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INTRODUCCION 

La di visión de clases desde tiempos remotos ha existido como 

resultado de la explotación del hombre por el hombre, y as1 encontramos, -

que la más desprotegida es la clase campesina,, que en su largo devenir -

histórico, han sufrido mil y una penurias, observando en todos los movi -

mientas sociales que se han dado en nuestro Pals, ninguno ha podido dar al 

campesinado Nacional una solución a su ya de por si miserable vida. A es

te grupo es al que en esta ocasión haremos alusión, 

El panorama actual, nos coloca ante un verdadero problema, -

que las administraciones en el poder no han atendido adecuadamente y en -

ocasiones se ha hecho caso omiso, de tal suerte que desde que nsentaron sus 

reales en esta Ciudad los primeros pobladores Aztecas, se puso de manifie~ 

to el lugar que debla corresponderle a quien no tenla más que su fuerza de 

trabajo, de esta manera se dividieron en lo que nosotros llamaremo:i subcl!!_ 

ses que se compon1an de: TAMitEJ1ES, HACEHUAlES Y PEONES, estas personas -

que no ten1an derechos pollticos por su misma condición, teniendo que tra

bajar de sol a sol para ganar el sustento de la familia, debiendo reservar 

de sus ganancias, una parte para ser entregada al propietario de los me -

dios de produccibn (la tierra y la semilla). 

Con la llegada de los espanoles, la situación en lugar de m! 
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jorar, colocb a los indigenas en calidad de esclavos con las llamadas EN

COMIENDAS, que en esencia erar. figliras Pias, t(!ndientes a evangelizar al

ind1fZ:ena, pero en realidad trajeron como consecuencia una dura e inmiscr.!_ 

carde sobreexplotaci6n y abuso, que los gobernadores y caciques otorga -

ron a los colonizadores espai"loles convirtiendo en letra muerta las orde -

nanzas del Rey que en ese momento gobernaba E9pana Carlos V, 

As1 se presentaban las cosas para los campesinos, ha:;ta la

consumacibn de la Independencia en 1810, moment..o en que sureicron d1ver -

sas corrientes ideolbgicas, influencia de los movimlentos sociales qu'.? -

se desarrollaban en toda Europa. Sin embargo poco o ningún bencrtcto r·e

portb estR revolucibn al trabajador campesino. 

En 1917 con la entrada en vigor de la ConstJtudbn de csC' -

mismo ano, se da por fin un gran avance en cuanto a la cla3c trab::ijado -

ra, de tal suerte que se pensó en un salario m1nimo una reducción el·~ jor

nada, se legisló en lo referente al trabajo de los menores, de las mujc -

res pero como se puede apreciar se tomó en cuenta únicamente al trabaja -

dor obrero, en el incipiente industrialismo que se e~taba gestan'.10 en el

Pa1s1 dedicándole al jornalero del campo muy pocn atención, re~;ultnndo -

con esto que hasta la actu<Jlidad sean las personas r.:.'is desprotegidas en -

la escala social de México. 

Este estudio tiene como finalidad analizar, desde un punto-

- 2 -



de vista dogmático, la legislacibn existente, referente a las condiciones 

de trabajo en el campo, contemplado a la luz de la escasa importancia que 

la Ley le t1i:t concedido a este aspecto en nuestro Pais, pese a las condi -

clones infrahumanas en que se desenvuelven los jornaleros en México, 

circunst.ancia debida a que aún cuando se cuenta con un salarlo minimo, r! 

gulado por la Comisión de Salarlos Minimos, éste dificilmente se ha apli

cado al trabajador. 

Para poder desglosar debidamente este estudio, es menester, 

llevar a cabo un anhlisis general de todas las Instituciones que han cxl! 

tido en el transcurso de la historia hasta nuestros d1as, de tal forma -

tendremos que contemplar el aspecto del contrato de aparcer1a, el de --

arrendamiento, el mandato y una serie mhs de figuras do hecho y de dcre .. 

cho que contemplan y han contemplado la relacibn de trabajo en el campo,

debicndo ser comentado, no solo en el marco jur1dico nacional., sino en un 

contexto internacional, bajo el amparo de la Organización Internacional -

del Trabajo. 
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CAPITULO I ANTECEDEllTES. 

