternas, como la tendencia a monopolizar el ejercicio profes1onal

y a tornar hereditariamente, y no fruto de la habilidad personal, 

la maestria. Además el car~ctcr local de las corporaciones, sin -

federarse como las analogías de otras ciudades y del mismo país.

ofrecía una d1vici6n que no pudo soportar los embates de la redl~ 

za absoluta. 

La func16n histórica de las corporaciones se considera a

yuL~Jct ~e¿dc ~! ~~o !Sllnn; Pn ~anto en el a~o de decadencia se 

prolonga dos siglos m~s. Agonia t~n larga de1nu0~tra su potente vi 
talidad y se~ala su pug~na manil1esta con un proceso recab~dor er1 

las td~as del hecho revelador, por una nueva t6cnica con distin-

tas concepcio11cs y pro~ed11n1c11to al servic10 del progreso humano. 

Ese progreso de disolución se aceleró en el edic~o u~ Tu~ 

got dado en Francia en 1776, que e~tableci6 la libertad para eje~ 



cer el CfJme:rc.:.ü, l.•:1s artes y los of1r.1os. S€ condena expresamente

ª las corporaciones de oficios, como instituciones arbitrarias -

que no permitían al indigente vivir de su trabajo que rechazdban

a un sexo al que su trabaJO que provocaba mayor~s necesidades y -

menores recursos: que extinguían la emulación y 1.a industria; que 

retardaban el progreso de las artes y quP recargaban a los indus

triales con los impuestos cuantiosos. (10 l 

C.- REVOLUCION JNDUSTRIAL. 

Con la Revolución Industrial, la técnica y la organizaci-

6n del trabajo necesitaron nuevos moldes. La movilización de un -

gran número de trabajadores por un solo patrón, ln cGlosdl proctus 

ción que las máquinas permitían, exigieron enormes locales y una

organizac1ón para coordinar las distintas actividades, para evi-

tar l~ paralizaciones aGn moment~ne~s •le l~s tcaDaJadores. 

Uno de los acontec1mientos má9 influyenTes en la apar1- -

ción y desarrollo de nuevas formas y nuevos sistemas de trabajo -

ha sido la Revolución Industrial. LO que d1st.ingue la civilizaci

ón industrial de todas las civilizaciones anteriores AS el hecho

de que el elemento cuan t1 ta ti vo pasa a ser primordial, con e 1 r 1 -

esgo consiguiente dA p~rdcr los valores esce~c1ales, por otra pa~ 

te, para la evolución de la propia civilización industrial. 

La expresi6n calif 1cativa de Revolución Industrial la a-

piicó po~ vez primera, Toynbee p~ra designar al periodo de la hi~ 

toria econ6mica de Inglaterra deRde 1760 a 1830. r~~~~t~(¡¿d -

de un,1 P['nr::: de '-d:111i:Jios profundos p<l::-a ese pai.s, Ge sirve dt-::1 <>!l.:!_ 

tantivo Revoluci6n para cxpc~sar la transformación repentina y t2 

tal, la no evolu...__1vn; \! con el .:idJetivo Indust-.r1al ;:.e: con-::reta su 

aplicación a la actividad claborQdd de productos, que es donde h! 

bia repercutido de modo más especial. En al presente, aGn cnn ~e-

(1ol.- CANABEt.LAS, Guillermo. po. cit. p.p. 103,104,105. 



- 1, _ 

ferencia inicial a un pasado que sitúa ya algo lejano en la

perspectíva histórica por Revolución Industr1al se designa -

no solo la inncovación profunda que provoca un intenso y nu~ 

vo sistema técnico, sino también el conjunto de hechos que -

determine la transformación de la humanidad, en el proceso -

de la producción y la organizac16n del trabajo, desde firies

del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. 

La Revolución Industrial se define desde el punto dc

vista en que la mec~nica se incorpora a la construcc16n de -

nuevas· máquinas. A partir de ese momcnc~ cst~ en m~rch?: rlP~ 
de esntonces no se cot1za en el mercado, como norm~. el vi-

gor físico del hombre ya no se compr~n sus enerqÍdS, campar~ 

das a las fuerzas de los animales: se cor1s1dera su Ccip~~iJdJ 

de trabajo, y la func16n de la máquina consistente en ser -

productiva y consumidora de fuerza. Diversos acorltecimientos 

de intenso significudo para. la hum:Jnidad prr~pararon esta r-e

voluci6n orqb111ca en el ~mbito de la producc16n se sefialan -

en gran tórm1no l~s grandes desct1brim1cntos geogr5ficos del

nuevo mundo por Colón, ~· por Magal l.:.incs y lrt circunavegación 

del planeta que modificaron la con,:epci6!1 sobre el propio -

mundo que habitamos: tamb16n los diversos inv0ntos cientiíi

cos que iban perm1t1endo un conoc1micnto a una explotaci6n -

más técnica de la naturaleza. ( 11) 

nan con la Revolución Frances~ al determinar y favorecer en

grado sumo las investigaciones 1?! impulsar li'l int(~iativ<l pr-i·

vada en todos los 6rdencs. 

Fin~lmente, como escencia misma de esta revoluci6n y

consecuencia de las causas apuntadas, el eficñses para coop~ 

(lll.- Cabanellas, Guillermo. op. cit. p. 108. 
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rar en las act1v1dades manuales del hombre y hasta para ree~ 

plazarlo. Pero la Revolución Industrial no solo se caracter! 

za por el aspecto material de las máquinas, sino por la -

transformación que representa la organización del trabajo, -

por el reclutamiento de la mano de obra, por la movilización 

del trabajo, colosal de operarios que permite y su concentr~ 

ci6n en los locales de amplitud variable, por la magnitud y

menores costos de los artículos y por el proceso de enorme -

complejidad para que la producción llcgue a la cliente]~ o ~ 

consumidor·es, tamb1ón crecidos en n6mero y disperso~. a ve-

ces, todo un pais l.ncluso toda la tierrd. 

El primer desplaz~mientc fue la ma110 de obra del cam

po a la ciudad, de la agricultura a la industria. Con esca -

empieza la negra l1istoria del Ltabajo industrial durante to

do el siglo XIX. Se dividieron los hombres en poseedores y -

desposeídos, en capitalistas y en proletar1ad0~. 1
' La pos1-

ci6n del hombre de la ciudad le permitió darse cuenta de -

esa situilción, ei rn.:\quini.:imo t.rairnfornia rad.tcalmente las CO!:!. 

diciones de trabajo de los obreros. l.os pequefios talleros ªE 
tesanos se convierten en gigantes f~bricas; los ocreros se -

concentran en grandes masas qt1e forman verd~deras colectivi

dades. Lu fábrica se hace su segundo llagar has tu eJ punto en 

que la mayoría de los obreros duermen en comGn y en zonus d~ 

suminiA~r~d~~ tc~~6 ¡ª~ pron1b1cl.0nes hajo r&g1mcn tic lib1·e

contratación se hacen cnd~ va:: ma~ duras y la vida del obre

ro es más m1serablc 1
'. 

La mujer, convertida ahora por obra del industrialis

mo, un ser capaz de ofn"<:'er un :n::ndii';1ieoto u la producción,

no tiene ninguna protección, ninguna ventaJa de au condición 

de mujer. Los niños sufren con sus madres la opr~sión del m~ 

quinismo, a los cinco años se empléaban en trabajos senc1- -

los en las fábricas y en los talleres. (12) 

1121.- Camacho Enriquez, Guillermo. op. cit. p.p. 38 y 39. 
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La revolución industrial realizada en Inglaterra principal 

mente, unida a las nuevas reformas de la producción libre y no

interven1da, perm1ti6 la formación del cap1tal1smo. La libertad 

del trabajo vino a producir nuevos fen6menos y problemas, conv1~ 

tióndose una vez más en tópica la cond1ci6n de lus traba1adores 

Esta clase formada como todas ellas al inflUJO de f en6menos so

ciales, vino a plantear a] gravisimo pr-oblema que hoy enfrcnta

la humanidad~ la cuestión social, 4ue se entiende como esfr ma-

lestar social, propio de los tiempos modernos y de lns contemp2 

r~neos, causado por la mala d1stribuc16n de la riqueza d~ las -

naciones por la cual el ho1nbre no llega a real1z~r su~ fines e~ 

cenciales. 113) 

Como ventaJas del maquinismo SA ~l·~ryAn ~stas: a? trans~ormo 

y aumenta las fuerzas del hombre: b) .'lbre\'1ri el t1empo intcrv(.-iri_!. 

do en las operaciones l~borales lo cual fac1l1ta que el obrerc) -

rinda más on P 1 hnr ~ t lo ~.ene:-; e: d.L.:ií11J.1Juyt: los gas tos de pr0du:=. 

ci6n y abarata Jos productos: d)aumenta el cunsumo y la produc-

ci6n; e) hace e] trabaJ1J mucho m6s rápidamente y sin cansarse j~ 

más; f) permite emplear, en tareas que antes exigían und fuerza

extraordinar1a, a hombres de mediano vigor, y l1asla mujeres y n! 

ños: gJ realiza ciertos trabajos que lo~ hombres, por gran mime

ro de ellos que se hubieran logrado reunir, podri~n hacer, como

los nuevos puertos modernos: h) facilitan la división del traba

jo; i) produce ne solo ~on rapidez, y con pres1ci6n y con fac1l~ 

dad sorprendente; J) co~dyuda a ~strechar las relaciones entre -

los pueblos, a promover el bicnesta1· gencr;1l y el progr~so milte

rial; k) dispensa a los trabajadores de los esfuerzos puramente

musculares; ll conduce i1 ,'1ceptar la prodtK'.c·lÓn P.rl Pl l11ry~!"" ~~~~-=~ 

no, s1n nece~id~d que haya en el centre de producc16n: 111 posi

bilita la producción al infir1itll d0 ciertc6 productos sobre el -

mismo modelo; m) no se gasta ~lllO cu~ndo trabajan, la cual permi 

te calculdr con exactitud la µublicac16n, seg6n el consume. 

( 13) .- ALVA, Víctor. rdeologÍas v Movimientos Sociales. 

Editorial Plaza. P. Junes, S.A. España 1972 p.83. 
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Inconvenientes del maqu1n1smo; se indican los que siguen: -

el trabaJo ~P dpspers0n~li~a. c0n ~r~ctos negativos para la con

dici An física, la capac1d~d i'si4u1~a y la moral d~l trabaJador:

sagundo, engendra la monotonía de las tareas; tercero, mecaniza

ª su vez los movimientos musculares de los obreros sometidos a ~ 

na recuperación infinita de iguales movimientos y posiciones; -

cuarto, moviliza la tensiór. grado extremo, quinto, desaparecía -

la habiltdad a igual por su rendimiento mediocre; sexta, el ope

rario llega a convertirse en la (pieza) que pone en marcha la m~ 

quina la vigila y la detiene: s&ptima, los movimientos veloces -

de la m4uina y sus ruidos contribuyen al sistema nervioso y a le 

sienes visualc~. 

Cuando esta RevolucL6n Industrial. adqu1ere f1sonomia propia, 

con mecanismcs complejos, impulsados por el hombre y otras fuen

tes de energia. es el concrPt~rse las llam~das cuatro grandes i~ 

venciones que habian de cambiRr la t~cn1ca productora. (14) 

No obRtant-t?, fiJe la m(Ía;11n;J dP '-'·~r"-'r, pc::-.tc.:c10r1aUct por Watt 

sobre ideas de Papin, y el ad1c1onal s1.stema de rotación, logra

do todo ello en 1769 y en 3782, lo que consistió aplicar el va-

por a tod~ clas~ de mqu1naria. En el aho de 1000, s6lo había 289 

m~quinas de vapor en Inglaterra, en 1835, se contaba ya con 

123,000 telares de vapor en Gran ílrctafia; íl1ientras que la cifrd

rovasaba el millón al empezar eJ. si.qlo XX. 

A la máquina de vapor en susesi6n VPrtiginosa que rn~s ca- -

rresponde a la tecnología industrial, vrrn agregándose cientos y

miles de maquinarias, de carácter gen~r1co las unas, como los m~ 

tores, y peculiares d~ Cdda industrial y esp0cia]1dad las Otras. 

(14~.- ALCALA ZAMORA, cabanellas, Tratado de Política 1.aboral 

~L lfelietista, S.R.L. Mgentina 1973, p.p. 503 

y 504. 
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Así se ha logrado efectuarse mecánicamentt: no sólo el -

trabajo manual del hombre que no sean da creaci6n, sino tain-

bi~n tareas que excedian de sus fuerzas s11}0 tambi~n de sus -

posibilidades, como el transporte a~reo, incluso sin p1lotns. 

Con la capacidad para producir en grandes cantidadc~ ; -

en lapsos reciuctdos, sobre el interior hegemonía ch:. Ll aqri-

cultura y el comercio, en la fuente más dinámtca y potente de 

la riqueza material. 

Ahora bien, ~1 maquinismo y la Rev0lución Industrial no

signif1can ~n1camente los medios materiales, o regirse segGn

plñanes orgánicos severamente trazado~. E;. ~6Le uspecto en el 

tran~cur~o de dos siglos escasos, se advierte una tendencia -

cada vez m~s definida Rocialmente en las etapas. 51 en los -

primeros tiempos del [ndustrialismo prcd0min6 l~ J1bre empre

sa y se favorec16 la expansión capitalista más típica por pr~ 

sión obrera y de en11nentes soci6lcgos por sufrir sus aspectos 

negativos los trabaJador~s y por entrever sus peligros. los -

críticos sociales, se PVolucion6 hacia el intervencional1smo

estatal, finalmente, ideas colectivas en unos regímenes y 

principios de mayor justicia social en otro han cond1lcido in

cluso al estatismo mis o menos integral. 

Las consecuencias del industrialismo se r~ílejAn ~~ ~~:

tiples sectorpq que aru~~an el trab~jo y las organizaciones -

profesionales desde di~t·inta~ disiplinas y enfoques. 

En lo jurídico, la Revoluci6n Industrial. JUnto con las

reivindicaciones obreras, ha engendrado el nuevo derecho, cu

yas designaciones predc:"'lminantes hoy son las del Derecho Lubo

ral y Derecho de Trabajo tanta cientificc como positivo. 
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Este aspecto de la vigenCia de las normas jurídicas -

ha originado una frondísima legislación del trabajo y de las 

empresas. 

La frecuencia y la especialidad de los conflictos de

Derecho y la necesidad de un expeditivo procedimiento, han -

impuesto así mismo una justicia lahoral en rnucl)os paises. 

En lo económico, contra la ~xplotación rigurosa de 

los trabajadores en el Estado inicial del industrialismo, é~ 

te ha significado a la postre la m~JorQ más notable en el n! 

vel de vida para la clase trabajadora, que en lus paises de

sarrollados disfrut3 del bienestar superior al de la hurgue-

La~ grandes organizaciones y la masa obrera requerida 

por poderosos establecimientos, condujeron ~ la decadencia -

de los talleres artesanales y a la erección de colosales fá
bricas y hasta de ciudades fabriles, que convinan sus loca-

les especificos con casas y barrios mis o menos inme<liRtcs 

p~ra sus operarios y empleados. 

En lo social, la convivencia diaria de numerosos cra

bajadorea en un mismo local contribuyó al a.soCiacionismo o-

brero. 

La generalidad del aistema de trabajo y de retribu- -

ci6n origin6 el r~gimen del asalariado. L~ insuficiencia d~

brasos masculinos en ocasiones, o la búsqueda de reemplaza_!! 

tes menos remuneradas, originó que el maquinismo llevara a -

la mujer, antes relegada casi a tareas dcm~sticas al tr~bajo 

en t.:illcrc8 y tút:-ricas. ( 15) 

(15 ).- Diccionario Enciclop~dico Qulllet. op. cit. p.79 y OO. 
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Dl.- CAPITALISMO. 

Se trata de una expresión de carácter un1versnl en a~ 

plias perspectivas, de límites indefinidos y que, a p~5a~ de 

que se acostumbra ~ considerarla generalmente como un si~t~

ma de organizaci6n econ6mica ha rebasado siempre los limi!es 

marcados, para trdnsformarse en ~tl<l !11erza social de sent~do 

colectivo, que cor1stituye en la a2tualidad, un estilo de ~i

da, un modo de ser universal, una estructura humana, propia

de la civilizac16n de occidente. De lo dicho se desprende de 

manera inmediata, qt1e existe una doble concepción del capit~ 

lismo. La µ1-imera b~riclu ~cn~u, esta reicrldíl a un ~istema

de organización mcrumcnte económica de la socjcdad. La segu!,!_ 

da lato scnsu, si pone como base la anterior ~ que, superán

dola, representa una concepción del mundo y de la viaa numa

na, inspirada en princl pies directivos t..~spccialcs. 

El capitalismo es un sistema econ6mico y, ade~1~s es -

un estilo de vida, una conce~ci6n vital de la sociedad, un -

modo de ser del hombre moderr10, ~ue manti¿ne una adecuada o~ 

ganizaci6n colectiva en el sistema de las instituciones de -

grupos especialmente en el orden politic~ y 3uri<lico. Tcne-

mos, así que muchos expertos del Ucrechc son cxpresio11es de

finidas y caracterist:icas del ~apitalis;~o. como por ejemplo, 

el sentido individu~lJ.~la del Derect10 d~ la ~structura cl~s! 

ca de la familia, la autoridad pater familia, el libr~ inte-

partes de los contratos, la propied~d ~bsoluta de carácter -

privado, la herencia forzosa, la plena validez de las disp~

siciones te,tamentarias, el carácter so.grado de le voluntad

de cuyos, etc. 

Por otra parte debe agregarse que la visión sistemáti-
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ca del capitalismo 1noderno supone, corno un antecedente pre-

vio, una integración histórica anterior 1 a travós de d1ver-

sas etapas de carácter econ6m1co, que constituye el punto do 

vista evolutivo. 

Son dos posiciones distintas para estudiar el fen6me

no, con el fin de ver sucenivamente: 11, como se ha ido for

mando la concepción capi tal1sta a través del tiempo; y 2}, -
como esta estructura en su constJtuci6n definitiva. El pri-

mer punto de vista de sentido genético, h1stóricn y de c.:ir.ás:_ 

ter defin1t1vamente econ6m1co, a trav~s de sus tres faces; -

comercial, financ1era e industrial. El segundo es de ordena

miento sistemático, estructur~ y n~~uralcz~ cslricld111er1ce so 

ciológica y humana. 

Así como al primero l.e interesa el orden ecan6mico, -

así al segundo lo preocupa la sociedad y la persona humana,

la doble posici6n anotada tiene una explicaci6n en raz6n de

que el c~pitalismo no ha nacido de un golpe, sino que es el

res11Jtado de u~ l~rgo e indef1n1do proceso de formación his

t6rica a través del tiempo, en el que se van incorporando a

manera de dep6s1tos milenarios los d1st1ntos elementos que,

integrados en una unid~d lo constituye. 

El sistema económico capitalista, es consecuenci~ ñ~

.ia i.:orr1entc ldeológi.ca del liberLilismo iudlvidualista, que..;: 

abogA por la inic1ativd privada, propugna porque el Estado -

no intervenga en la producci6n y el comercio, caracterizándQ 

se por la expresión dCJat hacer, deJar pasar, de tal suerte

que lo que regia en siglo XVIII y XIX era la ley de la ofer

ta y la dem~nda J~l LrabaJO al igual que cualquier otra mer

cancía, siendo los palrones los que oponían unilateraln1ente

las condiciones de trabajo, aplicándolas ventajosamente a -

sus intereses. En la empresa capitalista del siglo XVIII y! 
part~ del XIX, el trabajador carecía de Derechos, falt&ndo--



les aJdmás la oportunidad y el derecho de d~scut1r las cond1-

c1ones de trdbajo ya q'1e el reglamento interior de trab<lJO er~ 

elabordda por el empresario, y constituía una norma imperativa 

a la que los trabaJadorcs están .som€'tido:::;, pues, <ll ;;acer un.1-

oferta de traba30 el emp~csario, casi nunca eran d1scut1das -

las condiciones de la misma, porque había muchas per~on~s fisi 

casque luchaban entre si para aprovecharlas; esto en v1rtud -

de que era considerado el capital como agente b~sico d0 la pt~ 

ducción y de la riquez~. ~iendo la norma general y casi ~nica

que los trabajadores se encuentr~n privados de la propiedad y

de los instrumentos de la producción, siendo su posic16n la de 

asalariado subsistencia o seguridad y la libertad, <lepcn<lid de 

un nómero relativamente reducido, o se~ de aquelldS quo contr2 

laban la ocganización de la tierra, de ) <l.S máq11inas y de la e~ 

pacidad de trabaJO y de la comunidad, con 1nir3~ ~ vbtener para 

si beneficios indivi~uales y provechosos. {16) 

Con el advenimiento de la gran industria se produjo la -

separaci6n del capital del trabaJo, rompiendo las ligaduras -

cordiales que con anterioridad a este hecho existían al m1smo

t1empo, el ~mpobrec1m1ento progresivz1 de grandes estratos de -

trabajadores, pues las ganancias obten1d~s ~e U!l<>S eran a cos

ta de la nii~0r~ s1~uac1ón de ellos. 

Para l~ n1antal1dad capitalista, 01 conceplo de la rique

za tenia un sent~do tradicional, valorativo y colectivo, por-

que si bién es ci.et to que el t1ornbn~ prcc.:,pitali.s:ta, podía ad-

quirir cuanto queri~ siempre que le fuera pnr ~~~ius iicilos,

no lo es meno~ q~~ ¡~u io podiA disf~uldr 1licitament0, Slno -

que !>e t~nl....!untraba cr.rndi,..,1::.r..ud0 por L.l iwcesid¡¡d de su utiliza

ción social, con rela~16n a loa desheredildos y fjnes sobr~n~t~ 

rales de conform.tdiid 2l los pr.:.nc.ipl•)~; c:.»tra económi.co.s, princi:.. 

pal1nente de orden rcl1qJo~o. moral y a~:1 polit1co~. 

(16).- Enciclopedia Jucid1ca Omcha, Tomo JJ, Ed1torial niblio

gráfica, Argentina, p.p. 636 y 637. 