1. 1. - La Precolonia 

I.2.- La Colonia 

I.J.- Recopilacibn de Leyes India5 

I.~.- t.a Encomienda 

I.5.- La Propiedad Particular 

1.6.- Concepto de Trabajador 

l. 7 .- Trabajddor del Campo. 



!. 1 LA PRECOLONIA 

Para iniciar el tema que vamos a desarrollar, tomaremos como r~ 

ferencia el período precolonial, que comprende desde los primeros ascntamie!!. 

tos de esa admirable raza guerrera que fueron los Aztecas, ubicados en Tcnoc!!_ 

titlan, hasta la llegada de los espanoles quienes encabezados por Hernán Ca!: 

tés vinieron a truncar el florecimiento de una importante cultura, imponien

do a los 1nd1genas de América las costumbres y la religión que practicaban -

los conquistadores 1 destruyendo de esta manera en unos meses lo que costl:i V!!_ 

· rios siglos de fuerte lur:ha para crear una infraestructura bien definida de!!_ 

tacando el arraigado sentimiento religioso imperante entre los Aztecas, pla

gado de augurios y profcclas, motivo que originó que a la llegada de Hernán

Cortés, lo recibieran como a un· dios, y no como a un enemigo. 

Desde los tiempos inmemoriales, se les habla informado que ven

drla por mar trayéndoles un cúmulo de conocimientos para gobernarlos. Sblo

ésto nos podria explicar en parte de la razón por la que un hombre al mando

de aproximadamente 500 pseudosoldado!J, hubiese podido dominar a un pueblo -

que a fuerza de defender con las armas su hegemonla, habla hecho de la:1 mis-
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mas su caractcristica más notable. 

La Suciedad Azteca, antes de la conquista se consideró dividida 

en dos grandes clases sociales: 

1.- La de los privilegiados det~ntadores de la riqueza, ést.os a 

su vez se subdivid1an en militares, sacerdotes y mercaderes. 

2.- Los desheredados, carec1an de todo Upo de bienes y compre.!! 

d!an desde los agricultores hasta los esclavos. 

Cada una de estas clases, estabé'!i perfectamente definida y del!-

mitada. 

Por lo que a los diferentes oficios se refiere, diversos aula -

res nos hablan de la existencia de varias acrupaciones de obreros y artesa -

nos, de los cuc:.l es unos se ocupaban de labrar el oro, la plata, las piedr.1.s-

precio:ias y exist1an quienes trabajaban la pluma. 

Esto lo corroboró Hernfln Cortés, al enviar una de las cinco ca.!:. 

tas de relacibn, dirigidas al
0

Emperador Carlos V1 que establece: 

"Hay en todos los mercados y 1 ugares 

públicos de dicha Ciudad TcnochLit.lán 

todos los di as muchas personas, trab~ 
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jadores y maestros de todos oficios, 

esperando quien los alquile por su -

jornal . 11 

Descendiendo en la esc<:1la social de los Aztecas, encontramos a 

los 11Hayeques" quienes realmente eran los desposeidos,ésto.c; quienes en ccr.Pl_ 

ración a los demáu tributarios no tenian tierras pr:opias sino ajenas, no P.s!. 

dian ir de unas tierras a otras, se encontraban perpetuamente ligado!'> u l<s-

tierra que labraban, misma que generalmente pertenecía a un "Tccutl i" (pri!! 

cipal o caballero), quien al tran!lmitirla a sus hijos inclu1a en ellas a los 

11Maycqucs", 1 os cuales pasaban al nuevo sef1or conjuntamente con el ped•izo -

de terreno en calidad de bienes hereditarios, con la obl1gacJón de ser·vn· -

personalmente y de pagar tributo al nuevo propií~tario, de la mi~m":1 manera -

que lo hab1<:m hecho con el anterior. 

Finalmente encontramos a los "Tarnmernes", vcrdadera:'3 bestias de 

carga que sustituían la falta de animales domesticados para ese efecto, su

trabajo fué de lo más rudo, puesto que llevaban sohre su ~3pald~1 21 dlslan -

cias enormes fardos que por su r~so resul t.:1ban ve::rd:iceramente u brumadora P2_ 

ra hombres que no cstuvier.:m familiarizados con el oficio. 

Los esclavos, quienes proven1an de los grupos tomados pri!lion!:, 
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ros en guerra o delincuentes que no hablan podido pagar sus deudas o evitar 

el castigo restituyendo lo tomado. 

La esclavitud entre los Aztecas, a diferencia de la esclavi -

tud en Roma, resultaba benigna, ya que el esclavo pod1a tener familia y pa

trimonio¡ esl mismo si querla obtener su libertad con llevar a un sustituto 

bastaba. 

En relación a los diferentes tipos de tef!encia de Lierra, la -

gente del pueblo ocasionalmente posela tierras en grandes exten:3iones, la -

unidad de terreno conocida como "Callpul li" proporcionada al campesino para 

que la trabajara, pcrtenec1a al "Cal lput.lal 11", en consec:ucnc ia la propie -

dad seguia perteneciendo al Jefe Supremo y solamente se lC' otorgabn al cam

pesino, la fraccHm de terreno, para que al trabajarla pudiera comieguir el 

sustento de los suyos, debiendo reservar una cantidad par:i cntrcgar'la c.or.;o-

tri bu to a 1 monarca. 

Considerando las razones antes expuestas, podemos deducir que-

las clases sociales quedaron delimitadas, al conocer el concepto de propie

dad privada, y desde ese morr.ento quienes detentaban las mejores tierras se-

colocaban en un nivel preponderante en relación a los demás y siempre en d~ 

trimenlo de la clase desprotegida, ya que al carecer de riqueza, tenlan que 
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emplear su fuerza de trabajo para poder subsistir, entre los cuales se º!!. 

centraban los siguientes tipos de propiedades conocidos hasta entonces: 

al.- Pillali, estas tierras eran labradas en beneficio de -

los senores por macehuales o peones del campo o bien por renteros que no

ten1an ningún derecho sobre las tierras que trabajaban en relacibn con -

las tierras conquistadas, se dijo que los propietarios pasaban a ser una

especie de inquilinos o aparceros, llamados mayequcs ( l) 

bl .- Teotlalpan, este tipo de propiedad era conocido como -

tierra de los dioses y los productos extra1dos de el la, se destinaban pa

ra sufragar los gastos del culto. 

el.- Hilchimalli, estas propiedades territoriales eran de -

car[lcter público y el producto que se extra1a de ella:i, era destinado a -

sufragar los gastos de la guerra, dest.inados ñ num1nistrnr v1verc!I al --

ejército en tiempo de guerra, las cuales se llamaban milchimalli o eneal~ 

milli, según la especie de v1veres que daban. 

( 1) Mendieta y Núi'\ez, Lucio. El problema Agrario en México 

y La Ley Federal de la Reforma Agraria, Ed. Porrúa --

P. 6. 
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d} .- Altepetlalli, estas tierras pertenec1an al pueblo y por 

tanto los productos de las mismas se utilizaban para sufragar los gastos

del mismo. 

Como observa Francisco Javier Clavijero: 

Altepctlalli, ésto es, de lo:i comunes 

de las ciudades se divid1cm en tantas 

partes cuantos eran los barrios de -

aquel la población y cada parte pose ta 

su parte con entera cxlu:dón e indf" -

pcndenc ia de los otros. 