Se nota mcJor la mentalidad precapital1sta s1 la oponemos 

r1r:,.; de nq'.!c~..!.J., se :!a" ;J:~z :1ru.r.dc.; ¡:..r.Ll'11_:¡~,.i,1J::.., d ::or:1b~~r: 1 \, 

el criterio económico en la n1ed1da de todas las cosas; y 2), -

el uso intl1v1dual1sta y utilitario de la riqueza sin ltmita- -

ci6n alguna ni en la adquis1ci6n ni e11 su aprovechamiento. 

Al criterio tradicional1stn, colectivo y normativo de la

mentalidad capitalista, racionalista ind1~idualista y utilita

rias: en cuanto a las manifestaciones del capitalismo econ6mi

co diremos que el mismo resultado d~ la reunión de d1st1ntos

fen6menos pertenecientes a diferentes campos de la actividad y 

referidos a la expanR16n del. comercio internacional, el dese11-

volvimiento d& la gran induslrta y el triunfo de las grandes -

empresas finan~1cras. Ser~ preciso hacer referencia a estos -

dist1ntos aspectos, como lo ha hecho en HenrisR6, que son cnn~ 

cides como el capitalismo comercial, f1nanc1ero e industrial -

respectivamente. En el origen del capitalismo comercial, que -

xistencia de la vida urbana, como la posibilidad de grandes -

cenfros de población y c1udodes; y así se acostumbra ser)alar a 

Ilal1a, como la primera nac16n donde ha surgido, y en ella on

especial a la ciudad de Florencia. (17). 

La fuerza del ststema cap1talist~ ~11 el capitalista ~n -

el proceso d~ ~cür11ula~i~11 del capi~al en los paises deDarroll~ 

dos co1nenz6 con la corriente d~ trabajo asalariado y con la a

C\lmulaci6n del capit2l legado lo primero, y se cre6 con la e~ 

prop1ac16n de la tierra al campesino y lo segundo, se origin6-

con el saqueo y las qan~~Jas extraídas de lcJs paises conquist~ 

dos. I>urante este pr·oceso, el capital su(ri6 transformaciones-

tecnológirus admin1RtrAt1\•~s, siendo l~ pr~erv form~ de pro-

1171.- Ibidem, o.p. cit. p. 8i y 82. 
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gar la Revolución Industrial de transporte, en el campo,et~. 

hicieron necesario así como posible una expansión en el tam~ 

fio de las unidades de producción capitalista. Este trabajo -

traJo consigo la ilimitada concentración del :::apital, asi c..s:_ 

mo la creación de corporaciones gigantes, lds cuales al -

transcurrir el tiempo empiezan a funcionar en forma de mono

polio. 

El liberalismo económico que significa el dominio de

la ley de la oferta y la demanda, se impuso como principio -

desde el punto de vista pr6ctico, constituci6n estructural -

de las- nuevas industri~s; cstablcc16 cu dominio en el ró;i-

men de n1crcado se s1rv16 de base para ~1 comercio: actu6 co

mo elemento regulador de los mecanismos de pruducciOn de con 

sumo, y en dcr1n1t1va, desde el punto de vista JUr1d1co, re

present6 un factor impartantis1mo en la conf1guraci6n de las 

relaciones de trabajo sobre apuestos acordes, r.on los propi

os postulados del sistema; la libertad que se conccdi6 al es 

pÍritu de empresa constituy6, sin duda, una de las causas d~ 

terminantes en la transformac16n del med10 ecork6mico, opera

do en los primeros afias del siglo XIX: a ello hd de unirse -

el hecho de que se construy6 sobre premisas rcl~c1onales, lo 

cual supuso los bi8nes materiales de producción, libert3d -

mercantil, técnica relacion:ü, trabajo libre, comercial iza--

ci6n en la ecor1omia, espect1laci6n y so~ializ~ci6n del traba

jo con amplias y progresiva d1vision del mismo. Jut1to con e-

pital1smo ha dado lugar en los paises sobr~ los c11alus su 

progresiva extensi6n fue determinando la aparición de nuevas 

condiciones de vida. Por otro lado. aunque siempre e11 la mis 

ma linea de co1ncidenc1a doctrinal, l3s causa~ econ6m1cas se 

hallaban cstrechan1entG ligad~s a la ideoloqia política. 

Un liberRlismo poli~ico no podía luego instaurar una

economía de signo socialista. ni siq111era intervencionista-
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habia, por fuerza, se querid ser 16oico cor1 sus propios or1nc1 

pios, de propugnar y defender un ljberalismn Acon~mico: dP ~hi 

se desprende que el espíritu capitalista se car~cteriza por el 

afán de lucro y la tendencia a la acumulación de r1quezd se a

grega el espírjtu de empresa, entendiendo por tal, de acuerdo

con Sombart, a toda rcall1zac1ón de un plan largo de plazo, e~ 

yn eJecuc!ón exige la colabor3c1ón, de varias personas, anima

das por una sola e idéntica voluntad. Con r0lación al oríqen -

del espirttu capital lStd, tenemos la cx1stenc1a, diversos ft.1c

tores sociales que han cr)ntrlbuido en su formaci6n: ya conoce

mos algunos espec1a]1stas J~ acci6n de las creencias, relig10-

sas, como el capitalismo y et pr~testantismo, y algunas influ

encias de or1qen t~cn1co como los Juicios que estudiaremos más 

adelante. Tenemos así los mejores medios de transporte, la ma

yor SPgur1<lnri rlP In.e:. mi~ronc;, lns n1.1r~v1:;.s lTl\.'':'!ltf'Js, t~n e!Opecial

el descubrimiento d~ Am~r1ca, que trae como consecucnc1a el a~ 

mento del capital, la mayor existenc1.a de orQ y plata, y las -

grand~s c1np1~scts 1~dtÍli1r1d~ y exploLadoras. 

La organización capitalista 11ace con la experiencia de -

determinadas circunstancias hist6rica9 que marca el punto de -

iniciación del sisten1a vigente del capitalismo mundial, tales

sucesos son culturales, políticos y técnicos. 

En el orden politice, se reconoce la Rcvoluc1ón Francesa 

en cuanto a ella representa un estilo social y especialmente -

el régimen económico en cuanto al ~rabajo y al sistema de pro
ducción: en el campo de la técnica se cumple también una revo

lución en el orden industrial. (18) 

(18).- Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo II, p.p. 638 y 639. 
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CAPITULO Il 

EMPRESA Y CONCEPTOS AFINES. 

La empresa es un tema de extraordinario interós y de 

capital importancia para el Derecho Laboral por cua11to cu-

bre un amplio sector de uno de los su1etos del n0r~~h·: dcl

Trabajo: el empleador. Además, constituye fuente de desarr~ 

llo, de riqueza y de empleo para un p;1ís, pero también CR -

el campo en que afloran y manifiestan los conflictos entre

empleadores y trabajadore~, qw" 1 ;1 .~FH_'1?<i':"!'1 ::on f:.::>.c-..:.e;:c1.:. y 

trascienden del ~n1b1to d~ la 8111presa ¡Jara proyectarse en l~ 

vida económica, social y política de toda la colectividad -

con rcsult~d~s ~l~Gr60~ i alyuncli v~ces imprevisibles. 

El auge que ha cobrado la empresa e~ d1! tal magnitud que to

da la vida econ6mica de la sociedad moderna descansQ sobra ! 
lla. '' Puede admlt1rsc, explica Isaac Guzmán Vald1via que es 

la c~lula, el nGcleo vital, el elemento b~sicc' de ese gran -

movimiento en la que se conjugan las neccsida<l~s. apetitos y 

ambiciones de productores y consun1idores; la fuerza del din~ 

ro y del cr6dito; la productividad de los cienes de capital; 

las constantes innvociones de la t~cnica: el trabaJO 1ntele~ 

tual y físico; las protestas de los que siguen pobres y mis~ 

rab]cs, el af6n de poder, la rebeldía contra autoridad, etc~ 

tera " (.19) 

(19) .- MUÑOZ RAMON, Roberto. Derecho del 'l'rabajo. Tomo II, 

Porrúa, S./\. México, l983w p. 65. 
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Pr0duct11 de la ~conamia capilalisla <le los paises oc

cidentales, la empr~sa, s1n embargo tambi&n se hadesarrolla

do _y alcanzado auge y predom1n10 en paises de organ1zac1ón ~ 

con6m1ca menos evolucionada. 

El concepto de empresa ha pasndo por diversas formas

condicionadas a circunstancias históricas, n nuevas tcorias

sociales y a hechos extraordinarios que han provocado cambios 

bruscos en ese concepto. 

En realid~d el vocilblo empresa tiene lugar en el cit! 

do capitalismo comerci~l o mercantilista. Es entonces cuando 

se pasa de la clilsica empresa mediana y pequeña artesanal, -

comercial o f1nanc1era y de t:ipo individual a las prfmrra.s -

sociedades, con división entre c3pital y adn1inistrilci6n in-

clusiv~. como son qrandes camp.=u'd;is d'3 come::-ci~ r:on 1~,c; 1<1-

dias y como son los primeros bancos que surgen por asocia- -

ción de los acreedores de las coron<ls, de los príncLpes o d~ 

ques de los recient~s Estados y qr.andcs ciudades. 

" El doctor Ruprech~expone que si. bien es cierto la -

empresa es una insLituct6n nacida al calor del Derecho del

Trabajn sobre ella, fij~ndo un c0ncepto Laboral en los si- -

guientes t~rminos: la empresa es la organización coordinada

e independiente de los trabajadores,_ para la concreaci6n del 

fih tenido eri vista por el empresario baJo cuya direcci6n y

con cuyos medios se realiza el trabajo ., . ( 20) 

(20).- BAUCHE GARCTA DIEGO, Mario. [,A Empres3, scguc,dü o.di

ci6n aumnetada y actualizada, Porróa, S.A. M~xico, -

1983. p. 14. 



'' Los autores uruguayos. Cristina Mangaroll1 de l~uz y 

Juana Raso Oelgue, fijan una definición de empresa desde el

punto de vista laboral así: es la organizac16n de trabajo c2 

lectivo subordinado bajo la direcc16n de un empresario que -

detenta la totalidad de poder diciplinario para la consecu-

sión de un fin generalmente económico ". (21) 

Para los tratadistas Alemanes Hueck y Nipperdey, la -

empresa es la unídad organizativa dentro de la cual un empr~ 

sario, sÓlo es comunidad con sus colaboradores 1 persigue con 

tinuamente un determinado fin t~~nico labor~l. con la ayuda

de medios materiales e inmateriales. Pero también aclaran -

que la misma empresa, es objeto Jurídico y no s11Jeto de der~ 

cho. 

En la evoluc16n exper1rncntada por el Derecho del Tra

bajo el patrón no es la personü física del prop1etar10 de l~ 

empresa sino la propi~ empresa, esto es el cor1JUnto de bie

nes, derechos y obligaciones que la intQgran y qu~. por tan

to, con su personal, constituye un todo único quP pu~dc comu 

tal, pasar d~ una a otro prop1et()r¡o. Este es el fundamento

del principio de la cont111uidad del contrato de trabajo, en

e! que sin considerar a Ja emprosa como persona juríd1.:a se-

1e concibe como perso11a ccon6mica. 

El concepto un1tar10 de emur~s~ 1~ ~:=~ i~¡uLu~ch1n a 

su vez, en la teori~ de la responsdb1l1dad solidaria de ln~

integrantcs comunes de la empresa. Con!:epto qua a su enten-

der no es sdlo de orden soc1ol6g1co sino q~1e es Jurídico y -

como tal J lega <J. p1·uduc1r efectos en detecm111adas oportunid~ 

des. El concepto Jurídico de comunidad, tal como tr~t~~0~ de 

d~linc~rlo ayul, es inherente al contrato de trabajo y pert~ 

nece u 6ste; r10 deriva de ninguna idea institucional que po-

{ ?11.- fl-=.:tuc:he GArCi-:1, Dir:r,1:i. oc.. :'ti:. r;.;; 13 
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dria sostenerse con rQSpecto a la empresa, nl es emanación -

de alg~n misticismo, sino que es un concepto acorde con la -

realidad del contrato de traba)o moderno. 

'' Finaliza el doctor Krotoschin, diciendo que: en el

Derecho del Trabajo la empresa ha alcanzado una originalidad 

propia, con significado diferente al que se le ha dado en la 

economía o el derecho comercial, pues la empresa es sobre t2 

do, un centro de organización en el sentirlo específico del

Derecho Social ". ( 22) 

A.- CONCEPTO ECONOMlCO DE EMPRESA. 

En la economía se concibe a la empresa como la organi 

zación económica aislada e independiente, de un proceso de 

producción y al empresario como aquella persona que funda, 

posee, dirige y obtiene una determinada ganancia o pérdida -

de una tal organización, constituyendo la for~a de produc- -

cci6n capitalista destinada al comercio para la consecuc16n

de la mayor ganancia posible. La ~aráctcristica ts~encial de 

la empresa es el riesgo de la producción ante los términos -

desconocidos en que habrá de efectuarse la venta, ante el e~ 

rácter de abstracto del mercado; y la funsión capital del e~ 

presario es, por consiguiente, la de soportar de un modo di-

rcct: !~ r~~rnn~~b1lidad de este riesgo. 

En su concepto económico, la empresa es el organi~mo

que une y coordina los varios elementos de la producci6n y -

los dirige a realizarlos, efectuando la producc16n de deter

minados bienes o la prestaci6n de ciertos servicios, requer~ 

l ?21.- Mui\oz Ramón, Roberto. op. cit. p.p. 11.5 y 116. 
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dos por la sociedad 1 a travb~ de la adecuada conv1nac1ón de

los m~dios de producción, trabajo, siendo eje' de todo el me

canismo económíco convirtiendo allí todos los factores de la 

producción. 

En el terreno de la economía, la empresa concibe come 

una organización de factores distintos: de una parte, activ! 

dades, es decir de trabajo tanto material como intelectual:

de otra, medios, bienes económicos. Pero lo que destaca es -

la finalidad, el crear utilidades, producir bienes materia-

le:;, prestaciones, etcétera, par-a tercer\\!-! ~· r10 para el pro

pio empresario. 

Dicho de otra manera, la actisidad económtca de la e~ 

presa Pe dirige al mercado al mercada general y en cumplimi.

ento de ella, el empresario asume todo el riesgo que, de no

existir la empresa debería ser ~sumido personalmente por 

quien desee procurarse directamente el bién úconómtco que n~ 

cesi tu. 

Empresa es un cnnCC?lo econ6m1co que ha adoptado el -

derecho para caracterizar con presici6n determinadas activi

dades indefinibles en términos estrjctamenlü JUfÍd1cos. Se -

define como la unidad económica de producción de bienes y -

servicios. Esta def1nic16n tan amplia p0rm1te albergar en -

ella a las distintas modalidades que la emrrv·~= ha revestido 

a través de 10~ ~:-:::;~; y contin1.jrt t0rr:u.ndo en la act.u-?.lid::id. Lrl 

inclinación del textn a01 ~=ti~ulo la d0 la tlueva ley se ex

pli~a en la axpon1c16n d~ niotj~os en los siguientes t6rminos 

El cr0c1m1ento de la tndustria moderna obltrJ~ o; :;ume

rosas empresas a crear ~ucuraales, agencias u otras unidades 

s~mejantes, independientes las unas dé las otras, pero suje-
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tas la administrac16n general. Esta divisi6n ha impuesto en la 

vida moderna la necesidad de distinguir entre empresa y esta-

blec1miento. El proyecto recug1ó 0stas ideas en el artículo 16 

de la empresa es la unidad económica de producción de bienes y 

servicios, la organizaci6n total del trabajo y del capital ba

jo una sola dirección y pAra l~ real1zac16n de un fin; en tan

to que el establecimiento es una unidad técn1c~ no obstante lo 

cual forma parte y contribuye a la realización de los fines de 

la empresa, considerada como la unidad superior. 

Aparentemente, la 1<iea fue solo distinguir a la empresR

del establecimiento, en un sentido que podríamos comparar con-

llegar a lo particular. Entre ~mpresa y establecimiento existi 

rán vincules de dependencia. Ahora bién, esa dependencia exigi 

ría en todo caso una estructura jurídica paralela, o podría -

producirse aún con independencia Jurídica. (23) 

Por primera vez que se define en la legislación laboral

el concepto de empresa y establecimienlo. Generalmente se ha-

bía aceptado como idea sinónjma, pero ahora se hace una dist1n 

ción que posiblemente, sino es muy técnica, se s.irve para dif~ 

rencíar entre una entidad y otra. La empresa ha dejado de ser

patrimonio exclusivo del patrón, porque en ella participan tr~ 

bajadores y empresarios. El nuevo concepto de empresa estable

-:;::;. la Lt::.::.pvno.i.b.i.} iuaa de la misma fuente a los tr.Fth;:ijaclon~s de 

acuerdo con los ~ontrRt~s y c~n la le~; p~ro una empresa ~arn-

bi~n puede contraer obligaciones de otra índole que no sean l~ 

borales, más el conjunto dP h1enes de la misma responde direc

tamente a los trabajadores con la preferencia que a estos ca--

1231 .- Bauche Garcia, Diego. op. cit. p.p. 15 y 16. 
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La razón principal de la empresa es que representan µn l.nte

r~s social y que en ella est~n interesados, no ónicafuente el 

patrón, sino también los trabajadores; ésto!3 t1enen derechos

ª la empresa, afies de antigüedad que son el pr6logo de la j~ 

b1laci6n, derechos de a~ccnso, cducaci6n par~ los l1iJüS, et

cótera, y estos derechos no pueden suprimirse por la sola v2 

!untad del empresario. 

Es necesario n0 confu11dir el continente empr~sa con 

el contenido explotac16n, fábrica y establecimiento. [,a pri

mera nota 1n1c1al di~tintiva est~ en que la empresa ~~ncibc

como unidad ~con6mica, en tanto que el establecimiento es 

considerado como .la base física de la. empre.sa 1 el punto o lu 

gar donde ~sta li.ene su asJento. 

« Así se concluye que la empresa puede tener uno o v~ 

rios establecimientos, pero no todo establecimiento constit~ 

ye una empresa, siendo naciones distint~s. 

Al intentar una construcción jurídica; como un pa-

trimonio separado; como una universalidad; como una organiz~ 

ción o como un conJunto de actividades industriales de bie-

nes patrimoniales. 

La noción de empresa se encuentra íntimamente liga

da al siste1na de econon1ia llamada capitalista, en la que na

ce y se desenvuelve. Pero con posterioridad, y dentro de los 

sistémas de economía socialista con di/ecci6n centralizada,-

se dan tambJ.én formas emprP.sñrJ;'!lP.:. si h1Prt r:nr: !T!2tic 1 ~s dis

tintos en cuanto a su dirección, organizac16n y ~~1 propio -

comportamiento frente a los consumidor~s, que S(' caracteri-

zan por su relaci6n de dependencia y Sllbordinaci6n al plan

econ6mico general. Por ello es conveniente definir la empre-
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sa haciendo los distingos seg6n el s1gn1ficado que la uni

dad de producción presenta en uno o en otro sistema econÓml 

ca. 

Es una economía capitalista, las empresas, adem~s de 

unidades de producción, son 6rganos de decisión econ6mica,

el empresario tomo sus decisiones inspirddas en el comport~ 

miento del mercado. La figura del empresario, es pues, ele

mento fundamental en 1~ gest16n del sistema econ6mico capi

talista, ya que (~l mismo ha de analizar ln s1 tuactón prese_!! 

te y decidir la futura para, de acuerdo con sus previsiones 

o espectat1vas, elaborar los programas de producc16n, que a 

su vez cntrafian las necesarias inversiones, y con ello, el

comprom1so de la finanzac1ón y el destino del aho:-ro. El e!!!_ 

prc.::;aric ha d~..? d!ri•Ji r, .=ic'lem.1.s, el prcceso prod1tC'tivo y as~ 

mir un riesgc profesional como tal empresario en la gestión 

económica. ( 24) 

Jurídicamente, no ha podido lograrse a6n, ni en la -

doctrina ni en la legislación, un concepto unitario de em-

presa capaz de satisfacer las necesidades del derecho. 

La.nueva Ley Federal del Trabajo menciona de manera

específica el concepta de empresíl, aunque parece limitar la 

referencia a una clasificac1ón jerárquica entre empresa y -

establecimiento. En el artículo 16 se dice lo siguiente: 

11 Para los efectos de las normns de trabajo, se en-

tiende por empresa la unidad econ6m1ca de producci6n o ~is

tribuc1ón de bienes o servicios y por establecin1iento la u

nidad t~cnica que como sucursal, agencia u otra forma seme

jante, sea parte integrante y contribuya a la realización -

de los fines de la empresa 

1 24) .- 9ran Enciclopedia Larousse. Tomo IV. Editorial Plata 



- 33 -

Empresa y establecimiento snn rlo~ cosas ~i~tinta~. -

el establecimiento forma parte y contr1buye a la real1zac1-

6n de_ loé fines de la_ empresa, considera ~sta como una un1-

dad superior aún cuando los establecimientos disfruten d~ -

autonomía con respecto a otros establec1mientos. 

Esta distinci6n fue originada por la necesidad que -

tienen las empresas de expandirse, en su afan de poder ser

competitivas ~ es por eso que se desmemhr8n, creando unida-

des semejantes o complementarias. 

La doctrina extranjera ha hecho aportaciones intere

santísimas al conc~pto de empresa. Así Pérez Botija admite 

que tiene nnrt t.r1p1e dimt·nsiór.. 

a}.- Como una comunidad de trabajo: aspecto socioló

gico que cevela cierta tendencia legal. bJ.- como una de la 

partes contratante.::-l en una relación JUrídic.:i. e).- Como uno 

relación super individual que desborda las antiguas concep

ciones pr1vat1cistas, sin que ello s1gn1fique que olvide -

su primitivo carácter de patrimonio or0~nizado por iniciat~ 

va particular. 

R1vero y Sav~t1er, si11 perder de vista la d1fic11ltad 

que supone precisar el n1gnif1cado JUridico exacto de la n~ 

ci6n de empresa, 0ncucntrJn que implica, desde el punto de-· 

vista L:iboral, tres c!l~~mentos cara.ct.l~ríst1.co~~: una tarea a

ejecutar, una aut0r1dad que dirige la ej~cuci6n y un perno-

recho del Trabajo, pero no del Derecho Ecor,ómico. 

Guillermo Cabanellas sost1cne a su vez, que el ca1npo 

de la economía penetra en el Derecho, para transformar a és 



- 3l¡ ·-

te ~na concepc16n enteramente nuevd que, la Je la empresa,

s1rve para llonar un sensible hueco que en orden a los suj~ 

tos que participan en la producci6n se hacia not~r. Mbs ad~ 

lante agrega que la cmpr~sa, en tal forma, no cabe califi-

carla como sujeto del Derecho de Trabajo, confundiendo a ~~ 

ta ~~n la noc16n de empresario. '' El trabaJador se encuen-

tra al servicio de Ja empresa que m¡s que al del patrono, y 

esto, que es tan tacll decirlo significa la modificación r~ 

voluc1onaria de un viejo criterio ya anticuado. Cesarino J~ 

nior concluye diciendo que el patrono no es ya la persona -

física del propietario de la empresa. sLno la propia empre-

S'l ( 25) 

Indica Pcrn¿ndez Novoa que la empresa es, ante todor 

un feh6meno econ6mico social con que tropieza ia c1enci~ -

del Derecho. r.l -Jnrista íl'J puedf? r:onf1gurar a su arbitrio -

este fenómeno, sino que ho de partir [orzosament~ de la re~ 

lidad vital llamada empresa. Por eso, al estudiar el s1g111-

ficado de la empresa, la primera cuestión que debe abordar

se es el concepto econ6mico-soc1~l de la empresa. Y esta -

cuesti6n debe contemplarse bajo una triple faceta: la morf~ 

logia de la empresa; el proceso en virtud del cual óste su~ 

ge en la realidad social y flnalm~nt~. el Mistenia econ6mico 

en que act~a la empresa. 

Fern~ndez Novo~ nos dice, '' a efectos puramente des

criptivos, la empri::sa puede caracter l. Zar se así: es una org!!_ 

nización independiente que produce o distribuye bienes o -

servicios µara el mercado ". { ~6) 

(25).- DAVALOS, José. Derecho del Trabajo. Tomo I, Segunda

Edicíón actualizada. Porrúa. S.A. México 1988, p.103 

(26i.- Bauche García, Mario. op. cit. p.p. 16 y 17. 
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Veamos cuales son las notas que se contienen en esta 

esquemática descripción de la empresa: 

a).- En primer término, la empresa es una organiza--

ción. 

El empresario organiza los medios de producci6:l: el

capital y el trabajo. No se limita a yuxtaponer e~tos dos ~ 

lementos, sino que los enlaza racionalme11te. En la empresa

el capital y el trabajo se someten a un orden preestableci

do: a unas reglas previamente determinadas. Estos diversos

factores no se agrupan mecánicamente, sino que s~ coordin~n 

con arreglo a un plan. Ademb~, ~n la empresa 10~ medios dc

producción se coordinan de manera duradera y s1 no simple-

mente ocasional. 

Mientras que en la cmpresil la producción de bienes y 

servicios no es obra personal del empresario, sino que se -

realiza ~ trav~s del conjunto de mcd1.as por ~l organizados. 

b] .- La empresa so caracteriza, en seg11ndo t&rmino,

por ser una organ1zaci6n independiente. Quiere esto decir -

que el empresario goza de autonomid ~1 coordinar en el seno 

de la empresa los diversos elementos de la producción. El -

obedeciendo loe dictados du la ad~1n1straci6n. El cinprcsa-

rio habrá de obser~ar las leyes y los ~egl~imentos que con -

car~cter general , disciplinan las actividades económicas.

Pero dentro de estos límites legales 0rgan1za a su arbitrio 

la ~cti,1idad ~con6m1ca. 

e).- EslG orgaz1ismo aut6nomo tiene por obJcto la pr~ 

ducci6n y distribuci6n de bienes ~· servic1.os. La finalidad

propia de la empresa es atender a la satisfacción de las n~ 
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ces1dades económicas del hOmbre. La empre·sa cumple estas f.!_ 

naiidades mediante la producción y distribución de bienes y 

servicios. 

Una y otra actividad asumen en la vida económica el

m1sw~ papel: crear riqueza al satisfacer la demencia de bie

nes y servicios. De este modo la empresa constituye una de

las diversas formas que a lo largo de la hist.orta ha asumi

do la producción de bienes y servicios como medio para sa-

tisfacer las necesidades econ6micas del hombre. 

d).- La última nota característica de la empresa cs

que la producci6n de bienes y servicios se realiza para el

merc3do. La empresa, en vez de esperar pasivamente la dema~ 

da de sus bienes y servicios, se anticipa a esta demanda y

pretende denominarla y atraerla hacia sí: al empresario a-

dopt.a en el mercado un"1 poslción agresiva. {2'7) 

C.- CONCEPTO JURIDICO DE EMPRESA. 

Una consideración acertada del problema de la empre

sa obliga a tener en cuenta en primer lugar que ~ata es, a~ 

tes que jurid1ca, un~ 1~dliJ~d c=c~6mir~ y soc1ol6qica, y -

que desde ~stc punto de vista, su existencia no puede ser,

efcctivamente negada, pero sin que ello sirva para implicar 

conclusiones de una naturaleza dentro de las de otra. 

El se::r.tidc com1ini tario que modernas direcciones pre

conizan en la ompres.1 toca al aspecto sociológico, no ri.1 j~ 

rÍd1co. 

(271.- Bauche García, Mario. op. cit. p.p. 16 y 17. 
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El derecho puede ordenar los d1st1ntos elen1entos que 

integran la empresa, pero en todo caso, sin convenir a ~sta 

en sujeto de relaciones jurídicas, salvo que la confiera u

na personalidad q11e obliga a separar lo que, siendo obJeto. 

no pueda al mismo tiempo ser SUJeto. Por otra parte, el sig 

nificado jurídico de la empresa. cuando se toma en cuenta -

este aspecto, a de valorarse unitariamente. Queremos decir, 

que cabe ver a la empresa como una realidad definible jllrÍ

dicamente de un modo determinado en el derecho del trabajo, 

y de forma distinta en el Derecho Mercantil o para el Dere

cho Fiscal, etc6tera, si se intenta aprender a la empresa -

desde el Derecho, ha de hacerse sin p0r ;i¡1ci r: ':0!Tl.·:) ~s n;:i":.,;-

ral, d~ que en cada supuesto, aparezca la significaci6n es

pecífica de las rei'l:lizac1ones que dentro de la misma se dan 

En el pla110 jurídico, la empresa no p~sa de ser el -

círculo en que se dan, nacen, viven y n1ueren m61tiples rela 

cienes jurídicas de muy diverso orden mercantil, civil, fiE: 

cal, laboral, administrativo, etcétera. (28) 

Así pues la empresa, desde este prisma de conside1·a

ci6n es el centro en que se actualiziln las relaciones juri-

dicas de trabaj0 y los 0f0ctos de la ~ismd. La estructura -

de las relaciones de trabajo rPqu1erc dos SU)etos: acreedor· 

de trabaJo (persona individual o jurldicnl y deudor de tr~ 

prestaci6n de trabajo aparee~ asi como uno de los elementus 

de la empresa utilizado y d1spue~to ci1 ~lla, integrado en -

la misma, segón principios jur·id~camentc determinados. 

1281.- ALONSO GARCIA, Manuel. Curso del Derecho del Trabajo 

Cuarta Edición, ediciones Aricl. España-1973. 
p.p. 344 y 345. 
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La empresa no puede pues, definirse, desde el puntu 

de vista jurídico o juridico-laboral, como la comunidad q\1e 

asocia un CJpital y trabajo: ésta, en todo caso, seria una

forma de empresa, pero no comprendería a todas. Y aún en -

las comprendidas quedaría fuera precisamente, el lado soci~ 

lógico. 

Desde el punto de vista jurid1co, el pl~nteamiento

de la cuestión se ofrece liqado a la existencia o no de pe~ 

sonalidad de derecho, con lo que se un establecimiento cue~ 

ta con esta person3lidad, pera el derecho eR una empresa i~ 

dependiente, aún cuando en lo económico, esté subordinado y 

se considere como filial. 

La analítica de la empresa nos ha llevado a descu-

brir sus auténticos elementos y a conocer las partes que la 

integran. Pero debemos recordar que hemos colocado a la em

presa en una mesa de dirección que es el análisis mental. -

Por eso los resultados obtenidos, hasta este momento, se -

han de referir únicamente a la operación y no a la empresa

en sí. 

Es necesario completar el análisis con la síntesis: 

los elementos desmembrados deben ser llevados al conjunto -

respectivo. 

El laboratorista Guillermo Cabanellas mue~tra que.

a pesar de la extraordinaria importancia que tiene la empr~ 

sa: y el mercantilista Joquín Garr.igues señala que los pro

blemas con que tropieza, para alcanzar una noci6n juridica

de empLesa son irrequlares. 

Las nociones que quieren explicar jurídicamente a -
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ld empresa como unidad de producción o como una comunidad -

de trabaJO, no merecen un análisis muy detenido, porque cn

vez de encuadrarla en una categoría lógica de producc1ón -

que corresponde a la ciencia de la economia o mediante lil -

categoría lógica de comunidad que pertenece a la ciencia ss 
ciológica: para explicar Jurídicamente la noc16n de e~f>resa 

debemos hacerlo a trav~s de una categoría 16g1ca de ld c1e~ 

cia JUridica: supuesto, concocuencia, rcluci6n, deber, Jur! 

dice, derecho subjetivo, SUJeto, objeto o sanci6n. 

La tesis auténticamente juríd1ca que busca explicar 

la noción de la empresa encu~dr~ndola en uno categoría lÓg! 

ca de la ciencia jurídica dogmática, las podemos catalogar

en dos grupos: las que afirman que la empresa pertenece a -

la categoría de SU)eto oe dl.:!ted10; " ci p.)_tr/,n, dice C!:?sar!. 

no Junior, no es la persona jurídica del propietario de la

empresa, sino ln empresa misma ". t 29) 

Y las que explican que la empresa corresponde a la

categoria de ob]eto JUrÍdico: es cert~ra la opinión, concl~ 

ye Roherto Mantilla Malina, de que la negociación como pr~ 

fiere llamarle a la empresa os una cosa co1npuesta, es uoü ~ 

niversalidad de hecho. 

El laboratorista cesarino Junior y el mercantilista 

Mossa son partid1ar1os de la teoría de que la empresa es un 

Sujeto d~ G~r~ch= ~· ~nr ln t~nto cuma toda persona JUtÍdica 

tiene un domicilio, una n~cional1daJ, u~ nombr¿, tin patrim~ 

nio y ser titular de derechos y obl1gac1ones. 

La teoria de la personalidad de la empresa, la cri

tic::imos siguiendo las rotundas y demoledoras objeciones de-

(29) .- Muñoz Ramón, Roberto. op. cit. p.p. 72 y 73. 
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~ant~~l~ de Molina. En ninguna ley pos1t1va, puesto que no 

~x1ste d1spos1ci6n al respecto, puede fundarse la atribu-

c1~n a _la e~presa de un domicilio o de una nacionalidad; -

quien tiene estos atributos es el empresario y no la empr~ 

sa. 

El que la empres~ tenga un nombre no es probatorio

de que por .eso sea un SUJeto de derecho, pues la ley reco

noce implícitamente no sólo el nombrP. de la persona sino -

el de las cosas, como es el caso de algunos predios rústi

cos. 

La empresa no tiene un patrimonio. En efecto un pa

trimonio es unu universalidad de derecho compuesto no sólo 

~e- derecho sino tambi6n de obligaciones que pueden hacerse 

efectivas exclusivamente, sobre tales derechos. 

La empresa no es titular de derechos y obligaciones 

sino el titular es el empresario. La constitución y la ley 

equiVocadamente en diversos artículos disponen que la em-

presa tiene determinadas obligaciones, por eJemplo en el -

articulo 123-A, fracciones IX, XII y XIII de la Constitu-

ción, se dispone que las empresas tienen las obligaciones

de repartir utilidades, de proporcionar habitaciones a los 

trabajadores y proporcionarles capacitación y ad1estramie~ 

to. La ley y la constituci6n en estos preceptos, emplean ~ 

rr6neamentc el vocablo de empresa puesto a quien, individ~ 

almente, se esta refiriendo es el empresario y no la em-

presa. En los cuerpos legales mencionados impera una anar

quía terminológica, pues utilizan siendo distintos el vaca 

blo de empresa como sin6nimo de empresario. 

La lectura detenida de los artículos de la constitu 

ción y de la ley nos revela de manera indubitable que a --
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quien se están refiriendo, como titular de los derechos y 

obligaciones, es el empresaria y no a la empresa. 

Néstor de Buen, de3ándose llevar por la anrquía 

terminológica pues no se explica de otra manera, sostiene 

en el primer tomo de su obra que ''la crnprc~a por si m1srna 

constituye el titular de la relación laboral, obviamente, 

siempre er1 la parte patronal, y en el segundo tomo seco~ 

tradicc al afirmar que a la empresa ccncurren, como ele-

mentas subjetivos, Jo.s P!'T1pretrn.!"ici.:::; y l..,.:; trdLctja<lores, -

quienes son titulares, no ~s por si misma, un sujeto de -

las realciones jurídicas. (30) 

En las fracciones XIV y XV[ del propio artículo 123 

A de la Consti.tuci6n, se dispone correctamente que los em

presarios, no las empre2as, son los obligudos a responder 

de los riesgos del trabaJO y que tiener1 el derecho de col! 

garse en defensa de sus respectivos intereses, formando -

sindicatos. 

La teoría que explica la 112turalezil jt1ridica de la

empresa corno un sujeto de derecho, resulta, en consecuen-

cia, inexacta puesto que la cmprPsa no t1e11e un domicilio, 

una nacional1da, lJO patrimonio n1 un titular de derechos y 

para que exlsla una personal1dad JUrÍdjca. 

(30).- Idem. p.p. 73 y 74. 



C.- EMPRESA MERCANTIL 

El concepto de empresa mercantil suele asociarse a

la idea de lucro. En alguna de sus acepciones en el Dicci~ 
nar10 de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola -

{edic. 1970}, se afírma que es una entidad integrada por -

el capital y el trabajo, como factores de la producci6n y

dedicada a las actividades industriales, mercantiles o de

p~estaciones de servicios con fines lucrativos y con la -

consiguiente personalidad. 

Ahora, con ia def1n1c1ón contenida en el artículo -

16, la empresa queda disociada de la finalidad lucrativa.

de tal manera que su cor1dici6n escencial sea, solamente, -

la producción o distribución de bienes y se~v1~ios. 

Mantilla Molina no emplea 1~ palabra empresa, pref~ 

riendo la de ~egociación mercantil la cual define como el

conjunto de cosas y derechos combinados para obtener y o-

frecer al p~bl1co bi~nes o scrv1~ios, sistemfiticamcntc y -

C"On un rr0pñs1tri dP. li.1rrn. Fn t•~rmino.c:; qenPrnles pu~dP de

cidirse que la 11egoc1aci6n es una forma de manifestaci6n -

externa de la empresa, la realidad tangible que hil me--

nester para actuarse. cuando e.s permanente, la organlzacl.

ón de factores de l~ producción er· que consiste la empre

sa. 

Par~ Martín L~z~rr• ' 1 empres~ es ln or9anizaci6n de -

varios elementos dispersos, que SQn reunidos pura determi

narlos a una actividad 6nica; si se dedica al comercio, ha 

de llevar el calificativo de mercantil". ( 31) 

Para los lahoratoristas acostumbrados a tratar fund~ 

(31) .- Garctad1ego, Mar to. op. cil. p.p. 14 y 15. 



mentalmer1te con personas, no resulta extrafio hablar de las 

cosas, pero es indispensable, para ~xplicar mercantilmente 

a la empresa, abocarnos al estudio del tema. 

Las cosas desde un punto de vista de sus relaciones 

de conexión, Jurídicamente se configuran en: a) cosas sim

ples; b) cosas compuestas: y cJ cosas colectivas. 

a).- Las cosas simples son aquellas que constituyen 

un todo unitario en el cual la unión de lon elementos que

la componen ~s tan perfecta que pierden su individualidad. 

Por ejemplo: un animal 1 un árbol, una CJ..'.;a, UJ1d mesa, etc~ 

tera. 

b) .- Las cosas compuestas son aquellas que resultan 

de la conjunción de varios elementos que conservan su tnd! 

vidualidad material para el supuesto de un posible-desmem

bramiento1 siendo complementar1os los unos de lo~ <>tros. -

Esta cnmplcmcntarjtddd es necesaria en el sentido de q1Je -

sin uno de los componentes no puede 1.ntegrarsc el elemento 

material. Por ejemplo: un automóvil, un rcloJ, un radio, -

etcétera. 

e).- Las cosas colectivas son aquellas q11p PQ~~~ 

=~n~LlLuidas por una pluralidnd de casa~ simples y compue~ 

tas que con~crva11 su individualidad respecto al todo, se~ 

nifican en virtud de que el hombre las destina a un fin e~ 

mún. 

En lao cesa~ colectivas cada elemento conserva su -

individualidad de cosas simples o compuestas y puede ser -

individualmeilte objeto de negocio o relaciones juridicas,

ejemplos típicos: una biblioteca, un rebaño, etcétera, que 
aparezca como un todo. 
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Es importante subrayar que aón cuando la un1ficac! 

ón de las cosas colectivas es dada por el hombre, la ley

reconoce su existencia y la proteje en contra de las dc-

sintegraciones de sus componentes. 

Las cosas colectivas o universalidades de hecho -

pueden pertenecer a uno ó más sujetos. 

Sobre las cosas colectivas pueden recaer todos los 

negocios que pueden tener como objeto una cosa: compra- -

venta, hipoteca, arrendamiento, donación 1 etcétera. 

Desde el punto de vista del tin com~n qut u11ifica

a la s cosas colectivas, podemos clasificarlas en: unida

des económicas, unidades sociales, unidades políticas, u

nidades culturales, etc~tera. 

Tomando en cons1deraci6n nuestros anteriores desa-

rrollos y la clasif1c~r16n de las cosas, estimamos que la 

empres~ desde el Angl1ln vLsu~l del capitulo de la ciencia 

jurídica que estudia el Derecho Mercantil, es una cosaco 

lectiva consistente en la unidad econ6mica de una plural~ 

dad de cosas simples y compuestas destinadas a producir 6 

distribuir bienes 6 servicios para obtener un lucro. 

f\[ir:n-1m0s que m0rcantilmentc la empresa e:J una cu

sa colectiva una universalidad de hecho por las razones -

siguientes: n) se encuentra formada por una pluralidad de 

cosas simples y compuestas; locales, etccitera, y bienes -

inmateriales: de1·prhoR de la propiedad comercial, relac12 

nes jurídicas, etcétera; b) esa pluralidad de las cosas -

simples y compuestas se encuentran unificadas en virtud -

de que el hombre, el empresario, y no la ley, la destina-



da a producir- o distribuir bienes o servicio~ para obte-

ner un lucro; c) aún cuando la unificación de la empresa 

como universalidad, de hecho, es dada por el empresar10 1 -

la ley reconoce su existencia propia y la proteje contra

la disgregación de sus componetnes: al efecto, permite su 

explota~ión por cuenta de un incapacitado, cuando ~sta la 

adquiere a titulo gratui.tu (ar:liculu 55G e.e.), y· fija -

el monto de la gurantía que la ha de otorgar en tal caso, 

el representante incapac1tado (artículo 528, fracción IV

del e.e.) no permite el embargo de los elementos necesa-

r1os para su tunc1onamiento, aunque sí ~1 de la n~guciQ-

ci6n como unidad (articulo 544, fracci6nVII y 555 del e.e. 
del Distrito Federal); recomienda su enaJennc16n en con-

junto en caso de quiebra (articulo 1486 del c. Camercia,

hoy deregado y ar. tí culo 204, fracción I de la LQSP l típi

ca como delito de fraude su enajenac16n sin consenttmien

to de los acreedores, o sin que el adquiriente se haga -

cargo de pagar el pasivo (artículo ]A7, fracciónXIV del -

C6digo Pe11al scgón reforma publicada el 31 de diciembre -

de 1934); la tr-;1nsr.1lS]Ón de 1,::i, emrr-f"S."! 1 r~DSil COlec:tiva de 

un SUJeto a otro produce las consecuencias que se trans

mitía como unidad de las relaciones de trabajo del adqui

riente. (artículo 41 L. f.T.) 

d) .- Cada cosa simple o compuesta integrante de --

1as cosuo coJ..ect1va8-empc·estl-<.:0111::>;;;:.t vd :,,u J.uU.l.v~Uu.dl:Jetd 1' 

puede ser aisladamPnte ohj~tcl de neqocio o relación jurí

dica; por ejemplo: se puede vender una máq11ina 6 hipote-

car un local de la cmprcsn. 

e).- El empres')!"'io re.o:tp<rnrlP ñP lris obligaciones -

tanto como de las cosas que integran las co~as colectivas 

universalidad de hecho, co1no con todos sus bienes: por --



e)emplo, cuando opera la sustitución del patrón por haberse 

transmitido la empresa, el patrón sustituto sigue respon- -

diendo por seis meses más de las obligaciones laborales, -

con sus demás bienes y el adquirimiento responde de las o-

bl igacianes laborales, no solo con los bienes integrantes -

de la empresa, y no con sus demás bienes; lo cual, segón vi 
mas en el párrafo que antecedó, no es exacto. 

f).- La empresa, como toda cosa colectiva, puede peE._ 

tenecer a uno ó más sujetos. En el cñso muy frecuente, cn-

tre otros de que d1versas personas jurídicas morales por e

jemplo: diversas sociedades anónimas destinan con]untamente 

sus propias cos~s simples y compuestas a producir o distri

buir los b1ene~ o servicios para obtener un lucro. Una pri

mera sociedad dedica sus cosas a proveer, exclusivamente de 

materias primas a una .c;egnnda; la segunda sociedad emplea -

sus cosas a producir determinados bienes o serv1c1os: una -

ter.cera sociedad aplica sus cosas a distribuir exclusivame~ 

te sus bienes o servicios producidos por la segunda y, por-

6ltimo una cuarta sociedad utiliza sus cosas par~ adminis-

trar ~ 1As tres primeras. 