el.- Calpulli, significa barrio de gente conocida, o linaje-

antiguo que tiene tl\UCho tiempo, sus tierras y ténnlnos conocidos qu€ son-

de aquella cepa, barrio o linaje y las mismas se llamaron calpullnl l t 1 

que quiere decir tierras de aquel barrio o linaje. Las tierras que poseen 

fueron repartimientos de cuando vinieron a la tierra y toir..ó cada l in;ijf! -

121 Clavijero Fr.1ncisco Javier. liistoria .'intigua de México 

y su conquista Ed. Imprenta Lara. Tomo 1 Cap. VII 

p. 207. 
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o cuadril las sus pedazos o suertes y términos senalados para ellos y para 

sus descendientes y as1 hoy las han poseldo y tienen nombre de cal pul lec, 

estas tierras no son en particular de cada uno del barrio, sino en común

del calpulli, y el que los posee no los puede enajenar, sino que goza de

ellns por su vida y las puede dejar a sus hijos y herederos. {J) 

De la misma manera Zurita nos dice en su obra, que ai mor1a

alguna familia las tierras quedaban al común del calpulli; y aquel scnor

o pariente mayor les daba a quien le hiciera falta, pero :iiempre y cuando 

fuera del mismo calpulli, agregando a continuacibn que podla darse éstas

ª los de otro barrio a renta y era para las ne.:esidades públicrts comunes

dc barrio. 

El citado autor, nos indica que aquel que tenia tierras de -

barrio, si las dejaba de cultivar durante dos af'105 por su culpa o ncgli -

gencia, era dcsposeldo de ellas y las pcrdla en favor de la comunidad. 

Esta última forma de propiedad prehispánica, llamada calpu-

lli por los Aztecas, se ha considerado por diversos estudiosos del Derecho 

(3) Pomar y Zurita, Relaciones Exteriores de Texcoco y de -

la Nueva Espana. P. 93. 
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Agrario Mexicano, co:r.o antecedente inmediato de la actual forma de propi~ 

dad campesina conocida como ejido figura que conserva los rasgos caracte

r1sticos del antiguo calpulli, sobre todo en lo que se refiere a la pérd! 

da de los derechos sobre la misma. 

l. 2 LA COLONIA 

La denominaci6n de México por los europeos, truncó el desarr~ 

llo de las culturas abor1genes y dió nacimiento a una Nación sujeta, po -

Htica y económicamente a Espana. 

De la fusión de ind1genas y europeos, sureió la Nueva Esparin, 

cuya compleja estructura social, polltica, econ6mica y religiosa se C!;ta -

bleció de la siguiente manera: 

La sociedad Novohispánica se integró mediante la fusión de -

indios, europeos y negros, asl como de algunos chino::; y filipinos, produ -

ciéndose el mestizaje el cual marcó a la Sociedad no sólo en lo biológ1 

co sino en lo espiritual, al momento de iniciarse la conquista, el núme -

ro de los indlgenas era de aproximadamente nueve mi 1 lones, reduciéndo 

se en el ano de 1690, a los dos mi llenes y medio debido a las epidemias -
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y al mal trato impuesto por los espanoles, éstos, en 1570 eras más o menos 

60, 000 y en 1650 más de 200,000. 

Los negros en su mayor1a sometidos a la esclavitud, desempcna -

ron pesados trabajos en las minas y haciendas de tierras calientes. 

A partir de la conquista, los ospanoles se repartieron además -

de las grandes riquezas consistentes en metales y piedras preciosas, gran

des extensiones de tierras as1 como a los ind1genas que las habitaban, co!!. 

traviniendo de esta manera las Orden;izas Reales del emperador Espanol Car

los V, quien determinaba que se dejara en paz a los naturales de estas re

giones y se trabajara con ellos, en el sentido de evangelizarlos tratando

de esta manera terminar con un culto muy propio de los indlgenas que data

ba de mucho~ siglos atrás. 

No obstante las disposiciones, los coloni1.adorcs hicieron raoo an.!_ 

so de su Emperador, descargand::i en los abor1gcncs todo el rencor acumulado 

en sus negativas y nefastas mentes, por lo que los 1nd1genas, s vieron en-

vueltos en una persecución implacable en lo que se refiere a su culto y º.!! 

una indescriptible e inmisericorde forma de trabajar, ya que los mismo:J t.!:_ 

n1an para los espaMoles la calidad de animales, haciéndolos trabajar en CO!!, 
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secuencia como tales. 