Las cosas simples y compuestas, de las cuaLrn socie

dades del eJernplo, s2 unifican económicamente en una cosa -

colectiva , construyen una empresa por estar destinados a -

los empresarios, a producir o d1strJbu1r conjuntamer1te los

mismos Dl.enes o serv.i.c.ios para obtenei- u1! iu<..:iu. 

Nos encontramos que existe un3 sola empresa y cuatro 

titulares de la misma. Ue la anterior conclusi6n podemos d~ 

rivar, en el campo del Derecho del Trabajo, consecuencias ! 
nusitadas; por le tant~ lo~ t1tul~~cs d~ la empres~ son al-

mismo tiempo patrones de todos los trabajadores que prestan 
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sus servicios en la empresa y, por lo tanto, son solidaria

mente responsables obligaciones laborales; las utilidades -

que deben repartirse entre los trabajadores son obtenidas -

en su conjunto por la empresa y no por cada titular de la -

misma; la antigüedad de los trabajadores será desde la fe-

cha en que empezaron a prestar sus servicios en la empresa

independiente de que los cambien constantemente de uno a o

tro titular de la misma; etc. 

g).- Sobre la empresa, como cosa colectiva, pue~en -

recaer todos los negocios que puedan tener como objeto de -

una cosa; por ejemplo, se puede vender, hipotecar-, arrendar 

permutar, donar, heredar, legar, etcétera. 

h).- Por estar unificados la pluralidad de cosas si~ 

ples y compuestas por un fin económico, la cosa colectiva,

en que consiste la empresa, la clabificamos como una unidad 

económica. ( 3 2) 

El comerciante, mediante el eJerc1c10 del comercio,

realiza la funci6n de aportar al mercado general, bienes o

servic1os, con fines de lucro. Esta actividad es realizada

por ~l comerciante 1nd1v1dual o social a trav~s de la orga

nizaci6n de la~ clefficntos p~trimonl~ieb y personales neces~ 

rios elementos qu~ en su conjunto integran su empresa. La -

empresa es pues 1~ n1·0nnizaci6ri de !1n~ ~ctividad econ6niica

que se dirige a la producci6r1 o al intercambio de bienes o-

(32).- Ibidem. p. p. 77 y 78. 
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E.- CLASES OE EMPRESAS. 

a).- EMPRESA FAMILIAR.- es aquella en la cual solo 

trabaja el jefe de família, su cónyugue y sus descendien

tes. 

Así mismo es hereditaria por los ~ismos descendie~ 

tes en línea recta o colateral en primero y ~egundo grado 

ya que a la muerte de los padres, heredarían los hiJOS y

a falta' de ellos los abuelos y asi sucesivamente. 

b-.- EMPRESA ARTESANAL.- Es el tipico talle~ de -·

quienes ejercitan oficios como la zapatería, eban1stería, 

etcétera, que por su exigua calidad patrimonial, la ley -

la exonera de ciertas obl1gac1ones, siempre y cuanao el -

empresario o artesano trabaje personalmente en su taller

y no ocupe más de cinco trabaJadores permanentes. 

En este tipo de empresa imperan todo tipo de ofi-

cios como carpinteros, constructores, herreros, curtido-

res, sastres, son de especi~l importan~ia al ladn de co-

merciantes, mercaderes y due~os de metales preciosos. 

Todo gremio Qseguraba la f or1nac16n profesional me

diante la instituci6n de aprendizaJe; por eso en la cmpr~ 

sa artesan~l se distinguen tres tipos de jerarquias: el ~ 

No podiR pasarse de una cond1c16n a otra sino des

pués de cumplir estrictamente con los reqlamentos o esta

tutos de la corporación. Para alcanzar la calidad de ~ae~ 

tro se exigían pruebas de perfecci6n en el respectivo of! 

cio. De ahí nuestra expresión actual de obra maestra, a--



plicab]e a las que merecen admjrac16n. 

e).- -EMPHESA INDUS'fRI..\L.- La empres,1 indu::.:tr1al tiene -

por ObJeta J rl PXplot.ac1ú ae recursos llr.tLut ole:;;, cumu m111c:iti, -

a:gricullura, ganudt::ri.:i, aguu., muntcs y dcmilz rr:atcr1.:iu prcdu-

cidas por la naturaleza, ~emprendiendo igualm~ntc su tr~ns-

formaci6n y adaptaci6n para llonar las ncce$idades o deseos

colect1vos o individuales. 

Las empresas industriales sor1 de prod11cci6n m~s aut~nt! 

ca d tr~v&~ de la elaborac16n de ~rticulus comerciales i) me~ 

cantiles (fundadRs en el (:ambio y en el transporte, en l~ P2 

sici6n de intercamtio entre el productor y el consumidor), 

de servicios pdblicos ined1~nt~ l~s cnns~~1ones ~eJ chsc en -

la modnlidad moderna de l~ nac10nalizaci0n db comun1cac1one~ 

transportes, energía eléctrica, enlre tanta.s, y con menor -

frecuencia, las aqropecuarla!:J, donde l.J empn.~sa ~olo se man1:._ 

fiesta con esLablec1miento~ y prop1cdadc~ de ~~gn1tud, q\~~ ·

rebasan la predominante QXplotac16n privada. 

tingue entre las grandes y las peq11e~as empresas. En ¿~tas.

en empresario no solo suele estar cerca de los trabajadores, 

sino que es uno m~s de ellos en ocasiones. Las funcion~~ e~

t¡n sujetas a escasas diversificaciones, ya que todos tl~nen 

que hacer de todo. La venta es local, caract&res opuestos, -

por la extens16r1, ó imp0rtancia de las 1nst~lac1ones, por -

las colosales maquinarias, por una estricta división de tra

bajo, por la planificaci6n; ya que cas1 todos tienen que ha

ce~ de todo. (33) 

(33).- CAMACHO ENRIQUEZ. Guillermo. Derecho del Trabajo, 

Tomo I, cd1tor1al Tem1s. Bogot~, v.~. i~tii,p.p. 2GG y 

207. 
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La empresa industrial es la unidad económica, org~ 

nizada y aut6noma, compuesta de capital de trabaje, que -

tiene como fin e5pecifico la prod1Jcci6n de ~1enes y se~vi 

cios destinados Ql mercado, 3 ~ambic de una gan~nctJ lici 

ta. 

En esta dcfinici6n aparecen tres elementos funda-

mentales, a saber 01 ~a~ildl, Gomp~úslu poi ul conJuntu -

-de bienes instrumentales para la tarea de producir que r~ 

presenta la p~rte cst~tica do la empresa; el traba10, qi1c 

se integra con la comunidad de lrabajo, dividido a su vez 

en el conjunte directivo quo proy~cta, organiza y ordcna

la act1vidad de la cornun1d~d t1acia el f1n de la empresa -

persigue; y el conjunto cJecutor representada por el res

to de los colaboradores, es decir todos aquellos que me-

diante su esfuerzo personal hacen posible la obtenci6n de 

bienes y servicios y que estos conc11rran ~l mercado; y 1~ 

tendencia a obtener u11a ganancia licita a cambio de los -

bienes y servicios producidos. 

La industria presenta fuentes de trabajo c~da aña

de nuestros institutos de enseñanza superior; para la5 --

los que buscan causen ~prupiarlos a su inquietud creadora, 

o a sus propósitos de superación personal o familiar. To

do un universo de oportunidades se abre en cada nueva fá

brica y con cada nt1eva inversión en el desarrollo indus-

tr ial del país. 

Así pués, se dice que la industria es la que diri

ge sus actividades a producir nuevos bienes, por transfo~ 

mación de la materia primü adquirida para este efecto. 



Las bases de la industr1~ de M6x1co ~0 ~stabloccn 

en los ~ltimos aftas del porf1riilln. Con esto no qucr·emos d~ 

cir que anteriormente no ~xistia un a1ndltstr1a, en esa ~µ2 

ca se dan las cond1c1ones que VAn a pcrm1t1r un dasarrc.JJo

industrial y una mayor part1cipac16n d0 este sector en 13 -

economía de MÜxico. En el lapso comprendido de t 91 l a 1 120, 

en el cual tenemos los períodos de la lucha armad~ d~ la r~ 

volución y del confl1cto, entre l(";s ccwdi.1los trit.1.ni'u!1<:>.;:S,. 

la producci6n ir1dustri~l del oais ~ntre Ja fase de Clrqaniz~ 

ci6n, se reinici6 Q} crecimiento industrial, pero el mayor

auge se presenta en los afias posteriores a 1940. 

Empezaremos par hacer una breve resefict de !~3 ~~d! 

das ccr)n(•rfli•:;i.s rnás important~s 'JU~~ perm1t1erc,n que l:i. indu~ 

tria acelerara su ritmo de crecim1entc a partir de 1940. En 

la industria, se logra utilizar m~s ampl1ama~t0 la capaci-

dad instalada y se emprende la f~rmaci.6n de c&~ital y la -

instalaci6n de nuevas industrias, procesa que vendria ~ i~

tensificarse en las décadas siguic-nt~·s. 1\unq•JrJ i-'.fl qran llH?:d_i.~ 

da la capacidad del sistema productivo erd Ja misma que - -

existia en el porf1r1atu, llub0 ~;~ in~rcmcnt·: {!n PAtos afius

en las siguientes industrias: productos aliment1c1os, cerV,,!;, 

cerías, fibricas de cemento, plantas s1der~rgicas y oLros -

renglones, aumentando usí la base del sistema industrial. 

La segunda guerra mundial vir10 a impulsar def1nl-

tivamente el proceso de sustitución de 1mport.aciu11cp, d: 

quedar los paises e~porladores d2 :nanufacturaz i~posibili-

tadas temporalmente para cubrir la demanda de productos -



111dnufaclur~dcs, deb1rln a auc su sistema industrial esta -

cr1cnt~do·ct la p:oduc~16r1 h~lica. Además, como estos m1n-

mos países requerian de ~aterias primas agrícolas, ga11ad~ 

ras y minerales para su subsistencia, se abría el mere~ 

do nuevamente a las exportaciones de países Latinoamcr1c~ 

nos, y por lo lanto nuestro país se v16 beneficiado con -

esta s1tuaci6n favorable del mercado internacional. 

Se puede decir que la parlicipaci6n del Estado en

ferma direc~a en la industria del país ha sido y es de vi 

tRl impurlancia pa~a la pronomía, tanlo por ~u vcJGmen, -

como por los sectores que controla. ~Sti1 pa1·t1cJpac16n se 

ha manifestado, por un lado, en la tormaci6ri del c~pital

social (creaci6n de la infraestructura que requiere el -

crec1m1ento econóff,ic.:: ::'"!c1. p2 Ís l, y por otro lado, a par-

tir de los años cuctrr::ntas, en el control de industri<is b~ 

sicas como el petr6leo y la energía el&str1ca, y la orqa

nizaci¡)on de nuevas L~mpresas inUuc.l1 .1ul.::.; ·; :::1. !~,,~,.1 r~r¡i-

miento da aquellas que Jos en1presarios privados estuvJe-

ron a puntn de cerrnt·, y que eJ Es lado; para no s11prim1r

fuentes de trabaJo, l:om6 baJa su administración. 

La participaci6n del Estado en la industria manu

facturera, ha venido adquiriendo importancia en las ~lti

mas a¿cadas. En resúmen, la participaci611 del Estado en -

la promoci6n y en la organizaci6n de 1~ vida econ6mica y

política del pais han sido b~sicas, puesto que el amparo

de ~1 se forman los grupos y clases que constituyan el M~ 

xico de hoy. (34 l 

1 34). - CORDERO H, S<11VJ.dor. Conr.entrac1ón 1!].dustrial y Po 

der Económico en México. Centro de Estudios Socio

lógicos del Colegio de México. p.p. 6 y 7 
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d).- EMPRESA AGRlCOLA GANADERA fOR~STAL. 

Es la que busca el lucro con la explotación de l<l 

agricultura, ganadería o bosques respectivamente. Podemos 

objetar que la anterior clasi±icación es insuficieute, y.:. 

que no permite encuadrar en ella empresas come las de se

guros educacionales, etcétera. La clasificación legal qu~ 

venimos comentando tiene dos aspectos de 1nterés µr~cL1cc 

a saber: 

l.- En cuanto al pcigo de auxilio de Cesantía, y~

que los empresarios- de explotaciones industriales de cap_+_ 

tol inferior a S 20,000.00, y l~s ganoderas, agrícolas ó

forestales de capital inferiuL ü los ~ 60,0QO.UO, noto p~ 

gan una Cesantia restringida equivalente a q\1inc0 días de 

salario por cada año completo de sc.rvic1(,5 y fr:lcc.iones 

proporcionales. 

2.- En cuanto a la obligación de adoptar un regl~ 

mento de trabajo, puesto que a las empresas cot1 m<'!s de -

cinco trabajadores, cuRndo son comerciales, l m6s de rliez 

cuando son industriales, y con más de veinte en laG agrí

colas, ganaderas ó forestales, se les exige legalmente e~ 

te requisito. Si se adoptar-a., como un reglamento de trab!:_ 

jo, cualquiera que fuera la actividad de la empresa, esta 

c!.asificac1on pt!:.J.;;:-Í::'. tr•rin interés. 

Como el~mentos principale5 tenernos: Tierra, que -

pued~ ~cr en p~opiedad, arrendamiento, topogr~ficamente ~ 

nido o disperso, pueden estar separada~ las fincas por -

centenares de ~1JAmetros, poro ser~ una sola empresa si~ 

xiste una scla comunidad de trabajo y responuabilidad ec~ 

nómica. 
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El capital estará constiruído por los edific1os, mejo

res obras de riego,, tractores, máquinas de cultivo o de rc

colecci6n, implementos de labranza, ganado y numerario. El -

trabajo lo constituyen la aportación de esfuerzo personal -

que realizan los integrantes de la comunidad, desde las lab~ 

res más simples hasta la dirección de la empresa. 

Las empresas agricolas varían mucho en cu~rllO a sus -

integrantes, y que técnicdmente pueden ser consideradas pre

cooperativas por no satisfacer la totalidad de los rcquisi-

tos exigidos para constituir una cooperativa agraria, que d~ 

ben pasar a esta forma una vez subsanadas las om1sione~. 

L3s perQona~ que pueden constituir este tipo de empr~ 

sas son: personas naturales adjudicatarias de tierra de re-

forma agraria, comunidades C<lmpesinas para ceder el u~o de -

sus tierras, el Banco Agrario, el Banco Indu~trial t1 otras -

vinculadas al proceso de dicha reforma. Si participa una en

tidad estatal ello no conc1ern~ a empresas miY.Las; además 

puede asoc1ars~ a cooperativas y alos órganos financieros y

econ6micos y de integracL6n cuoµerati~~-

Requisitos para su formación: 

a).- Aprobaci6n pclr la Direcci6n de Reforma Agraria y 

Asentamiento Rural, n1ed1ante resolución suprema, previa for

mulación de e~tatutos. 

b) .- 'inscripción en el I.,ibro de Sociedades Civiles y

el del Registro de PersonaH Juridicas de los RegiRtros Pdbl~ 

cos. 
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e).- Inscripc16r1 en el !jbro de Soc1~dad0s Ag~icolas 

de Inter~s Social que lleva la D1recc16n General de Promo- -

ci6n Agropecuaria del Hlnistcrio de Agricultura. 135} 

Semejante en el Tratamiento t~critco de su ~dministr~ 

ci6n de personal. A la empresa pGblica se le define co1n1.1 líl

corijunci6n de capital y trabajo, organizada y aut6noma, pro

piedad del estado 6 con participaci6n m~ycritaria d~ ¿ste en 

el capital, que tiene como finalidad la prestación de un se~ 

vicio p~blico que afacta el interés superior de la sociedad. 

De esta definici6n s11rgen tres clcíl\Qntus d saher: Pl 

capital, conjunto de bienes instrumentales que hdcen posible 

la representaci6n del servicio póblico mediante bienes o sor 

vicios ~specífir~~- E! tr~baj0 rept·esrntado por l~ comunidad 

de todas aquellas personas que en forma ~rgan1zada colabor~n 

en la obtenci6n de bienes y servicios ¿c~tin:1dos a la sntis

facci6n de las necesidades colectivas. En este elemento pod~ 

mes tambi¿n distinguir el conjunto directivo del conjunto e

jecutor. 

Y el tercer elemento, constituido por la finalidad -

de prestar un sP-rvic10 póblico, que afecte el interés supe-

rior de la colectividad, prescindiendo inclusive de cualqui

er lucro y ganancia de la incosteabilidad de la prestación -

del servicio. 

(35).- Guillermo Cabanellas. o.p. cit. p.p. 100 y 101. 



CAPITULO IIl. 

ELEMENTOS DE LA EMPRESA. 

La ley es omisa en cuanto a la determinación de los

elementos que integran la empresa. Probablemente llegue a -

ser una de las tareas inmediatas de la jurisprudencia colmdr 

esa laguna. 

Indiscutiblemente, es escencial delimitar los eleme~ 

tos de la empresa para cstructur~r el funcionamiPnto dP la -

misma, en lo que nos atafie al tema, o sea en su aspecto per

sonal y las relaciones que entre sí generan las f iquras de -

la contratación individual o colectiva de trabajo y sus pro

yecciones dentro de la part1cipaci6n del personal en la vida 

de la empresa. 

Existe una diversidad de criterios para clas1f icar -

los elementos de la empresa. 

A.- ELEMENTO SUBJETIVO. 

Lógicamente está integrado por los trabajadores y e~ 

pleadores, pil~res funda~cn~nles de las relaciones internas

de la empresa y sin cuya intcrvenc16n no llenaría ésta su e~ 

metido, cualquiera que fuera; pero precisamente, por la rc1~ 

vancia que tiene este elenienlu dentro de la co1nu11idad ernpre

sarial es que, a su vez, se ha tornado complejo y crucial su 

regulac16n, dar1do asi, una pos1c16n superlativa al Derecho -

Laboral como disciplina humanística dentro de la empresa. ~a 
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orgünización lllterna de ésta, es dec1z·, las relc:ic1oncs capi

tal-trabajo, forman parte del Derecho Laboral, y del Dc:recho 

de la Seguridad Social. A ella compete ordenar los d1versos

elementos de la empresa, regular las relaciones entre capi-

tal y trabaJo, resolver ld part1eipac16r1 del trabaJO en l;1 -

dirección y en los beneficios d~ la mism~-

El personal es el elemento escen~1~1. dice Ruprccht, 

pués sin el no hii.}' i.:nipn-:sa. Hay legislac_ones que paro cont-~~

derar que existe empresa exigen un n~nicro determ1n~do de tr~ 

bajadores y en estus casos ello en un elemento ciiferenc1~d01· 

de las empresas comerciales 6 econ6micas. En cuHnto a la pl~ 

ralidad de personas que constjtuycn la ~mpres~ iie puede divi 

dir en dos categorías: una, cuya mis16n propia es la produc

ción de los bienes y servicios que determinan la finalidad -

de la empresa y otra, que dirige y or.ganiza ·=-1 truba]o. í 3&) 

Barrera Graf consider~ c0m~ clc~c~to= subj~ti~c~ de-

la empresa al empresario y al persona 1 • La tarea do organiz~ 

ci6n la realiza el empresario, o sea la persona física o m~ 

ral que aparezca como titular de la empresa; de ~hÍ que el -

empresario sea el primer elemento escencial del concepto de

la negociaci6n mercantil. 

El empr~sari.0 crea, organi:~ y dir1q~ lci ~mpresa con 

una finalidad, la de producir bienes, o la de prestar servi

cios para el mercado, lo qual supone el eJ~rcito de una acti 

vidad econ6mica, y que dicha actividad s0 real.iza p~ofesio-

nalmente; es dPC"1r, p0!" ur.::. pürtn, ..;:n ft.Hma 11;l;._~ratla ó nab.!._ 

tual, y por la otr~. en forma e~pe~ializadn. 

(3&).- CABANELLAS, Guillermo. op. cit. p. 103. 



La tarea del empres~r10 (sobre 1.a que d1scurr1mos m~s 

ampliamante) es fundamental para la empresa. Bs tan -1mpor--

t,:::.nt" li'! ?.c-t· 11 ·jr:f:v;:! <;.'J<:> el expt·-"'::J.~!- :"'!?J.!..i::a .::¡uc. ~;;-.¡:::.r::;i..: ~

.!~ ncg:-c.i.;:i..~.:.:::-:. ur. m.::.rcndc: d.: ca:rá.::tc.1 :-'llbjtd.i·.,11, q11t; dt-1 ·1 vn 

de los bienes y derechos que la empresa usa como instrumPn

tal, es decJr, de la hacienda o fondo de comercio. Esto ex

plica la raz6n de que ciertas doctr1nas cons1deren a la ne

goc1ac16n como Unil persona 1n~ral, asi como el hecho de que

se hable de una tendencia suiljetiva o profAsi0nal del mere~ 

do comcrc1al, cuando 6sta d1~c~pl1na se bilsa, fundamenta!-

menl~. en el concepto de e1nµresa • 

.Junto al empresario, y en unn rt:lacJÓn J1H"íd1ca de 

subordinación para c0n ~ste, pa~l1c1pa el personal en la a~ 

t1vidad de la empresa, y dunque no constituye un elemento -

especial, como si lo es el empresario, ya que hay empresas

sin personal, es un elemento de nrimordial Jmportancia, qtie 

forma con el empresario el elemento subjetivo de la negoci~ 

ción mercantil. Por estar subordinado al t1tular, existe en 

El personal est~ formaao por J.os representantes gene

rales (factcres o gerentes} o especiales del titular, ya -

sea que éste sea un comerciante individual o colectivo: por 

los auxiliares del ~~presario, contadores, agentes, depen-

dientes por los obreros y trabajadores en general que pres

tan sus ~erv1~ias par·~ qu~ la ~mpresa pueda cumplir con sus 

fines. Por supuesto no se exige qu~ p~rticipen todas estas

categorías de empleados y trabajadores, ello dependería de

la importancia de la empresa y de la organización estnblec!_ 

da por el empresario. (37) 

(37).- BARRERA GRAF, ,Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. 