Cuando la Corona Espanola tiene conocimiento de estas circun!!_ 

tancias, toma cartas en el asunto y crea una serie de disposiciones jurid! 

cas 1 entre las que destacaron primordialmente Las Leyes de Indias, cuya fi 

nalidad por su alto contenido humanitario y de la justicia social, era la

cte proteger a los indios americanos otorgándoles la calidad de igual en r~ 

lación a los espanoles, al establecerse en ellas la percepción de un sala

rio, jornada justa, prohibición de las tiendas de raya, etc. 

Con el descubrimient.o de América la ambición atrajo el interés 

de hombres que normalmente no tenian una actividad y forma honesta de ga -

narse la vida, de tal manera que al llegar a las tierras recicn conquist.a

das en cuanto lograban someter a un pueblo 1nd1gena, el bot1n se repartia

en proporción a ~u categor1a y a lo que cada quien hubiés<: aportado a la -

expedición haciéndose otro tanto con 1as tierras y tributos. 

Una vez conseguida la conquista de Méxic0 1 para asegurar la -

pennanencia de los conquistadores, La Corona Espaf\ol~ les üsignó tierras 

un número suficiente de ind1genas, con el objeto expreso de instruirlos en 

la religión católica, hecho que no se llevó a cabo, ya que en realidad ut! 

lizaron a Jos indios en la explotación de los campos que a cada uno le co-

- 11 -



rrespondió. 

Asl nos encontramos, que los primeros actos de apropiación -

privada de la tierra fueron los repartos hechos entre los conquistadores

Y que se confirmaban por el rey espaf'1ol 1 de esta manera, surgieron una s~ 

rie de procedimientos y figuras para otorgar la propiedad, como el caso -

de las Mercedes Reales, corsistentes en repartos de tierras como pago a -

los servicios prestados a la Corona, inicHi.ndose con ello una forma tata.!., 

mente injusta de vida para los ind1genas americano.:J. 

En relación a los repartos de tierras, se estipularon algu -

nas medidas agrarias, como es el de ln.s peonias, al respecto Francisco F, 

de la Masa comenta: 

Porque podla suceder que al repartir 

las Lierras hubiése duda en las med.!_ 

das, declaramM que una peonia es s2 

lar de 50 pies de ancho y ciento dc

largo, 100 fanegas de tierra de la -

bor de trigo o de cebada y 10 de -

rnalz, 2 huebras de tierra para huer

ta y B para plantas de otros árboles 
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de secadal, tierra de pasto para 

diez puercas de vientre, veinte-

vacas y cinco yeguas, cien ove -

jas y veinte cabras. 

Una cabal t c!'la es un solar de -

cien pies de largo y de todo lo-

demás car.io cinco peonías. 

Esto nos viene a dar un panorama más cercano de lo que ocurrió 

con los naturales de la Nueva Espafla, ya que al producirse toda esta serie-

de movimientos, vinieron a quedar en calidad de esclavos de los conqui5tad~ 

res quienes sin misericordia los explotaban haciéndolos trabajar todo el -

dla, pasando por alto las Le}'CS de lndias, de las cuale.J el maestro Mario -

de la Cueva nos dice: "En las Leyes de Indias, Espana creó el monurtcnlo 

Legislativo más humano de los tiempos modernos. E~as Le¡•c;os c•Jya in~pira 

ción se encuentra en el pen!lamicnto de la Reina Isabel La Católica, estuvi.!:_ 

ron destinadas a proteger al indio de América, al de los antiguos imperios

de México y Perú, y el impedir la explotación que lléVaban a cabo lo~ f~nco

menderos. Es suficientemente sabido que en los primeros anos ae la colonia 

se entabló una pugna ideológica entre los misioneros; La~ !..eycs de lndi;is -

- 15 -



son el resultado de la pugna y representan en cierta medida una victoria de 

los segundos. Es en verdad asombroso y bello descubrir en las páginas de -

la recopilación la prc!:cncia de numerosas disposiciones, que bien podrian -

quedar incluidas en una legislación contemporánea del trabajo, en especial

las que procuraron asegurar a los indios la percepción efectiva del sala --

rio". 