Volúmen I, Porrúa, S.A. México, 1957 p.p. 186 y 187. 
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P~ra el buen funcionamiento de la neqoc1ac1ón es pr~ 

ciso que colabore un grupo de personas, cuyos servicios se

presentan en virtud de la relaci6n jurídica en que se en- -

cuentran respecto del duefio de aquella, y que las m~s de -

las veces constituye una relaci6n de trabajo. 

Las cualidades pec11liares de quienes forman el pers~ 

nal son, en ocasiones, de máxima importancia para la nego-

ciación y de aquí que los d~rachos a la prestación de los -

servicos del personal no pueden omittrse al mencionar los r! 

lamentos constitut1~os de ln negcc1~~1~n ~Prcanttl. 

Un restaurante no conservaría su clientela si perdie 

se al Jefe de cocina, cuyas nab1l1aades culir1d1idS l~ han -

constituído: una tienda de modas, finca su prestigio en el

buen gusto y tacto de sus empleados. 

B.- ELEMENTO OBJETIVO. 

La realidad de la vida de la empresa pone de manifi

esto ciertos aspectos que hacen presumir los factores de la 

unidad a que nos referimos antes. Es decir, hay signos ext~ 

rieres que llevan a la conclusión de que un determinado nG

cleo industrial, comercial o de servicios puede constitu1r

una unidad econ6mica y consecuentemente una empresa. 

Estos signos cxterio1·es de~en apreciarse con sentLdo 

crítico porque no 11ecesaria1nentc supone la unidad. En todo

caso debe de pensarse que act~an, ~implemente, como deterrn! 

nantes de una presunción 11 iuris tantun1'', o sea que admite -

prueba en contrario. En otra~~ p;..;l.abras, en caso de conflicto 

se presumiría la existencia de la empresa, en base a esos -

signos exteriores, si no se demuestra lo contrario. 
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Lns signos pueden ser de muy diversas clases. R~sult~ 

ria inót1l. pretender una clns1f1cac16n exhaustiva. En todo 

casó podemos mencionar los qtle cori mayor frecuenc.ltt pued02n -

presentarse. 

La Hacienda o For1do de Comercio. Los btenes y dcre- -

chos que la empresa usa como instrumental y que constJtuye -

el elemento objetivo de ella, han sido llamdas por Barrera -

Graf, como Hacienda o Pondc de c8mcrc10. Const1~uye11 los el~ 

mentes patrimoniales y las retar1ones JUrÍdicas que se re- -

qu1e~en para la consec16n del fin de la empresa, que el pro

pio empresario organiza. 

La expresión hacienda, abaren seg6n la doctrina Ita-

liana todo el patrimonio de l~s s~c1cdadcs r~mpr,~i~l~s ~el 

conjunto de biene~ de las personas fis1cas, destinados al e

jercicio de una determinada empresa rricr~antil, es decir, a-

quello que en una contabilidad se llama capital fij~1 o cir-

culante (inmueble o mueble, mercancías, materias primas, ma

teria elaborada, dinero, títulos de cr¿di.to, derechos dP au

tor, marcas, nombre comercial, emblemas, conseciones gubern~ 

tivíls, part1ripaciones en otras soci~dades). En una palabra, 

comprende todr. aquel lo q1..;_e tiene un con tenído econ6mico, cog 

vertible en dinero, inclusive el derecho al arrendamiento -

de dafios, contractuales o extracontractuales. 

el Código civil Italiano, en su artículo ?S~~ ~~f~~~ 

la ''azienda como il complcsso dei bet1i organizati dall irn- -

prenditori per 11esec1z10 dell empresa'', que traducido al -

castellano es: " el conjunte de los bienes organizados por -

el empresario para el e)ercicío de la empresa~. 
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Para Brunetti, los conceptos de empresa y hacienda,

son distintos e inconfundibles. La empresa no está definida 

por la Ley, pero en su aspecto íuncional puede decirse que

es la organización del trabajo y los factores de la produc

ción mediante la cual se de3arrolla la actividad profesio-

nal del empresario. ( 38) 

La hacienda por el contrario, est~ definida por ~l -

artículo 2555 del código Civil Italiano, como el conjunto -

de bienes organizados por el empresario para el ejercicio -

de la empresa. 

Vann7.utt1 distingue dos concepciones fundamentales di~ 

tintas de lci ''azienda'', a saber· la atomi~lo i l~ de 12 t1ni 

versitas. La teoría atomista, entiende que la az1enda con~ 

tituida por una pluralidad de bienes autónomos: la ~zienda

no es un bien unitario, sino que est~ integrada por un com

pleJo de bienes que conservan su individualidvd y permanc-

cen sujetos a AU propia ley de circulaci6n. 

Las rel~ciones Jurídicas flDn tambi~n los derechos y

obligaciones del tj.tular para con un tercero; derechos y o

bligaciones que, p0r extcn~i6n, se at1Jbuyen a la empresa.

Son el derecho ~ la ~licntela; es decir el derecho del tit~ 

lar a que los competidores respeten la situaci6n de la em--

presa, y su derectlo d Ll'l~~~ir t~~~ -~tr. 011e tienda n des- -

viar dicha clientcl~: el derecho al av12m1entu, o s0a, el -

derecho del empresario a qun se le reconozca y se le respe

te la organiza~i6n que ha lograd~ de los diferentes elemen

tos de la empresa, y ello, tanto para evitar la destrucci6n 

de ~bta come p~r~ exi0ir un determinado precio, valor de d~ 

(38).- BAUCHE GARCIA, Diego.op. cit. p.33 
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cha organización, en la venta ó ~n su caso de la negoc1a-

c1ón. 

El conjunto de todos estos bienes, derechos y rela-

c1ones jurídicas se llama Hacienda. la cual consideramos e~ 

mo un todo untario, como una universalidad, cuya influencia 

en el concepto y en los distintos elementos de la negocia

ci6n· es fundamental, ya que de la hacienda depende el valor 

el funcionamiento y la vida misma de la negociac16n. 

b).- La Cliente!~ y ~1 AviRmiento.- No compartimos -

la opinión de quienes identifican aviamiento con clientela; 

pero si consideramos que entre ellos existe intima ~ indis~ 

luble conexión, son, valga la vit:::Jil mc~6f::::r:!; ·--1 r2·;cr:Jc de 

un mismo tapiz, la buena on1anización, el conocimiento de -

los hábitos y gustos del público, las listas de nombres y -

direcciones de proveedores y consumidores, el buen servicio 

sum l nistrado por el personal, ete1::é ter a, son los factores -

que integran esa peculiar aptitud para producir utilidades

quc constituye el avio de una negociac16n: pero esos mismos 

factores son los que determinan la formación y mantenimien

to de una clientela, que ser~ tanto mayor cuanto mejor avi

da esté la negociación. 

Clientela y ovío son a nuestro entender, cualidades-

y no e~emenLub J~ l~ n~;s~i~r·1An. Aauellos no pueden axis--

tir ni ser concebidos sin ésta. Es ciert.o que lo que da va

lor a una negociaci6n es su aviarn1~nto y su cli~ntclR; pero 

esto no es suficiente para darles el carácter de clementos

constitutivos de la ncgociar.ión. La belleza de un cuaUro es 

lo que le hace Pstin1able, pero 110 por eso vamos a decir que 

es un elemento de él, c0mo son la tela, el marco y los col2 

res. 
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Negar que la clientela y el avío son elementos de la 

negociación implica negar que son ob)eto de derechos: y en

efecto. ni lo uno ni lo otro son susceptibles de una espe-

cial protección jurídica, sino que su protección ha de der~ 

var de la que reciba la negociac16n en su conJunto, o ~1 m~ 

nos, algunos de sus verdaderos elementos const1tut1vos. 

En la terminología contable se denomina crédito mer

cantil al avío; también se usa la expresión crédito mercan

til~ con significado equivalente al de avío, en las leyes -

fiscales; por ejemplo, en la fracción XI del articulo 27 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Barrera Graf considera el avio como un elemento de -

la negociación. al iquaJ que 1 ri r1 l ~1·1.(~1 ·.~, y<! q'..!'1 ::n 0::.:...-:;1~ 

nes se habla de derechos sobre ella lo que parece implicGr

que es una cosa, en sentidn Jurídico¡ en otras se afirma r~ 

tundamente q11e la clientela tampoco constituye una cosa ob

jeto de derechos; parece recordar sobre las relaciooes del

avío y la clientela al decir,es la menif0staci6n exterior 

de esa calidad de la hacienda denominada aviamiento.(39) 

e. - 02recho del Arrendamiento.·- Normalrnen le una neq~ 

ciación no puede cxialir sin uno o v~rios locales (estable

cimiento o eEtable~1mientos), en donde encuentran cabida -

los elementos corporalcn que 1.a su3tiluyen y donde se desa

rrollan las actividades que le son propias. 

Cuando la propiedad del local corresponde a quien -

también tiene el dominio sobre la negociación, suele om1ti~ 

(39).- MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil. Dicimo 

quinta E<lici6n. Porrúa, S.A. México,1975. 
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se incluir entre los obJetos que la cOmponen el inmueble 

que la contiene, ya que su régimen juridicc no presenta

ninguna peculiaridad. 

Por el contrarío, si el propietario de la negoci~ 

ci6n adquiriere el uso del local 1nediante un contrato de 

arrendamiento su interés puede ponerse en pugna con el -

dueño del 1nmueble, bien durante la vigencia del contra

to, en caso do que pretenda enajenarse la negociaci6n, -

bién al concluirse el plazo estipulado en caso de que el 

comerciante desee continuar explot~ndola. 

Es de hacerse notar que el precepto aludido VLene 

a establecer excepción o la regla general formulada en -

el artículo 2030, de que los derechos pueden cederse sin 

el consentimiento del deudor, a menos que la sesión eslt 

prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no

lo permita la naturaleza del derecho. 

Al vencinnento del contrato, el dueño de la nego--

que le concede el articulo 2485 del c6d1qa Civil, ~jn -

que parezca oportun() discutir aquí los diversos problc-

mas que &ste precepto plantea, ya que su soluci6n correQ 

pende al derecho civ1l, limit~ndo11os a sc~alar que 6nic~ 

mente exceot6a de la obligación dr prorrogar a los pro

pietarios que requieran h.:J.bitar l,¡ c.1.si"l o cult1v;;ir la -

finca cuyo arrendamiento t1a vencido, y que ~sta exccp- -

ción, por su mismo carácter, no es susceptible de inter

pretación extensiva, para aplicarla ~ quienes pretendie-
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ran establecer una negociación propia en el local arre~ 

dado. 

El arrendamiento cuyo contrato ha durndo m~s de

c1nco afies o que ha hecho meJoras de importancia, tiene 

conforme al artículo 2447 del código Civ1l, derecho a -

ser preferido, en igualdad de condiciones, a otro lnte

resado en el nuevo ~rrendamiento o en la adquisición de 

la finca. 

Tambi6n este precepto da lugar a numerosos pro-

blemas, que corresponden al derecho civil y nu ~l mer-

cantil. Har¿ notar sólo que la igualdad debe referirse

ª todas las condiciones y no exclusivamente al precio o 

renta, de modo que el propietario puede rehusar la ren~ 

vac16n del arrendamiento si un tercero Le ofrece un pl~ 

zo rn~s venta)OBO, u11.1 utilizaci6n del local menos peli

grosa o menos inc6moda para los vecinos, etc~tera. Sin

embargo, consjdero que la fac1Jltad deJ arre11dador para

rehusar la r~novac16n del arrcnd6micr~to, fund~ndase en

la diversidad de l~~ csndici0n~F 0fr0~1d~s po~ otro in

teresado, tiene corno limite Gl ar~iculo 1912 del C6d1go 

Civil que impid0 ab11!:ar de lo~ derrchos en perjuicio de 

un tercero y sir1 bcn~fic1c para su titular. 

Asi mismo consid~ramos que l~ prohibi<:i0n legal

d~ subarrendarse o ceder los derechos dertv~dos del co~ 

trato de arrendamiento es in]ust1t1cada y ies1va para -

el inquilino com~rciante, que con ello encuentra un gr~ 

ve obstáculo pard disponer de su 110goc1ociÓü, encuentro 
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gales que regulan l~ situación dal arrendamiento al co~ 

cluir el t~rmino de su contrato, ya que mediante ellos

se armonizan los intereses del propietario y los del i~ 

qu1lino, en forma acorde con los intereses colect1vos. 

El inter~s del cornerc:1ante estriba, como es not~ 

rio, en disfrutar del local durante todo el tiempo quc

estime per-t.i.nentc, y en no ver.se pr-1v~do dn un local -

bien situado y nl que el pGbl1co est¿ habituado a conc~ 

rrir, p~r~ traslados a otro que tal vez no ofrece favo

rables condiciones para su negocio; tamb1én tJcne inte

rés en protejerse contra la competencia que podría ha-

cércele mediante una negociacJ6n que, dedicada a su mi~ 

ma rama, se estableciera en el local que el había ocup~ 

do, y al cual, por inr:>r•·l;.., t•:nde!""1J. 3 .::cgui= ~·ando .su-

propia clientela. 

Por su porte, el dueño del inmueble tiene inte-

r~s en que al concluir el t¿rmino convenido, se le en-

tregue el local arrendado, para quedar en aptitud de u

sarlo directamente, arrendarlo en meJorcs condiciones,

sea en cuanto al precio, sea en cuanto al destino que -

ha de darse al local, e bien en modificar o reconstruir 

el inmueble. (40/ 

(401.- MANTILLA MOLlNA, Roberto. op. cit. p.p. 103 y 104. 
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d).- Propiedad Industrial.- Es el conjunto de d! 

rechos conocidos con el nombre, más o menos técnicamen

te apropiado, de Propiedad Industrial, cabe dist1nguir

el grupo de los que t1enen la funci6n de protejer la n~ 

gociaci6n misma, de aquel otro cuyo contenido es un n1c>

nopolio temporal de cxplotacJÓn. 

El primer grupo lo conforman el nombre comercial 

l~ muestra y la mercancía: el segundo, las diversas el! 

ses de patentes y los avisos comerciales. 

La propiedad comercial está regida por la ley -

que llev~ ese nombre, prnmulg~dJ el Jl da di,:iembre de-

1942, que sufrió algunas reformas: las publicadas en la 

misma fecha de 1949; de fecha 6 de enero de 1954, y el-

4 de enero de 1973. 

Nombre Comercial.- De acuerdo con la ley de In-

venciones y Marcas debemos entender por nombre co~er~ 

c1al, el de una empresa o establecimiento mercantil. El 

Articulo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas declara

que el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo 

estará proteqido sin necesidad de depósito o registro.

dentro de la zona geográfica que abarque la clientela~ 

fectiva de la empre;:;rl n °!::+.::.~=!:::::i;;;¡.:;;;:,L._i .i11Uustr1al o e~ 

mcrcial a que se aplique y tomando en cuentR la difu- -

si6n del nombre y la posibilidad de que su uso por ter

cero induzca a error a los conDumidorcs. 

En princj_pio, adquiere el derecho ~1 nombre co 
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merc1al, adquiere el derecho al nombre com~rciaJ, la -

persona que prJmerc lo aplica a una empresa, o a un es

tablecimiento mercantil. Sin embargo, no podr~ negarse

~ nadie el derecho a usar en su empresa o establecim1e~ 

to, palabras o frases que se limiten a describir propia 

y simplemente los productos o servicios que allí se el! 

boran o presten, o que constituyan la denominación usi1-

al de las empresas o establecimientos de su g~nera, par 

ejemplo: peluquer1a, pt.tnadería, etcétera. 

El derochc Pv·:lu~i~~ Jt un nombre comercial, te~ 

minará cuando dc3e de usarse dentro de un afio consccuti 

vo, o un año después de que la empresa o establecimíen

to que distingue, haya desaparecido (artículo 187 de la 

Ley de Invenciones y Marcas). 

Los actos convenidos n ~ontr~tos que se realizan 

o celebren con motivo de la concesión del uso de un no~ 

bre comerc1~1 deberán, para surtir efectos, ser aproba

dos e inscritos por el Registro Nacion~l de Tecnología, 

siendo aplicables en lo condL1cente las disposiciones de 

la Ley sobre el RegistrG de la Transfer.enClLl de Tecnolo 

gía y el Uso y ) ;:¡ i:·vr-ol~tüc.i.:)11 U.e Patentes y Milrcus {ar

tículo 188 de la Ley de Inv.._"'nci0ne:.s j. ¡,!i:i.t:Cc1B i. 

l.a Ley do Inven1·i0nc~ y Marcas estableCQ un pro

cedimiento especial de publJ.cac16n del nombre comercial 

110 de reqistro. Qui e~ ~~l~ usanao, dispone el articulo-

180 de la [,ey de Invenciones y Marcas, un nomre comer-

cial para solicitar a la Secretaría de Patrimonio y Fo-
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mento Tndustrial la publicación del mtsmo en. la C~cet~-

de Invenciones y Marcas. 

Esta publicación produce simplemente el efecto -

de establecer la buena fé en la ddopci6n y uso de1 n~ s·· 

mo; no es constitutiva de derecho. 

Los efectos de la pub11caci6n durarán cinco años 

y puede renovarse indefinidamente (artir:u1o 18~ de ln -

Ley de Invenciones y Marcas). 

e).- Los Avisos Comerciales.- Llamanos avisos c2 
merciales, dice Rodríguez y Rodríguez, a cualquier com

b1naci6n de letras y dibujos sirvan pdra dislinguir f~

cilmente n una empresa o a determin~dos productos dP -

los dem~s de su especie. Esto es, los elementos, l~mas

y demis objetos o palabras que se emplean para diferen

ciar una empres~ de otra y atraer sobre ella, o su~ pr~ 

dcctos, la atenci6n del p~blico (art.ículo 636 del Pro-

yecto de C6digo de Comercio Mexicano). 

Toda pcrson.:i. que pnra anunciar al público un co

mercio, una negociaci6n o determinadoc productos, dice

el artículo 174 de la Ley de Invenciones y ~!arcas, haga 

uso de avisos que tengan sefialada originalidad que los

distinga f~ci.lmentc de los de su especie, puede adqui-

rir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impe

<llc que otras pe1son~s hagan uso de avisos iguales os~ 

mejantcs, al grado que se confundan en su conjunto. 
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Para obtener el registro de un aviso comercial.

debe presentarse sol1c1tud escrita ante la Secretaria -

de Patrimonio y Fomento Industrial {articulo 176 de la

Ley de Invenciones y Marcas}. 

Los efectos del reglstro de avisos comerciales -

durar~n dJez afias, transcurridos, los cuales pasarhn al 

dominio p~bl1co y, en con~~cuencia, no podrán volver a

ser registrados come avisos articulo 175 de la Ley de -

Invenciones y M~rcasl. 

f!.- :.cts Nclrcas.- Son los signos distintivos de

lo.s artículos fabricadüS o vendidos po[ una empresa, -

que los distinque de los de su espccj~. Sl ócrc~~o ctl -

us0 ~~elusivo de una marca se obtiene mediante s11 regi~ 

tro ante la Secretaría d~ Patrimonio y F'omento fndustr..!:_ 

al, (articulo 88 de la Ley de In\•enc1on~s y Marcas}. 

No le basta al c:omerc1ante idenlificar su nego-

ciaci6n por medio de un nombre, que combinado con rlibu

jos o ~xtcrluri2ado, constituye la rnestra que guía al -

público hacia el establecimiento respectivo, sino le i~ 

teresa que las mercancías que produce o expende puedan

ser f~cilrnente distingt1idas de otras similares, y fomeg 

tar aaí el incremento de la demanda del produr.to por -

parte de aquellos grupos que aparecerl~n ~~~ C~áliüd- -

Para la identif1caci6n de las cuAlidades de las-

1nercancías se utillzar1 las marcas, signos puestos sobre 

ellas o sus envolturas, y que pueden consistir en ~1 --
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mismo nombre del comerctan~e o J~ la ~0g~ci~~i6n n ~n -

su símbolo o en un dibujo cualquiera; 1-:-11 un.:-1 cCmt:ina- -

ci6n determinada de colores, etc~tera. 

Las marcas se dividen en dos clases: las indus-

triales y las comerciales. Las primera8 son las emplea

das en el producto o en las mercancías; las segundas -

por el que las vende, que puede afiadir su propia marca

ª la del productor. Sin embargo, es frecuente marcar la 

expresiAn marca industrial englobando las dos clases. -

Las marcas de servicios, existentes en la realidad, aUn 

no han sido previstas er1 la Lay de la Propiedad Indus-

trial. 

Aunque quien por primera vez emplea una marca, -

adquiere por el simple uso, el derecho a que no sea u--

surpada ni im1cddd, la prctcc~ibn dP t~l der~cho es mu-

cho m~s en~rgica y facil cuando la marce se registra en 

la Dirección de la SEcretaría de Industria y Cornercio,

la cual no procede al registro uino es previa comproba

ci6n de la novedad de la marca, es decir, de que no es-

1d~ntica a semejantG n otra cuyo registro est~ en vi- -

qor. ( 411 

Lus efectos del registro de una marca durarán -

diez ahos susceptibles de prórroga indelin1d~. Sin cm-

bargo. la falta de uso de la marca por cinco años cons~ 

cutivos extingue el registro, ~in que ello sea obstácu-

(~1).- BARRERA GRAF, Jorge. op. cit. 188 y 189. 
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lo para que pueda renovar~e. si así se solicita antes -

de que Lranscurra el plazo primeramente sefialado. 

Las marcas pueden transcribir~e por los diversos 

medios del derecho civil; su transmisión no surte efec

tos respecto de terceros sino después da registrada en

la SEcretaria de Industria y Comercio. 