Por otro lado el maestro Trueba Urbina, dice al respecto: 

1151 un servicio administrativo y una previsión rigurosa que -

han encaminado sus esfuerzos a cnconlrar la eficacia de Las Leyes del Trabi!. 

jo no han logrado en nuestros tiempos el tminar infracciones que frecuente -

mente quedan impunes con grave perjuicio para el trabajador, puede calcul ª!:. 

se cual seria el respeto que merecieron La Leyes de Indias a los poderosos-

de aquella época que seguramente no ho.blan asimilado del cristianiamo, el -

espiritu ardiente de caridad, limitándose a su ejercicio seco y rutinario'.' 

Como se desprende de las disertaciones que anteceden podemos -

infer~r, que evidentE::.:menL~ en la época colonial, las Leyes de Indias no tu

vieron ninguna aplicación, por lo menos en lo que se refiere a la protec -

ción de lo~ indígenas, y ést(l rué motivado por djversa-; causas una de ellas 

fué que en la Nueva espana, no existía una fuerza superior, sobre lo5 gobe!_ 
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na.dores 'J Jefes ::ilitares '!Spaf':o!.es, que pudiera en un m~er.to da~o ob!.! -

gar a éstos a cua:plir con les preceptos ordenados por la Corona Espaf'\ola y 

de esta manera sua\'izar las condiciones infrahumanas a que se sujetaban a-

los pobladores. 

l. 3 RECOPILACION DE LEYES INDIAS 

Se ha designado con el not:bre de Leyes de lndias 1 la recopil!!_ 

.. ción legislativa puesta en \'igor por Carlos ll de Espana, la que ccr.:.prende 

toda la leg:.~lación peculiar dict;,,da para el gobierno de los ·.erritorlos -

del otro lado del r.ar. 

En estas Leyes se destaca un profundo esp\ritu re:1g1.oso 1 una 

visién genial sobre población y cultura del n•;evo r':~r:do descutierto y un -

noble prcpóz!.~.o hu!"."anitario que las coloc6 a la \'ar.g.•.rnrdia :.ncluso de la-

legislaci6n actual. 

Enseguida haremos ur.a recapitulación de lo que considerarr.o"3 -

los aspectos t'!áS 1~portantes ée Las Leyeg de Ind1as en esta r..ateria a sa--

ber: 

a.1.- La lded Ce l.:s reduccién de las hcras de trabajo. 
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b) .- Oue los obreros trabajaran ocho horas repartidas conve-

nientemente. 

e).- Los descansos semanales, originalmente establecidos por 

motivos religiosos y pf')steriormente el Emperador Carlos V, dictó el 21 -

de septiembre de 1541, una Ley ordenando que indios y mulatos, as1 como -

los negros, no trabajaran los domingos y d1as de guardar, por otra parte, 

Felipe !I ordenó en diciembre de 1583, que los sabados por la tarde se a.!_ 

ce la obra, una hora antes para que se paguen los jornales. 

d) .- El pago del séptimo dla, cuyos antecedentes se encuen -

tran en la Real Cédula de 1606, sobre alquileres de indios, que a la le -

tra dice: 

"Les den (a los indios) y paguen por cada una semana, desde-

el rnart~s por la manana hasta el lunes por la tarde, de lo que se asigne

lo que as1 se ha acostumbrado, en dinero y no en cacao, ropa, bastimento, 

ni otro género de cosas que lo valga, aunque digan que los mismos indios-

lo quieren y no han de trabajar en domingo ni otra fiesta de guardar, ni-

porque la haya habido en la serr.ana, se les ha de descontar cosa alguna de 

dicha paga, ni tenerlos por ~ás tiemp(.¡ del referido f;Or ninguna v1a." 
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Como se desprende de este bre\"e resumen de la Recopilación de 

Leyes de Indias es de destacar el aspecto imperante en las mismas, consis-

tentes en proteger en su real valla a los naturales americanos, asentándo

se as1 un precedente encaminado a hacer valer los derechos del hombre, aún 

cuando en la realidad los mezquinos intereses de los conquistadores, 1.mpi-

dieron la aplicación de tan humanos y justos derechos, puesto que jamás se 

consideró ni por equivocación, por parte de los conqdst.adores una jornada 

para el indio de ocho horas y por el contrario les hac1a trabajar durante

todo el d1 a. 

Por lo que respecta a los descansos obligat(lrios del d1a do -

mingo, tampoco tuvo obediencia por parte de los espanoles, quic:nes en su -

afán de enriquecerse a la brevedad posible, pasaren por a! to ena obl ip;a --

ci6n. 

Respecto al pago de un salario, ésto no fué más que un hermo

so sueno de parte de los reyes espanolcs en dar un trato más justo a los -

indios, puesto que con la desmedida ambición de los espanctes aposentado:i

en la Nueva Enpai'la, resultaba un abnurdo teniéndose que conformar con lo -

que se les daba en las tiendas de raya. 
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l. 4 LA ENCOM!EllDA 

Una vez consumada la conquista de México-Tenochtitlan, y a -

efecto de hacer más comprensible el terna en cuc~ión, diremos que; las tr~ 

pas de Cortés quedaron inconformes por la parte del bot1n que les corres

pondib en suerte, por lo que quisieron resarcirse con la obtención de sef'I~ 

rios o encomiendas que les dar1an las ansiadas riquezas, que los hab1an -

impulsado a emprender su fantástica aventura, 

En principio, se dió a cada uno de los soldados y ortciules-

que consumaron la conquista, un número de caballerlas o de peonias de ti!?., 

rras suficientes para reLdbuir sus servicios en la misma medida y con -

arreglo a su grado jerárquico, ::;e les rep[.lrt1ó determinndo número de in -

dios para que los inst.ruyescn en la religión cat.ólica, pero en realidad -

fué distinto en virtud de que se sirvieron de ellos en la explotación de

las tierras obtenidas, cobrándoles aparte el tributo del Rey. 

Como todo reparto de indio~, supon1a la a:ngnación de una 

propiedad tcrrlt.orial ha existido entre los diferentes escritores e hist~ 

riadores confusión, ya que se considera que los r~part1micntos y las ene~ 

mlendas son una misma cosa, pudiéndose comprobar por lo anteriormente co-
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mentado, que el repartiti1iento era una distribución de los indios entre los 

colonizadores espaf"loles con fines religiosos, fiscales y de trabajo. 

De los indios repartidos, unos continuaban en posesibn de sus 

tierras, obligados a pagar tributo al encomendero y otros eran empleados -

en la explotación de las propiedades de éste. " Acontecla, también que el-

dueno de un repartimiento hada a su vez, un segund,o reparto de los indios 

que le habtan tocado en suerte, a otros espanoles llegados a colonizar -

las nuevas posesiones y a estos repartos subsecuentes era a lo que se daba 

el nombre de encomiendas," 
111

) 

S6lórzano y Pereyra, refiriéndose al origen de la designación 

11 encomienda" 1 a los repartos de los indios, establece "y porque respecto -

de lo referido, les daban los indios por tiempo limitado y mit>ntr:is otra -

cosa no dispusiese el íley, le:> encargaban su instrucción y enscf'lanza en l:t 

religión y buenas costumbre:J, encomendándoles mucho sus personas y buen -

tratamiento, comenzaron cstns reparticiones a 1 lamarse encon~cndn5 y los • 

P•l Pallares Edu3rdo 1 Legislncién Complementaria del Dere -

cho Civil Mexicano, México 1987. flota de la Pág. lX de

la Introducción. 
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que reciblan en esta forma encomenderos ..• o comendatarios, del verbo l! 