El titular de una marc~ puede celebrar un contr~ 

to en virtud del cua~ permita a un t~rrer~ Ql ~so d~ 

lla, pero para que sea inscrita en el Registro de la -

Propiedad Industrial debe ~untencr estipulaciones que -

tengan como finalidad el que por empleo de proced.imie!n

tos y t~cnicas adecuadas, los productos del usuario - -

sean equivalentes en su calidad a lo que fabrique el t! 
tular de la lecencia (Ley de la Propiedad Industrial, -

artículo 160). 

Conforme a la Ley sobrA el Registr0 de la Trasn

ferencia de tecnología y el uso y explotación de paten

tes y marcas (en le sucesivo se designar~ s1mpJ.emente -

como la Ley de Tecnología) es obl1gatori insrr1h1~ ~~ 

el registro creado r0r cst~ Ley el contrato qun conceda 

la lic0ncia de \ISO (articulo 2o, inciso a). Lo5 contra

tos celebrados al eritrar en vigor la ley debieron pre-

sentarse a Ja Sccrctarifi de Industria y Comnrcio dentro 

de los noventa días sigujenlcs al de dicha vigencia, y-

1~ Se~rct~ri~ ~~ i1m1t~ra a tomar nota jp ellos, sin ---

juzgar st1s c~tip~1!arjones; pero d~Lerhn aJUStilrse, en -

cuanto a su contenido, J los reqL1is1t0s que la ley est~ 

blece, dentro de un plaza de dos afian {articulo segundo 
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transitorio); s1 no se cumple la obl1gac1ón de 1nscrip

ción el el Registro, el contrato no produce efectos JU
rídicos (artículos sexto y segundo trans1tnrios) los -

contratos que en lo futuro se celebren y no se inscri-

ban, carecerán por tanto de eficacia jurídica, s1 en BU 

contenido no se ajustan a lo exigido por dicha ley (ar

tículo 7.J • 

El titular de la patente puede conceder licenci~ 

para el uso de la patente a terceros, sea otorgándoles

la exclusiva, sea reservándose el conceder nuevas 11ce~ 

cías y al uso de patentes lo dicho con rc~pccto a las -

marcas en cuanto a las disposiciones de la Ley de la Te!:_ 

nología. 

La usurpasi6n o imitación de un~ marca se casti

ga con multa y pena corporal, además de producir una a~ 

ci6n da dafios y perjuicios a favor del titular de la 

marca, quien tiene también der~cho ~que ~e le adjudi-

que todos los productos amparados con las marcas falsi

ficadas o emitidas, así como los inslrumer1tos para pro

ducirlas. 

cho de aprovechar, con exclusión de cu;tlq 111er ot:rr1 per

sona, bien, un invento o sus mejoras, o bien, un modelo 

industrial, com¿ el documento que expide el Estado para 

acreditar tal derecho. 

Según resulta de la definición anterior, las pa

tentes son de tres clases: l) de invención, 2) de mejo-
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ras, y 3) de modelo o dibujo industrial. Las patentes -

surten sus efectos durante quince años, transcurridos -

los cua]Ps el invento Cd~ en el dominio pdblico, es de

cir, puede ser explotado por cualquíera. Prira la sub-

sistencia de la patente es preciso exrlotarla efectiva

mente y cubrir al Estddo, cada afio, los derechos corre~ 

pendientes; si nu se in1c1a la explotación dentro de -

los tres ahos siguientes a la fecha en que se expidió -

la patente, cualquier interesado puede ohtener un~ 11-

cenc1a obl1gator1a, que, lo faculta para explotar por -

si mismo el invento, con la obl1gac16n de entregar al -

titular de las patentes lil mltad de las utilidades ne-

tas. La 11cenc1a cesará dos años después de que el pro

pio beneficiario de la potente la haya puesto en explo

tación: 5] esto no lleqase a suceder, la patente queda

rá extinguida a los doce 3ño~ de DU explotación, si se

concediÓ la licencia obligatoria. El régimen de transml 

sión de las patentes es el mismo que el de las marcas. 

El titular de la patente puede conceder licencia 

para el uso de la patente a terceros, sea otorgindole -

1t~ervánaose el conceder nuevas mar--

cas. (42) 

h).- Nombre Comercial.- Hemos distinguido el no~ 

bre del comerciante del nombre de la negociación, o nom 

bre ~ercantil en sentirlo e$tricto. Los autores que. por 

lo contrario, consideran que el nombre comercial es el

nombre del comerciante suelen identificar el nombre de-

(42).- Ibidem. p. p. 113 y 114. 
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la negoc1ac1ón con el rótulo o emblema del estactonamien-

to. Pero creemos que no solamente puede distinguirse el -

nombre de la ,negociación (nombre comercia) en el sentido -

que adoptamos) del rótulo de establecimiento, o como pret~ 

rimos decir, más cast1zamentG, cabe distinguir más la mue~ 

tra del emblema, y el nombre de la negociación del nombre

del establecimiento. 

En efecto~ el nombre es por escencia, una palabra o

conjunto de palabras con el cual se designan a la negoc1a

ci6n o al local en que est~ establecida. 

El emblema es la representación plástica de la nego

ciación cuy~ manifesl~ci6n t~ng1ble en el exterior del es

tablecimiento constituye la muestra. 

Un ejemplo de fantasía aclarar esta distinci6n: Hel~ 

dos y Dulces, S.A., es propietarlu de la negociación Nc~e

ría Polar (Nombre de la negaciac1ónl, cuyo emblema es un -

oso blanco en dett·rminada actitud (emblema en sentido es-

tricto), que realizado en ~ulto ostenta sobre la fachada -

de cada establecimiento (muestra), que tiene un nombre que 

los distingue de l0s dcm~s: Merendero do las Lomas de la -

Nevería PoL:u- (nomhre del c:stablecim1ento). (43) 

'1.- Los Derechos de Autor.- El autor de una obra lL 
teraria, didáctic~. c1~ntif1ca o ütLi~t1c~. ttene la facul 

tad exclusiva de usarla y ~xplct1rl~ y de autorizar el -

uso o cxplotaci6n de elln, en todo o en part~; de disponer 

de esos derechos a cualquier titulo, total o parcialmente-

(43}.- PINA VAR/\, Rafael. Elementos dt: Ccr-cch0 Merc~.~.~

Mexicano. D~cimo Tercera Edici6n, Porr~a. S.A. M~x~ 

co 1980. p. 111 
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y a~ transmitirl0s par c¿usa de muerte {artículo ~ºde la-

~ey Federal de Derechas del Autor). 

El Derecho de Autor, dice el articulo 18 de la Ley -

citada, no ampara el aprovccham1ento industrial de ideas -

contenidad en obras científicas. 

La protccci6n del Derecho de Autor durará la vida -

del autor y treinta años después de su muerte, pasados los 

cuales o cuando el titular dQl derecho mueran los herede--

ros, la facultad de usar y explotar la obra pasar~ al do-

minio p~bl1co, pero serán respetados los derechos adquiri

dos por terceros con anterioridad {articulo 23, fracc16n I 

Ley citadé.!}, (•l4i 

C.- ELEMENTO TELEOLOGICO. 

Los elementos teleológicos de la empresa son: _merca~ 

cías, la maquinaria, las materias primas, los muebles y -

les enceres en un comercio. En una palabra todas las cosas 

sirven a la explotación del fondo de ccmerc10. Se excluyen 

los muebles, aún aquellos destinados para la empLesa. 

Con excepción de las mercancías, no existe necesidad 

de estudiar el resto de los elementos, ya que todos sabe-

mas que sin materia prima no podría ~laborarse un produc-

to; que una industria necesita de maquinaria, así sea la -

más rudimentaria que un establecimiento comercial requiere 

Je mueble::> y ~IH . .:t;a t.~b, au11yue t>cd uild t-J<:.:Yuc11ei l_i_¿r,..:.la de ii1l.S 

celánea. 

(44) .- Pina Vara, Rafael. op. cit. p. 112 
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A Mantilla Melina le parece dudoso que entre los e

lementos corporales de la negociación haya de incluirse a

la mercancía, pese n la opinión dominante. 

Mantilla las considera como su objeto. Indica que -

los elemntos de la negoc1ac1ón propiamente tales, p1erden

su razón de ser y su valor separados de ella, y que las 

mercancías no están en el misffio caso. Concluye que esta 

consideración tiene claras repercusiones jurídicas, en ca

so de enajenaci6n, embargo, etcétera. l45) 

Disientimos con tan brillante autor, ya que para no

sotros el objeto, es decir, lu finalidnd, la meta, de toda 

empresa, es la obtención de un lucro, Villi6ndose de las -

mercancías para lograr ese fin. 

Más que el obJeto, considero a l~s mercancÍaB como -

el medio. 

a}.- Mercancías.- Mt1chos artículos de nuestro C6digo 

de Comercio y de otras leyes mercantiles, hablan de merca~ 

cías o de mercaderías, ambas son sinónimo pero en ningún -

(45).- Bauche García, Diego. op. cit. p.p. 196 y 197. 
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Joaquín Rodrígu-ez, somete a un análisis esos artícu

los para determinar este concepto de mercadería, por indu~ 

ción de una nota común. Respecto de su corporalidad, nos -

dice que las mercancías son esas cosas corporale~. tangi-

bles. Ello se deduce de las siguientes consideraciones: 

12.- IJas mercancías pueden ser trabajadas, elabora-

das, es decir, ser materia de una acción física del hombre 

sobre ella lo que sólo es factible s1 tiene peso, vol~men

Y tangibilidad, es decir, s1 son corporales. 

20.- Se consumen pe~ Jas personas físi~as. come) un 

rniP<li<..• p.J.ra su ~ubs1stencia, lo que supone igualmente que -

tienen entidad f Ísica. 

JQ.- Pueden sufrir averías, corrupciones, dafios y -

destrucción sólo las cosas físicas. 

49.- L~s mercancías s8 pesan ~· se miden (articulo --

382 y 383 del Código de Comercio Mexicano) lo que vuelve

suponer un cor1ceptu de entidad material. 

SQ,- Sobre ellas pueden ponerse marcas y signos fis! 

cos, lo que ncces~ri~~~~tc ~~q~¿~1e una corporalidad en -

el objeto marcado (articulo 300, c6digo de comercio Mexica 

no). 

6Q.- Pinalmente son susceptibles de transporte fÍsi-

co. 
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ESTA TESIS HO DEBE 
SM.!R QE !J. B!BUOH~~-

Si las mercancías se elaboran, se consumen, se -

descomponen, se pesan, se marcan y se transportan, es -

porque son cosas corporales. 

En realidad con la movilidad, Rodríguez nos dice 

que son cosas muebles por su naturalcz~. los cuerpos -

que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan 

por sí mismos, ya por efecto exterior (artículo i53, e~ 

digo Civil para el D.F.). 

Ahora bien; l.- La conpravenla de inmuebles se -

contrapone a la de muebles o mercancías {~rtí~ulo 75, 

fracc16n I y II); expresión literal en la que los mue-

bles y mercancías quedan asimilados. ?..- Las empresas -

son objotos de remisión (articulo 294, Código de Comer

cio Mexicano), lo que supone su trunsport:e. 3.- Las me.E. 

cancias son objete de transporte mercantil. En rez~men

las mercancías son cosas corporales muebles. {46J 

Acudamos ahora al Derecho Comparado y nada mejor 

que el c6digo de comercio Espafiol, del cual Langl.e Ru-

bio nos dice que tampoco da concepto alguno de la mer-

cancia, pero usa con frecuencia osta palabr~. 

Por consiguiente, no es posible formar una no- -

ción legal de la mercancía, sino averig~ando el signif! 

cado que le atribuye al de cosa. En el contrato tipo de 

comercio, es evidente que el Código emplea indistinta-

mente, como s1n6nimos, los t~rminos mercaderías, mue- -

bles o simplemente cosas. De todas estas expresiones --

146).- García Diego, Mario. op. cit. 198. 
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sin duda la más precisa para el objeto de nuestra inve~ 

t1gación es la de cosa mueble. La de cosa sin adición -

alguna, tiene un sentido demasiado amplto, genérico que 

nos permite precisar. 

Nos quedamos pues, como idea básic~, con el con-

ce.pto de cosa mueble y, para determinar una noción más

especifica, que está de acuerdo con la doctrina cientí

fica y el lenguaje usual del comercio debemos añadir: 

lQ,- Que las mercaderías es un bien corporal con

valor propio y no meramente rcpresentut1vo, con lo cual 

segregamos los titulas d~ cr~dito a los valores. 

22.- Que para ser mercaderías los productos, gén~ 

ros o frutos de la industria agrícola y manufacturera,

es preciso que se halle en la corriente ctrculatoria -

mercantil, pues no habiendo entrado todavía en ella o -

habiendo salido ya de la misma, no se les puede califi

car así. 

Toda mercancía es cosa mercantil, pero no al co_!l 

trario: porque la nocíón de cosa mercantil, más amplia, 

se extiende a las c:os;i¡:, inmut->hl;..~, inrnrr:v:ir~J<?~ ~· ~~ ·:2 

lor intrínseco. [47J 

{47i .- Pina Vara, t<afael. op. cit. p. 29. 



~. AN~L!SJS GENERAL DE LOS ELEMENTOS DE LA EM--

PRESA. 

Los elementos de la empresa son de suma importar:_ 

cia ya que a m1 parecer los m~s importantes son: el em

presario. la hacienda, el personal, la clientela, el 

aviamiento, el nombre comercial, la patente, derecho ~l 

arrendamiento, etcétera. 

La empresa es manejada por una pers9na fi~icü -

(comercialmente social); se habla seg~n el caso, de em-

rio es dueño de la empresa, el que la organiza y maneja 

con fines de lucro. 

Para ser mercadería los productos, g~neros a -

frutos de la industria agrícola y manufacturera, es pr~ 

ciso que se halle en la corrlent~ circul~toria ~ercan-

til, pues no habiendo entrado todavía e11 ella o habien

do salido ya de la misma, no se les puede calificar a-

si. 

Otro elemento de la empresa· está constituído por 

el per~onal al s~ry~~~9_de ~~- m~sma. 

Se ha dicho que· si no ~ay organización no podría 

funciOnar. 

f:.,a c~ientela, aún cu~nd?. está compuesta por per

sonas' y por l~ tanto po_dría· ser considerada como un ele-
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mento subjetivo, la incluimos dentro de los elementos ob

jetivos desde el punto de vista de que es también un ele

mento incorporeo, que consist~ en la posibilidad de lle-

var a cabo cierta cantidad de negocios y a la cual, por -

esta razón se le atribuye un valor pecunario. Tambtén te

nemos el aviamiento, que está formado por múltiples cir-

cunstancias a la empresa, como son ld buena organiza~ión, 

el conocimiento de los hábitos y gustos del público, las

l1~tns dP nombre v d1recc1ones de los consumidores, el 

buen servicio sum1n1strado poi· el personal, cuya uni6n -

tiene un valor económico. 

Otro elemento de la empresa es el n~mbre comer-

c1al, como medio de individualización de la empresa, la -

muestra o emblema como signos distintivos de las mercanci 

as, los tres son signos distintivos (J~td la ptotecci6n de 

la empresa. 

La patente un elemento más de la 0mpresa consis

te en explotar con car~cter exclusivo, durante cierto 

tiempo, una invt:(1Ci.6::. !.:-·~.':!11.:::.t-rial detern1nada. Por Último

tenemo~ el derecho al arrendamiento (prup1cdad comercial) 

La doctrina conoce el nombre de propiedad comercial, al -

conjunto de d~rechos reconocidos por el empresario sobre

el local arrendado un el cual se encuentra ubicada su em

presa (cstablPrimiento). 

La patente un elemento más de la empresa consis

te en explotar con carácter exclusivo, durante cierto - -

tiempo, una invención industrial determinada. 
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Por último tenemos el derecho al arrendamiento -

(propiedad comercial). La doctrina conoce el n~mbre de 

propiedad comercial, al conjunto de derechos reconncidos

al empresario sobre el local arrendado en el cual se en-

cuen tra ubicada su empresa (establecimiento. l 
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CAPITULO IV 

SUJETOS DE LA RELACION 1,ABORAL. 

Tradicionalmente se estima que en la relación irr 
dividua! de trabajo, los sujetos son fundamentalmente los 

trabaJadores y los patronos. Aun cuando sea preciso ~ndi

car que en otros sistemas se ha abandonado el término de

patr6n o patrono para sustituirlo por los de empleadcr y

empresario, entre otros. 

Este concepto, que recogía nuestra antigua ley,

en el artículo 82 y 10 se sirve de las mismas expresiones 

La definición de patrón como la persona física o moral -

que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores 

(artículo 10} tiene bastanete en camón con la que cante-

nía el articulo 4Q de la ley de 1931, a cuyo tenor 11 pa- -

trón es toda persona física o moral que emplee el servi-

cio de otra, en virtud de un contrato de trabajo••.(48) 

S1n embargo, la inclusión del artículo 16, vino

ª modificar sensiblemente la s1tuaci6n al contribu1r en _ 

sujeto de la relación laboral, ya no, a una determinada -

persona, sino a la unidad econ6mica, es decir, el con]un-

to de bienes destinados a la reíllizaci6n de un detcrmiria

do fin y que, en rigor constituyen una energía frente al

trabajador, del cumplimiento de sus derectios. 

(48).- BUEN LOZANO, N4stor de. Revista de la Facultad de

Derecho de Móxico. NÜmero 81-82. Tomo XXI, Enero-

Junio, 1971 p.p.52 y 53. 
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Si nos si~Udffi03 en Pl terreno de la Teoria Gener~l 

del Derecho 'f, de manet·a cspcc:i al, en e] Derecho Cl.1.'ll, el 

tema nos llevaría por cnm1nos difíciles, porque habría que 

analizar si en rigor no se está admitiendo en el Derecho -

del Trabajo que la realizaci6n laboral es una relac16n en

tre una persona física: el trabajador, y un patrimonio, e~ 

yo titular. seria m~s o menos 1ndifercnLe y aón innecesario 

para configurar las tantas veces negada relac16n Juridica

entre persona y cosa cuya realidnd hemos reiteradamente d~ 

finido. 

Pero dejando de lado esto que aquí podría estar -

de mis, no podemos dejar de significar que la nueva ley -

simplem~nte ha desplazarlo la atencíon, derivando hacia cl

patrimonio las obligaciones que antes sol.o a:tectnba a las

personas. 

A esa búsqueda inquietante de la solvencia, la -

ley nos presenta una serie de cuestiones que resulta con

veniente analizar. Los sujetos de las relaciones labora-

les son los trabajadores l' los patrones: pero bien como -

parte de ellos o como auxiliares de los patrones, figuran

algunos conceptos que es indispensabl~ precisar. 

l\.- CONCEP'rO DE p,\TP.ON. 

En el proyecto de la ley de 1970 se utilizaba, cq 

me ~n la ley de 1931, el término de patrono. Las Comisio-

nes UnLdilS de Lrnbajo y estudios iegLbla~i~o~ ~P la Cámara 

de Diputados en su dictamen propusieron sustituir el térm!_ 
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no patrono, y el Congreso de la Unión sustituy6, por mejor 

connotación, el t~rmino de p~tro110 por el de patr6n; argu

mentando que el de patrono es el que patrocina a una pcrso 

na o institución, o gestiona en su nombre; así se dice: a

bogado, patrono de una instituci6n. 

Al patrón se le ha denominado, ademíls de patrono,

con los vocablos siguientes: empleador, acreedor de traba

jo, y dador de trabaJo. 

Nosotros seguiremos usando el término de p~trón -

porque aón cuando trae a l~ men~e una idea paterr1~lista, -

es el aceptado por nuestro ordenamiento laboral positivo y 

el utilizado en la doctrina práctica mexicana. 

El concepto de patrón, es correlativo del concepto 

de trabajador. Esta relación la reconoce nlJestra Ley Fede

ral del Trabajo y, en su artículo 10, dispone: patrón es -

la persona física o moral que utiliza los servicios de uno 

o varios trabajadores. Nos hallamos en presencia de una -

disposici6n sencilla y de muy fácil compren6i6n. 

Ante todo nótese, como primera característica, -

que el pat~ón, a diferencia del trabajador, puede ser una

persona física o moral. 

El concepto de patr6n, persona física o moral, s~ 

lo le podemos seguir construyendo, por definición legal, -

en comparesencia, en indisponsable correlación con el con

cepto de trabajador. 
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Tomando en consideraci6n su correlato, concebirnos 

al patrón como la persona fÍsici'I o moral, que utiliza Por-
su cuenta y bajo su subordinaci6n los servicios licitas, -

prestados libre y personalmente, mediante una retribución, 

por un trabajador. 

Podemos esbozar, en forma sint~t1ca y esquemat1z~ 

da, que el derecho de gestión consiste en el conjunto de -

facultades del patr6n-cmpresario para adniinistr~r. planear 

organizar y para dirigir y controlar la prestación del tr~ 

bajo subordinado y los bienes empresariales. (49) 

La doctrina nacional, no suele preocuparse de fi

)ar el concepto de patrón. Sólo Sánchez Alvarado intenta u 

na definición al afirmar que patrón es la persona física o 

jurídica colectiva (moral) que recibe de otra los servi- -

cios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en for

ma subordinada. 

Lü doctrin.J extranjera hace alguuas aportaciones

interesantes. Podemos mencionar las siguientes: 

Juan o. Pozzo: el empleador, o patrón, o empresa

rio es quien puede dirigir la actividad l~boral de un ter

cera que trabaja baJo su dcpendenciti en su beneficio me- -

di.ante rctribuc1ón. (50) 

(49).- Roberto Muñoz, Ramón .. op, cit. p.p. 24 y 25. 
(50) .- D. Pozzo, Juan. Manuaí •reór1co Práctico de Derecho

~1·rabaJO, Buenos Aires, 1961,Vol.I pp. 148 yl49. 
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Krotoschin; es la persona íisica o jurídica que oc~pa 

a uno o varios_ trabajadores dependíentes, y en cuyo int~r~s 

o para cuyos fines éstos prestan servicios. (51) 

Manuel Alonso García: Toda personal natural o jurid1-

ca que se obliga a remunerar el trabajo prestado por su 

cuenta, haciendo suyos los frutos o productos obtanidos de

la mencionada ~restaci6n. 152) 

Es posible l1acer algunaB observaciones a las dtiini-

ciones transcritas. En primer término, sin necesidad, acla

ran que se refieren tanto a las personas fisicas como a las 

jurídicas o morales (asi el artículo 10 de la Ley vigente y 

el articulo 4o de la Ley de 1931: s~nchez Alvarado, Krotus

chin y Alonso García) era suficiente con utilizar sólo el -

término persona. 

De lo anterior se desprende que la definición más co~ 

pleta y que hacemos muestra, es la de Juan D. Pozzo, con la 

única observación de que el término dependencia exige ser 

sustituido por otro que exprese la idea de subordinación. -

En ~sa virtud proponemos la siguiente def in1ción: patrón es 

quien puede dirigir la actividad laboral de un terc~ro, que 

trabaja en su benetic10, mediante retribución. 

(51).- Krotoschin. Tratado Práctico de Derecho del Trabajo. 
Buenos Aires, 1963, Vol. I p.p. 148 y 149. 

{52).- Manuel Alonso García, op. cit. p. 300. 
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El patrón indirecto, si el trabaJador, ~onforme a lo

pactado o a la costumbre expresa el artículo 10, ut1J.1za 

los servicios de otros trabajadores, el patr6n de aquel, lo 

~erá tambi~n de óstos. 

La hip6tesis es clara, el patrón de un determinado -

trabajador, debe entenderse que lo es tambi6n d& los traba

jadores que auxilien dl trabajador principal. No lmporta, -

para que surjan las responsabilidades, que el patr6n pague

sólo al trabajador principal y satisfaqa sólo respecto de -

éste, los requisitos formales de l.a rela~16n de trabajo (s~ 

guridad social, retenc16n d~ impu~5las, inclusi6n en nAm1-

nas, etcétera). Bastará que todos colaboren en una obra ca

món, en beneficio del patrón principal, para que la rela- -

c16n de traba)O se proyecte hacia ~ste, no· obstanc~ 4ue nc

haya intervenido en su creación. 

Supuesto pr1ncip~l de que ~sta h1p6tesis es la exis-

tencia de la relación labor3l primaria entre el patrón y el 

trabajador que podriamos dcnon1inar ''A''. S1 ~ste no prestara 

personalmente sus serv1cLos, beria intermediario. El segun

do supuesto consiste en que los dem~s trabaJRdores, ayudan

tes de ''A'' colaboren en la misma obra. Es un caso frecuente 

en la industria de l~ construcción, y en ocasiones, tambihn 

se prese11ta en los casos de cor1tralac16n por cuadrillas pa

ra el manCJO do una máquina que requiere un equipo humano -

complejo. 

Aquí la ratio iuris salta a la vista. Es meramente -

una raz6n econ6m1c~ la que destruye una supuesta relaci6n -

civil entre el patrón y el trabajador '1 A'', que viene siendo 



un simple contratista 1 para puntuali.zar su naturaleza labo...-

ral que se extiende a los demás trílba)adorcs. No importo que 

aparentemente, se esté rornp1endo con el principio de que el

servicio deba presentarse en forma personal. En realidad, en 

forma que merece elogio, se está superando un intento da si

mulaci6n o fr~ude legal que convertiría en patronos a sim- -

ples trabajadores, con el objeto que ya seRalamos antes que

los autónticos patrone~ eludan responsabilidades laborales. 

( 53 l 

B.- PATRON SUSTITUTO. 

El concepto de patróri sustituto, corresponde a la_ fi

gura de 1a subroqación personal que es una de las formas que 

el Derecho Mexicano acepta para la transmisión de ias ublig~ 

cienes. 

La subrogación personal puede definirse como la susti_ 

tucíón de una persona por otra, en una relación jurídica, de 

tal manera que la sustituta asuma la totalidad de los dere-

chos y obligaciones de la sustituida. 

Los antecedentes de la subrogación parecen encontrar

se en el Derecho Moderno Francés, Particularmente en el Cód_i 

go Civil de 1804, que regula el pago de la subrogación (arti:, 

culos 1249 a 1252), y de allí fueron tomados por las legisl~ 

(53) .- BUEN t,OZANO, Nestor de. Revista de la FAcultad de_~ 

recho de M~xico. Tomo XXI, nómero 01 y B2. Enero - J~ 

nio. 1971. p. 56. 



un simple contratista, para puntualizar su naturaleza laho

ral que se extiende a los demás trabajadores. No importa -

que,· aparentemente, se est& rompiendo con el principio de -

que el servicio deba presentarse en forma personal. En rea-

lidad, en forma que merece elogio, se est~ s\1perando un in

tento de s1.mulac16n o frilUde legal que convertiría en patrQ 

nes a simples trabajadores con el objeto que ya sehalamos -

antes que los auténticos patrones eludan responsabil1dades

laboral"s. (611 

B.- PATRON SUSTITUTO. 

El concepto de patrón sustituto, corresponde a la fi

gura de la subrogación personal que es una de las formas -

que el Derecho Mexicano acepta para la transmisión de las ~ 

bligac iones. 

La subrogación personal puede definirse como la susti 

tuci6n de una persona por otra, en una relac16n jurídica, -

de tal manera que la sustituta asuma la totalidad de los da 

rechos y obllgaciones de la sustituída. 

Los antecedentes de la subrogacl6n parecen Rnrnntr~r 

s~ ~n el ~~r·echo Moderno Fr~nc&s, particularmente en el C6-

digo Civj] de 18Q.J 1 ~u~ 1·egulil el pago con subrogación {ar

ticulas 1249 a 1252), y de alli fueron tomados por las le-

gislaciones hispanoamericanas. 

(61) .- BUEN LOZANO, Nestor de. rlcvisto de la Facultad de D.!!_ 

recho de M6x1co. Tomo XXI, nGmero 81 y 82. Enero- J~ 
nio. 1971, p. 56. 



- 92 -

El Código Civil vigente la consigna en los artículos

del 2058 al 2061. Sin embargo, no puede ~ceptarsc una plena 

coincidencLa entre la subrogac16n civil y la S\1bstituci6n -

patronal del derecho del trabaJo. En realidad la subroga- -

ción civil se produce a través del pago, y crea un nuevo a

creedor original, La sustitución patronal es mucho más que

eso. 

La Ley no nos da un concepto de sustituci6n de patr6n 

pero puede Lnferirse de su reglamentación, aunque ésta sea, 

ciertamente precaria. 

La sustitución patronal supone los siguientes elemen-

tos: 

a) La exi~tencia de una empresa o establecimiento. 

b) La existencia de un titular de la empresa o esta-

blccimiento; 

e) La transferencia d~ los derechos dP ti~uluridad de 

\1na a otra persona (o grupos de personas): 

d) El nacimiento cte una r~spons3biltrl~<l solidaria tcm 

peral, por seis meses, contados a partir de la fecha en que 

se hubiere dado el aviso de lu sustituci6n al sindicato o a 

los trabajadores, a cargc¡ del p~tr6n a11tcr1or, por las res

ponsabilidades nacidas antas de la (echa de la sustitución. 

En rcalida~ la st1st1tución pdt~on~l transfiere no s6-

lo derechos, como en el caso de la subrogaci0n s1tl0, fund~

mcntalcmente, obligaciones nctualcs y responsabilidades fu

turas generadas en hechos ocurridos antes de la sustitl1c16n 



las derivadas de la antigüedad de los trabaJadores. Por e-

llo podría clasificarse como la cesión de deudas, en el en

tendido de que no se requiere que el acreedor, en este caso 

los trabajadores, la consientan expresa o t~citamente como

por el contrario lo exi.ge el Cód1go Civil (artículo 20_1:;.!.l~ 

En primer l&rmino, para que exista s11st1tución de pa

trono es reqlJis1to 1ndispe11sa~le que un~ negoc1~ci6n 1 cons! 

derada como unidad ecnnóm1co-jurídico, se transmita de una

persona a otra en forma tal, que el patrimonio, como unidad 

o parte del mismo, que a su vez, const1tuy.J. lUla unidad de la 

misma naturaleza econ6mico-Jurid1co, p~se ~ ser el patrj.mo

nio, o parte del patrimonio de otr~ persona, esto significa 

Ql1C no se produc115 la sustitución cuando la transferencia

abarque s6lo algunos elementos de la empresa o ael es~dbl¿

cimicnto, que en 51 mismos se constituy011 una unidad. 

Por 1o que ~e refiere n la transmisión de la parte de 

la maquinaria, Ótiles y ens~re3 do la negociación, resulta

desde luego evidente que no pued~ hablflrse de sust1tuc1ón,

de patrono, porque si el articule> JS abürcar~ tJmbi~n ~stos 

casos, se llegaría a la conclusi6n de que los adqu1ricntes

dc mercancias ~t1le5 o ~nsercs de 11na negoc1aci6n, que no -

obstante esa venta continuar~ subsist1endo como unidad eco

nómica, serían responsables de las obl1gacioncs contraídas

por la empresa vendedora lo cual haría impoBible la venta -

de productos. 

En segundo lugar, la transferencia podrá hacerse en

forma parcial si se transmite la titularidad de un estable-
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las derivadas de la antigüedad de los trabajadores. Por e-

lle podría clasificarse como la cesión de deudas, en el en

tendido de que no se requiere que el acreedor, en este caso 

los trabajadores, la consientan ~xpresa o tácitamente como

por el contrario lo exige el C6d1qo Civil (articulo 20511. 

En primer término, para que ex1sta sustitución de pa

trono es requisito indisp~11sable que u11<:1 negoc1nción, cons~. 

derada como unidad económ1co-jurídico, se transmita de una

persona a otra en forma tal, que el patrimonio, como unidad 

o parte d~l mismo, que a su vez, const1 tuya unn unidad de la 

misma naturaleza económ1co-Jurid1co, pase a ser el patrimo

nio, o parte d~l patrimonio de otra persona, esto significa 

que no se prnd11cir~ la ~ustitución cuando la transfcrencia

abarque sólo algunos elementos de la empresa o ael ~stabl~

cimiento, que en sl mismos se constituyan una unidad. 

Por lo que se refiere a la trnnsmis16n de la parte de 

la maquinaria, ~tiles y ens2rcs de la negocinc16n, result2-

desde luego ~vidente qua no puede hablarse de sustitución.

de patrono, porque si el articulo JS ~barcara tambión estos 

casos, se llegaría a la conclus16n de que los adquirientes

de mercancía.'..::; útiles o ~nst~rcs de una 11egoc)ac.lón, quf} no -

obstante esa venta sontinuar~ subsist.iendo corno unidad aco

n6mica, serian responsables de las obligaciones contraidas

por la empresa vendedora lo cual haría imposible la venta -

de productos. 

En segundo lugar, la transferencia podrá hacerse en

forma parcial si se transmite la titularidad de un estable-
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cimiento, esto es, la unidad técnica que como sucursal, a-

gencia u otra forma semejante, sea parte integrante y con-

tribuya a la realización de los fines de la empresa (artíc~ 

lo 16) 1 o bien, sólo un departamento 6 sección de tal mane

ra que no se trate de una renovación de parte de la maqu1n~ 

ria, sino de la secj.Ón definitiva de una determinada activ! 

dad que puede ser fácilmente identificable. Un ejemplo acl~ 

rará las cosas: en una negociación de ventas de íliáquinas de 

oficina, que abarca aspectos mercantiles (compra-venta) y -

de servicio (reparación y mantcnim1ento), por convenio con

otra empresa o para la ccnstitur-ión rl'=' tJHO! n 1.!c•.'.J., .::e puede-

hacer la transferencia, del taller de servicios, que se In

tegraría con el equipo de trabajo y el personal adscrito. 

Por 6lti1no, la sustitución de patrono exige que los -

juicios e1·1 L1·~m1te o dependientes de cjccuci6n deban de ser 

iniciados de nuevo en contra del patrón sustitt1to. (5~) 

La sust1tuci6n de patr6n es la transmisi6n de la pro

piedad de una empresa o de ur10 de sus establecimientos, en

virt11d de la cual, el adquiriente asume la categoria de nu~ 

vo patrón, con todos los derecltos y obligaciones pasados, -

cienes de trabajo. 

(54).- DE BUEN J.OZANO, Néstor. Dcrc~ho del Tr~bdju. 

Porrúa S.A. México, 1986. 
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Se trata de una transmisión de la propiedad, lo que -

implica que todos los bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa o establecimiento salen de un patrimonio para en- -

trar en otro. 

La Ley establece que la sustitución de patrón no afe~ 

tará las relaciones de trabajo de la empresa o estableci- -

miento. 

El patrón sustituido es solidar1amcnt~ responsable --

de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la su~ 

titución, el trabajador sólo podrá ejercer sus acciones en

centra del patr6n sustituto, que será el Ónico responsable

de las obligaciones contraídas por la ft1cntc de trabajo con 

el trabajador antes y después de lA. suDtltuc1ón. 

La sustitución de patrón no afectd la relación de ~r~ 

bajo, pues ~sta es una situac16n JUridica-obJct1va estable

cida entre el trabajador y la fuente de trabajo. Adem5s, la 

relaci6n la relac1~n laboral tiene la característica de ser 

estable y s6lo puede disolverse por voluntad del trabajador 

que hagan imposible la continuoc1ón de La relación de trao~ 

jo. 

Si no fuera de esta manera no habría la posibilidad -

de que la empresa que tiene nucv~ t2tular n~ ~t1mpl~ cnn -

las obligaciones contraídas por los trabajadores; el patr6n 

sust1t\1to argumentaría que el no había adquirido, antes de 
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la sustitución ninguna obligación ~on los tr~baJadores, y 

por tanto, no respondería de las o~ligaciones contraidas

por el antiguo patrón; ento es, se trata de evitar posi-

bles fraudes en perjuicio de los trabaJudores. 

De este modo se romperia el principio de la esta

b1l1dad en el trabaJo y colocarla al pJtr•;n p0r encima de 

la Ley; por un ;Jc(c vnLlatcr.Jl de voluntad se disolvería

la relaci6n de trabajo, 11na s1tuact6n. l~a ley no sólo es

tá por encima dt~ la voluntad de 1<1s persona~. define los

derechos del traba)ador con respecto ~ la unidad econ6mi

ca de producción que CG 1~ e~presn. 

El t6rm1no de s~1~ meses se cuenta a partir de la 

fecha en que se haya dado aviso de la sust1tuc16n al sin

dicato o a los trabajadores (articule 411. S1 el aviso no 

se p~oduce, el patrón sustituido sigue ~iendv re~ponsahle 

solidariamente con el patr6n sust1tl1to, por no cumplir --

con el requisito 

seis meses. 

no existir base para el r6m~~l0 de los 

En el supuesto de que exista un )Uic10 e Bst~ por 

ejecutarse un l~udo, cuando suceda la sustitucíór., sino -

se dió aviso de ella, el juicio puede seguirso y ejecutaE 

se los laudos en o:o~L1d del patrón sustituido y sobre los 

bienes que forme la empresa. 

En el mismo supuesto, si se di6 aviso, la Suprema

corte de Justicia de la Nación ha establecido que el ac-

tor en un juicio debe promover un incidente de sustitu- -

ción de patrón. 
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Pero en opinión de Mario de la Cueva, los t~abaJ~ 

dores no están obligados a promover dicho 1nc1dente, ya -

que la ley en su artículo 690 otorga al patrón la posibi

lidad de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 

a probar su inter&s en Juicio y si no lo hace, no puede ~ 

ponerse a la ejecución, además en la ley en ningún preceE 

to se impone al trabajador la obligación de promover di-

cho incidente, { 55) 

C.- INTERMEDIARIO 

Dice Mario de la Cueva que la intermediación ha -

sido una de las actividades más innobles de la historia.

porque es la acción del comerc1nnt~ cuya mercancía es el 

trabajo del hombre, el mercader que compra la mercadería

ª bajo precio y la vende a una cantidad mayor, el traf1-

cante que sin lr1vers16n alguna obtiene una f~cil y eleva

da plusvalía. 

Desde luego que coincidimos con el maestro. Por 2 

tra parte nuestra expericocia profesional nos enseña que

el intermediario ha sido y sigue siendo, pese a las medi

das legislativas tomadas para evitarlo, una figura prefe

rida de quienes procuran el fraude legal. Nu debe pensa~ 

se, sin embargo, en una figura única de intermediación. 

(551 .- DAVALOS JOSE. Derecho del TrabaJO. I. Porrúa,S.A. 

México 1985. p.p. 101 y 102. 
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El intermediario es la persona qti~ contrata o in

terviene en la contratación de otra u otras pers,onas para 

que presten servicios a un patrón (articulo 12) Ley Fede

ral del Trabajo. 

En realidad la figura del intermediario se puede

producir en dos distintas hipótesis. En la primera un teE 

cero, aJeno a la relaci6n laboral, sirve de conducto para 

que ésta se establezca en forma directa entre dos persa-

nas. En e1 caso de las agencias de coloc~ción a las que -

se refiere la fracción XXV del inciso ''A'' del artículo --

123 constitucional, en la que se dispone que el servicio

para la colocación de los trabaJadores ser~ gratuito para 

éstos, ya se efectúe por oficinas mun1cipules, bolsas de

trabajo a por cualquier otra institución oficial o parti

cular. Jurídicamente el intcrmediar1c no partic1p~ en 1~

relaci6n de trabajo: simplemenle relaciona a dos SUJetos

para que entre ellos nazca una rolaci6n laboral. 

En la segunda hipótesis, muy socorrida en la indu~ 

tria de la construcc16n, el intermediario act6a a nombre

propio y crea entre ~i y los trabaj~dores Llna relaci6n di 
recta, generalmente con el ánimo do evitar il la empresa -

principal las responsabilidades dcriv~d~s de l~ Lay. 

A su vez entre la cmprcza principal y el interme-

diario sedicentc patrón, se constituye und relación civil 

bra a precio alzado, a precio unitArto o por admini~tra-

ción. Por regla general el intermediario satisface los r~ 
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quisitos forn1ales de una empresa y especialmente los fis

cales y los que exige la ley del Seguro Social 1 además de 

otros requisitos complementarios; la inscripción como co~ 

tratista autónomo en cámaras tndustriales, de comercio, o 

de la construcc1ón, aún cuando estos requisitos no se ap~ 

yen en una estructura econ6m1ca adecuada ya que los inter 

med1artos suelen ser insolventes. 

La Ley contempla una tercera f1gvra, aunque la a~ 

mite con posibles reservas. Se trata de los llamados con

trataistas, los cuales se 0ntiende que no se limitan a p~ 

ner a disposición del patrón la mano de obro sino que, a

demAs aportan los materiales y equipo necesarios par~ J~

realizaci6n de la obra. De todos modos su condici6n de 

contratista queda sujeta al hecho de sean laboralmente --

r~n a cargo, e11 forma d1rccta e indirecta, de la empresa

principal, sin perJUicio de la responsabilidad solidaria

del contratista devenido intermed1ar10. 

La cuarta hipótesis de la ley se ref 1ere a una s~ 

tuaci6n que escapa definitivamente a la idea de interme-

diación ya que necesariamente presume a dos empresas. Es 

evidente que el concepto de empresa excluye que pueda pe~ 

sarse en un simple intermediario. El supuesto normativo -

se integra, además, con el hecho de que una empresa ejec~ 

te obras o servicios en forma exclusiva o principal para 

Ley. 

Estn Última hipótesis presenta problemas importa~ 
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tes. En primer término, parece excluir, las simples opcr~ 

ciones mercantiles de compra-venta, el caso de los prove~ 

dores, limitándose a la e)ecución de obras o servicios. -

En segundo lugar, deja en pie la determinación del conceE 

to del principal, referido a la importancia de las abras

o servicios. ( 56 l 

Cuando una empresa establecida contrata trabajos

para ejercerlos con elementos propios y quficientes, est~ 

mos frente a un patrón y no ante un intermediario. 

En caso de que esa empresa en un momento dado ca

rezca de bienes propios y suficientes, parn cubrir sus n

bligaciones a los trabajadores, será solidariamente res-

pensable con el beneficio directo de las obras o servi- -

cios, por las obligaciones contr~ídas con los traba)ado-

res {artículo 13). 

Conla disposición anterior, la ley atiende a la -

relación laboral y no a la voluntad de las partes que po

dría manifestarse contra los derechos de los trabajadores 

En el caso de que las empresas ejecuten obras o -

servicios en forma exclusiva o principal par~ otra y que

no dispongan de elmentos propios y suficientes, estamos -

frente a un intermediario (articulo 15, p~rrafo introduc-

lo~ic}, !~ cmpr~~3 hPn~firi~ria es solidarianemtc rcspon-

sable de las obligaciones contraídas con los trabajadorPn 

(56).- Huñoz Ramón, Roberto. op. cit. p.p. 456 y 457. 
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(artículo 15, fracción I). 

Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, los

trabajadores empleados en la ejecución de las obras y se! 

vicios; tendrán derecho a disfrutar de cond1c1ones de tr~ 

baJO proporcionados a las que disfruten los trabajadores

que ejecutan trabajos s1mil~res en la empresa beneficia-

ria. A este respecto, se tendrán en consideración las di

ferencias de los salarios mínimos de las respectivas zo-

nas económicas en donde se encuentren lnst~ladas las em-

presas y. las dem~s c1rcunstanc1as que puedan influir en -

las condicioneK rle tr~bai0 (~rticulo 15. fr~c:riAn TT\. 

Los trabajadotes que preslen servicios a un p~tr6n

a través de un intermediario, prestarán su trabajo en las 

mismas condiciones y tendrán los mismos derechos que co-

rrespondan a los trabajadores similares a las empresas b~ 

neficiarias. 

Los intermediarios rinden benefictos tanto a los p~ 

trenes como a los trab~jadores; el patrón requiere traba

jadores y no sabe donde encontrarlos. El intermediario al 

conceder ambas necesidades conecta a los patronos solici-

t~nte~ d~ m~no d~ et~~ ¡ u lu~ Ltci~ctjd<lores. Con estaco

nexión logra un provecho para los patrones ayudándoles a

integrar el personal de su empresa ( 57). 

( 57) .- BUEN LOZANO, Nestor de. op. cit. p. 54 
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D.- TRABAJADORES. 

A la persona que presta un servicio a otra se le

ha denominado ·de diversas maneras; obrero. operario, asa

lariado, jornaler-0 1 etcétera; el concepto que ha te11ido -~ 

mayor acogida. tanto en la doctrina ~orno en la legislacj6n 

es la de trabajador. 

a).- CONCEPTO DE TRABAJADOR. 

El concepto de trabajador es genérico, porque se-

dl1·ibuye a todas aquellas personas, qUP con ~pego ~ la~ -

prescripciones de la ley, que analizaremos en seguida, e~ 

tregan su fuerz~ de trabaJo al servicio de otra y, en a-

tención a los lineamientos constitucionales, no admite 

distinciones; aSi se ha reconocido Pn forma expresa la -

Ley Laboral, en el articulo 3Q segundo p&rrafo, que reco

ge este principio de igualdad al estudiar al trabajudor. 

No podrbn establecerse distinciones de los traba

jadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, 

doctrina política o condición social. 

Es la propia Ley la que nos otrece el conctplo Ut:: 

trabajador, al sefialar en 5U articulo BQ: Trabajador es -

la persona físicu que presta a utr~, física o moral, un -

trabajo personal subordir1ado. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende 
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por trabajo toda actividad llumana, intelectual o material 

independiente del grado de preparación t6cnica requerido

por cada oficio o profesión. 

De esa definic1.6n podemos concluir que apenas !a

persona física puede ser empleada en algún trabajo perso

nal subordinado. 

Trabajador solamente puede ser la persona física,

no solo porque así lo dispone la definición, sino porque

la actividad laboral, estructurada y regulada por nuestra 

rama 1urid1ca es una activid~d human~ desar!oll~hle Rol~

mente por los hombres, y nunca, por la propia naturaleza

de esa actividad, por las personas morales. 

La anterior razón es suficiente para excluir a -

las personas morales como trabajadores; más si insistimos 

nos encontramos que esta exclusión se confirma al traer

ª colación los preceptos respecto a descansos, limita- -

ción de la jornada seguridad e hígiene, que por su funda

mento fisiológico, solo son aplicables a las personas fí

sicas a los seres humanos y no a las personas morales. 

Entiéndase bién que cuando hablamos de personas -

físicas nos referimos tanto al varón corno a la mujer. 

( 58). 

(58).- Ibidem. p. 55. 
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El artículo 42 Constitucional reformado en 1974,

dispone que el varón y la mujer son iguales ante la Ley

y el artículo 169 del c6d1go Civil para el Distrito Fede

ral, estipula que los c6nyugues podr~n desempefiar cualqui 

er actividad, excepto las que dd~en la moral de la fami-

lia o la estructura de ésta. 

La segunJa c0n~~cu0ncia, =anfor~c a l~ definición 

legal consiste en que la persona fís1ca s6lo deviene en -

trabajador cuando presta el trabajo a otra persorla. O sea 

cuando el trabajador presta el trabaJO por c11enta aJena:

los productos de la activtdad laboral se atribuyen a una

persona d1st1nta y los r1csgos de esa act1v1dad recaen so 

bre la beneficencia de los producto~. 

Siquei11do la caracterizJción planteada en la defl 

nición legal, e~ 11eCe!:iu1 Lo qu0 üJ¿:; p0r.:;o."'l::i físic<l p:-cstc-

el trabajo no sólo por cuor)ta de otro, sino de manera peL 

sonal y no por inlerpósitn persona. 

Una Óltima nota que expresamente r~qu1era nuestra 

Lev. para que la person~ física ddquiera el car~cter de -

trabajador, consist~ en que el trabajo la preste en forma 

subordinada bajo el mando de otra person.<J.. 

Desde luego, a~n cuando no lo sefial~ expresamente 

1~ d~finici6n leaal, oara que la persona física se con- -

vierta en trabajador no sólo basta que preste a otra un

trabajo persunal subordinado, sino que es necesario que -

lo preste libremente; por su propi~ voluntad Y que ese --
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trabajo sea un trabajo licito, que no sea contrario ~ las 

Leyes del orden póblico y rcmu11erado: mediante 01 pago de 

un salario. El análisis anterior, nos lleva a la conclu-

sión siguiente: trabajador es la persona física que li-

bremente presta a otra un trabajo personal subordinado li 

cito y remltncrado. 

Con la.s cara<:terísticas anteriores, está suficie.!l 

temente personificado el trabajador como sujeto de nues-

tra rama jurídica: pero consideramos conveniente para fi

jar mis nítidamente esa noción, analizar tres notas, pro

fesionalJdad, ~ontin11ia~d y ~xclusivtdad, que en alguna u 

otra form~. se ha pretendido deben c0ncurrir en la forma

ci6n del coacepto del trabajndor. 

La profesionalidad se ha entendido en dos senti-

dos: primero un sujeto tiene la característica de profe-

sional cuando su dedicaci6n primordial es la de trabajar, 

y segundo, es~ sujelo tiene una preparaci6n especial para 

desarrollar una determinada actividad laboral. 

En ninguno de estos sentidos se requiere la prof~ 

sionalidad para que en consonancia con nuestro ordenamie~ 

to laboral positivo, un suieto sea trabaiador afin ~11~ndn

su actividad primordial sed la de estudiar; con una pcrs2 

na de reciente ingreso en una empresa, que se está capac~ 

tanda para desempeñar una especialidad, es trabaJador no

obstante que no tengu formación profesional alguna. 

Aún cuando, según vimos en el segundo ejemplo, no-
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es necesario la formación profesional para ser traba)ador 

en algunos casos de excepción, esa formación indispensa-

ble. 

Para trabaJar en las profesiones de abogado, inge

niero, médico, etcétera, o en los oficios de chofer. fog~ 

nero, se requiere efectuar previamente estudios, realizar 

prácticas especiales y obtener las lLcencias respectivas. 

La formac16n profesional, a pesar de no ser ncccsQ 

ria para que un su)eto se transforme en trabajador, tiene 

relevancia laboral en los casos siguientes: para la fija

ción de los salarios mínimas µrofes1onales 1 en la elabor2_ 

ción y aplicación de los estatutos de los tr~baj~dores e~ 

peciales, para la integraci6n de los sindicatos gremiales 

y para l~ dctcrnii11ctclón de las categorías de los trabaja

dores en las empresas. 

La segunda nota mencíonada, o sen la contl-nuidad,

consiste en prestar personalmente, y no en forma aislada, 

los servicios bajo 6rdenes de un patr6n. 

Conforme 1lt1estra t.ey Federal, no es necesario la -

continuidad para que un sujeto se convierta en trabajador. 

El citado cuerpo legal reconoce co1~0 dlit~nt1cos trabajad~ 

res a los que desemperian trabajo evenl:ual. Por ejempJo: -

Trabajador por obra determínada {artículos 35 y 36}, trtt

bajador por t1.empo determi.nado (artículnq ?5 i. ?.7}. í59i 

(59).- DAVALOS, José. op. cit. p.p. 19 y 20. 
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Solamente en los canoR dP los 3gentes de ~om~r~to 

y de seguros, vendedores, viajantes, propagandistas, im

pulsores de ventas y otros semejantes, nuestro, nuestro

rodenamiento laboral positivo requiere la permanencia en 

la prestaci6n de servicios para que se consideren traba

jadores. El artículo 285 de la Ley Federal de Trabajo, -

dispone que los sujetos mencionados son trabajadores de

la empresa o empresas a las que prestan sus servicios -

cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecu-

ten personalmente el trabajo o que ón1camente intervPn-

gan en operaciones aíladas. 

La tercera y Ültima nota que cons1der~mos conve-

niente analizar, es la de exclusividad. Por ~x~lusiv1dad 

se entiende que un sujeto, para ser trabajador, debe 

prestar sus servicioa a un sólo patrón. 

El análisis de nuestro derecho positivo a la luz

de la idea anterior, nos muestra que tampoco es necesa-

rio se presente la característica de exclusividad para -

que un sujeto llegue~ ser trabaJador. Ta11 trabajador es 

quien presta sus servic1os para un patr6n, como el que -

los presta para dos patrones. 

En el artículo 285 transcrito, se reconoce la pu

sibilidad de tener dos 6 más patrones cuando al referir

se a los agentes ver1dedores y otros semejantes dispone -

que esos sujetos son trabajadores de la empresa o de las 

empresas en la aue prost~n s11s R~rvic1nR. 
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La posibilidad de tener dos o más patrones tiene -

como límíte de acuerdo con la jurisprudencia de la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación que esos patrones no -

sean competidores entre sí. Es decir, los trabajadores s2 

lo pueden prestar sus servicios con dos o más patrones, -

siempre y cuando esos patrones no tengan industrias o ne

gociaciones de la mism~ naturaleza. 

Consideramos conven1ent'2' recordar, por razones pu

ramente históricas, que antes se consideraba la noción de 

trabajador como un concepto gen~rico, subordin~nte d~ dos 

conceptos específicos: obrero y empleado. Obrero er~ qui

en prestaba un servicio manual y empleado era quien desa-

Esta distinción dejó de s~r. por una parte, por-

que no existen actividades puramente materiales o intele~ 

tuales y, por la otra, porque sea esa distinción es in~-

til, ya que el derecho del trabajo, por disposición COJ)S

titucional, les da el mismo tratamiento a los <>hrP~os co

mo a los empleados, (párrafo introductorio del articulo -

123-A Constitucional). 

Nuestra Ley Federal del Trabajo dejó de utilizar

los preceptos específicos de obrero y empleado, para de-

~ignar ~1v111µ1~ d quien preste el servicio manual o inte-

lectual, con el conr:epta gen6;:-1.:::o dc:l L1·abaJador. (60) 

( 60 ) . - MUÑOZ RAMON, Roberto. Derecho del Trabajo. '!'orno lI 

Porr6a, S.A. M~xico. 1983. 
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bl.- TRABAJADOR DE CONFIANZA. 

En la exposición de motivos de la Ley de 1970, 

se lee; una fórmula bastante difundida que expresa, los 

trabajadores de confiaza son aquellos cuya actividad se 

relaciona en forma directa con la vida misma de las em

presas, con sus intereses, con la realización de sus -

fines y con la dirección, administración y vigilancia -

generales. 

son funciones de confianza las de dirección, -

inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan -

carácter general, y las que se relacionan con trabajos

personales del patrón dentro de la empresa o estableci

miento. 

Artículo 9o. la categoría de trubaJador de CO!_! 

fianza depende de la naturaleza de las funciones desem

pefiadas y no de la designación que se le d~ al puesto. 

La catcgori~ de trab~jador de coní1anzR no es

tá contemplada en ln declaración de derechos sociales,

pero no creemos que su accptacLÓn en la ley del trabajo 

violP l~s nr.irmF!s 1~nnsi·11·11c:1oivdPS ~orqt1A los trrthrt]nd:!. 

res de confianza son trabaJadores QllC disfrutan de to-

dos los banef1cios del artículo 123, con las madal1da-

des, que no destruyen aqt1ellos t>cnef1cios, derivados de 

la naturaleza de sus funciones. Esta consideración ex-

plica que se trate de una categoría de exccpci6n, que -

solamente se justifica en raz6n de la naturaleza de las 
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funciones por lo -cual, en todos los problemas que surjan 

en materia de interpr~tación, existirá la presunción iu

ris tantum de que la unción no es de confianza, en for

ma tal que será indispensable probar que, de conformidad 

con la naturaleza en las func1ones, se dan las caracte-

res de la excepción. 

Del texto del articulo 9o., se desprenden dos -

problemas fundamentales: ¿ Qué debes de entender cuandc

tienen caracter general, y las que tu relaciones con tr~ 

bajos personales del patr6n dentro de la empres~? 

Lo primero afecta a la Jerarquía dentro de las

empresas. En rigor, muchos trabajadores, sin ser de con

fianza, relizan funciones de dirección, inspección, vig! 

lancia y fiscalización. Pcr el.lo, la Comisión exigió que 

~stns tuvicrari caracter general, y por lo tanto su inter 

pretaci6n h~ de ser restrictiva, debiendo referiroe a la 

vida misma de la empresa, a sus intereses y fines gener~ 

les. Inclusive debe entender~~ el concepto, advirtiendo

que se trata de funcione8 que realizan en substituci6n -

del patrón. 

Lil realidad es que el concepto sig11e siendo am

biguo por lo que volviendo a la vieja fórmula, se ha pr~ 

curado i11tcrpretarlo y proyor·t~rlo ~~ en forma casuist1-

ca en los contratos colectivos de t~abaJ~ .. 

En el segundo concepto: trabaJos personales del 

patrón, encierra una idea más clara. se trata, simpleme~ 

te, de los trabajos que realizan sus inmediatos colabor~ 



- 1.11 -

dores, que por la prox1m1dad en que se en~uentran t1enen 

además, acceso a los secretos empresariales. Es el caso, 

de las secretarias, del conductor del vehículo del pa- -

tr6n, eventualmente del mensaJero de la oficina del pro

pio patr6n, etcétera, en realidad todos ellos hacen lo -

ql1e el patrón, por sí mismo, podría hacer: escriblr car

tas, conducir su automóvil, entregar corresponrl~n~i~. ~l 

cétera, por lo que su activídad se equipara a los traba

jos personales del patrón. (61) 

En el anteproyecto de la Ley Federal del Traba

jo de 1970, para fijar y delinear la noci6n de empleados 

de confianza s~ recurri6 al sistema de sefialar los em- -

pleados de confianza típicos, colocando al final una d1~ 

posición que permitiera asimilar, por analogía, com(.l em

pleados de confianza a Jos que tuvieran caracteristicas

semcjantcs a la~ con~empladas expresamente. En el artíc~ 

lo 8 del anteproyecto, q;1e pas6 a ser el 9 de la Ley vi

gente, se disponía, textualmente lo siguiente: 

La categoría de empleados de confianza depende

de la naturaleza de las funciones desempeñada~ y n0 d~ 

la designación que se le dé ul puesto. Son funciones de

confiunz<i: 

a) Los directores, adm1n1stradores y gerentes -

generalos cuando tengan car~cter de trabajadores. 

b) Les dircccorcs t&cnicos y admin1stratlvos y

sus colaboradores inmediatos, tales corno jefes de produ~ 

(61t.- ALVA, Victor. Las Ideologías y Movimientos Socia

~ Plaza P, JunHs, S.A. España., 1973. 
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1ndustr1al, de compras y ventas, de personal y do otros

semejantes, de cuya capacidad y alto grado de rcsponsab1:_ 

11dad depende del buen iesultado de lo$ trabajos. 

e) Los abogados y contadores que tengan a su car

go, respectivamente, la defensa de los intereses de la~ 

empresa y su contabilidad. 

d)· Las personas encargadas de guardar los secre-

tos de fabricación. 

el Los ~ajeros encargados de la entrada y salida

de caudales, y las personas que manejan les fondos de la 

empresa o establecimiento. 

f) Las personas que presten servicios pers~nalcs

al patrón tales como e] secretario, sccrct~rja purticu-

lar, y cuya actividad, discreción y celo sean indispens! 

bles para un trabajo eficaz. 

g) Las personas que tengan a su cargo ln ~ig1lan

cia general de los traba Jos. 

hl Las personas que desempeñan funciones o activ_!. 

dades análogas a las anunciadas en las frac~ion~s ante-

riores, a juicio de la .Junl.s de conciliación y Arbi tru-

je. 
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Con el ob3cto de canecer las ~p1n10nes de l~s tr~ 

bajadores y patrones, se difundió ampliamente 01 ante-

proyecto de la Ley mencionada. 

Para evitar subterfugios en el primer párrafo -

del artic~lo 9o. de la Ley, se aclar~ que la categoria

que empleado de confianza depende de la naturaleza de -

l~s func1o~e~ dcsompe~adas y no de la des1gnac16n que -

se le dé al puesto. La aclMrac.1ón es pertinente porque

para determinar s1 un trabajador es o no empleado de 

a la denominaci6n del puesto. (62) 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, empleó la -

f6rmula empleado de confianza la que fue sustituida en

lcy nueva por el t~rmino t_rabajador de confianza. Las -

razones de cambio no expresadas en la exposic16n de mo

tivos por haberse considerAdo que no constituian un te 

maque exigiera una cons1deraci6r1 espectal, cons1stie-

ron en que la leg1s!ac1ón del traba:JO es uniturlü. y no

admite ninguna dif erenc1a entre los prestadores de tra

bajo. La nueva Ley Pcderal del Trabajo parte del prin--

ba J Etdore.s y emp Leados. sino una sold' ;) iDS que se ap rl 
can sus disposiciones en armonía con las característi

cas de las d1stint~s actividades. 

L:=. \.Qy <le 19.31 no contenía nl definición ni ·::on-

cepto aJguno que permitiern determinar lo que deberia -

entenderse por empleado de confianza: se ocupé de ello en 

1621.- Ibtdem. p.p. 29 y 30. 
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sus articules 48 y 126 fracc16n X, pero· lo hizo en t~rml 

nos imprecisos: el primero de esos preceptos se refería

ª ellos como personas <lJst1ntas de las que descmpc~aban

puestos de inspecci6n o de direcci6n de laz labores, ~· -

serían las per~onas las que CJecutaran trabajos p~r·.JnR

les del patrono dentro de la empresa; en catnbJ.O la prun~ 

raparte de la fracción X del arlículo 126 parece Jdent~ 

ficar a los empleados de confianza con las per·sonas qut•

d'esempeñen puestos de dir(~Cc.ión, (1scal1zación o vigllC._C!_ 

cia. 

Debe hablarse de emplt"fldos de ::onf::.-a.r1~~ü Clldildo

est~n en )\1ego la existencia de la empresa, sus intere-

ses fundamentales, su éxito, su propsperidad. la scguri~ 

dad rle Htis est~blcciml~nlu~ ~ el orden esce11cial que de-

be reinar entre sus trabajadores. 

En resumen, son empleados de confianza aquellas 

personas que desempefian funciones d~ ad1ninistración, pl~ 

neaci6n y organizaci6n cardinnles y de dicecci6n, mandos 

y controles primordiales: así cornn F1mf""i0ncs rclacioi1d-·

das con trdbajos personales del pntr6n dentro de la ~m

presa o establecimiento. 

Los empleados de confianza ~l tenor de aquellas 

funciones, tienen por esta misma razón, a su cargo la vi 

d~ ~isnict, la 1narc11a y desi.ino general, la investlgJci6n, 

y los laboratorios la reserva <le lo~ sc~retos, la produ~ 

ción de la técnica, las compras y las ventas, las necesi 

dades de los intereses vitale~, los trabaJos personales 



- l1S -

del patr6n, el orden y sequr1dad escenclales y el 6xito 

y prosperidad de las empresas. 

Resulta oportuno destacar que todos los emplea-

den de confianza son representantes del patrón, pues a! 

gunos representantes no desempeñan funciones de admini~ 

traci6n n1 de dirección de carácter general. (63) 

(63).~ QE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho del Trabajo 

Tomo I, Porróa, S.A. M&xico, 1984. p.p.p. 154, -

155 y 156. 
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CONCLUSIONES. 

1.- En este mundo lo que importa es el l\ombre,

sujeto de un destino trascendente. Su vida social ~e ~e~ 

envuelve y articula a trav~s de entidades naturales da -

convivencia, siendo en lo profesional, la empresa: ahí -

el hombre realiza la función social de trabajar, que se-

procura sea acorde con s~ c~pacid~d mediant~ un si6t~111~

de igualdad de opo1·tun1dades. Esta función crea en el -

hombre un sentido de oportunidad, siendo a la vez Justi

ficante la participación del hombre en las taretls colec

tivas. 

2.- El Derecho Mexicano no r~conocc personal1-

dad jurídica propia a la empresa; ya que esta se equipa

ra, y en ocasiones se le confunde con la figurd tradici~ 

nal del patrón, persar\a [ÍsiCd u íllOCal. 

3.- Las empresas son autór1t1cas comu1ltdadcs de

trabajo, en la que los trabajadores, intelectuales o mo

rales, aportan su esfuerzo personal para un mismo fin, -

de una manera reaular y uniforme, donde convienen entre

si de manera permanente, donde ejercitan y desarrollan -

muchas de sus facultades. 

4.- El trabajo humno es de primordiül importan

cia e insustituible en la producción de bienes y servi-

cios, resultando indudable, que toda creación de riqueza 

tiene como causa primera y escencial el trabajo humano.

ya que es el hombre, quien con su actividad personal a--
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grega un valor económico a los bienes o servicios que -

producen, prestan o distribuyen. 

s.- Siendo el trabajo humano fuente de toda ri

queza, resulta que la concentración de ella en pocas pe~ 

senas, deriva de la no retribución al trabajador, en l.a

misma medida cada trabdJador agrega un valor al bien o -

servicio con su esfuerzo personal, y con el que produce

riqueza. 

6.- Como medio para lograr que el trabajador r~ 

c1ba lo que en iusticia le cnr·responde por su tr~IJ~j·~. -

una vez deducidas las oportunidades con que debe contri

buir a la realización de los fines sociales, la l,cy Fed~ 

ral del Trabajo debe reconocer personalidad jurídica a -

la empresa, con el ob]eto de que se le reconozca el dere 

cho de los trabajadores a participar en la sociedad de -

la empresa, en la administración y en resultados de la -

misma. 

7.- El grado y proporción en que participen los 

trabajadores en los derechos de propiedad, administra- -

ción y resultados de la empresa, será fijado seg~n las -

circunstancias de caracter econ6mtco, soc1ol6gico y poli 

tico que determina el inter&s p6blico, de t~l forma que

na se produzcan males u inJUst1c1as mayores que las que

se pretende remediar. 

8.- La empresa es, sin duda la herramienta m~s

importante que ha concebido la humanidad, porque en ella 

se conjuntan la mente, el esfuerzo y los objetivos de 

los hombres, en un espíritu de progreso y desarrollo. 
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