tino "comendo", que unas veces significa recibir alguna cosa en guarda y -

depósito, otras recibirla en amparo y protección y como bajo de su ré. 11151 

Al principio las encomiendas y los repartos de tienra eran -

simultáneos como lo afirma él mismo, refiriéndose al origen de las enco -

rniendas\ "Porque es de saberse que luego que por Don Cristóbal Colón, se -

comenzaron a poblar las primeras islas, que en estas Indias se descubrie -

ron, como estuviesen entonces tan llenas de indios y espanoles que las de~ 

cubrieron y poblaron necesitasen de su servicio y trabajo, as1 para !lUS e~ 

sas como para lü búsqueda y saca del oro y la plata, labor de 103 campos,-

guarda de los ganados y otros ministerios, pidieron a Don Cri~tobal les -

repartiése algunos para que acudiesen a ellos, y él lo hizo; porque le pa

reció por entonces conveniente e inexcusable." 16 ) 

Naturalmente que esta Tnst1tuci6n evolucion6 más tarde, hasta 

significar la definición de S6lorzano y Pereyr·a, de tal !lucrtc q:..ie ~e die-

(5) Solórzano y Pcreyra, Politica Indiana, Tomo II Pág. 7. 
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ron encomiendas, sin que ésto implicara un consecuente reparto de tierras 

en favor del encomendero, sino como una forma de retribuir servicios o de 

dar mercedes a los espanoles, por medio del tributo que pagaban los in --

dios. 

En la Nueva Espaf'\a las encomiendas fueron establecidas por -

Hernán Cortés, quien en un principio dudó acerca d~ la conveniencia de -

implantarlas, porque los indios Aztecas y en general los grupos abor1gc -

nes con los que entró en contacto le parecieron más civilizados, pero las 

necesidades ineludibles de la conquista, pacificación y explotación de -

los nuevos dominios, lo obligat·on a realizar repartos de indio~. 

Los cncomendadores ejercieron a principios de la época colo-

nial una especie de scf'\or1o, sobre el territorio habitado por los indios, 

que les habian sido repartidos o encomendados, y muchos abusando de cs 1-J.

c1rcunstanc1a, se apoderaron de las tierras que -éstos posdan y exlendie-

ron asi arbitrnria1r.ente las propiedade~ que les fueron otorgada3. 

Como se puede apreciar en lo descrito lineas atrás, las en -

(6) Solórzano y Pereyru. Op. Cit., Tomo Ill, Pág. 6. 

- ?1 -



comiendas y repartimientos en la Nueva Espaí'la 1 significaron en reali 

dad la esclavitud de los indios, en vista de tales circunstancias, el Rey 

Espanol Carlos V, pretendió suprimir esta forma de explotación y para di

cho efecto expidió la real Cédula de 20 de junio de 1522, que a continua-

ción se transcribe: "Pareció que nos con buenas conciencias, pues Dios -

Nuestro Seílor. crió los dichos indios libres y no sujetos, no podemos tna!!, 

darlos encomendar ni hacer repartimientos de el los a los cristianos, y -

asi nuestra voluntad que se cumpla.'' ( 7 ) 

l. 5 LA PROPIEDAD PARTICULAR 

Desde los tiempos en que los Aztecas cobraron gran auge y d~ 

r.iinio m casi la totalidad del territorio nacional, nos cncontramo:J con cl

primer antecedente de la propiedad privada el cual era concedido al Rey, 

de éste a la nobleza y por último a los guerreros, pero a diferencia del -

amplio concepto que de la propiedad teuian los romanos en el que se con 

t 7) Mendieza y Nunez Lucio, El Problema Agrario de México y 

Ley Federal de Reforma Agraria, Editorial Porrúa, S.A., 

Décima Cuarta Edición, México, 1977 1 Pág. 54. 
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juntaba el triple atributo, consistente en la facultad de usar, gozar y -

disponer de una cosa¡ en la Nueva Tenochtitlan este tipo de propiedad, s~ 

lamente se atribula al monarca. 

En estas condiciones, el Rey o Tlatoani, podia disponer de -

sus propiedades sin limitación alguna, asl tenia la facultad de donarle -

su propiedad a un noble en recompensa de sus servicios sin la crodición de

transrni tirla a sus descendientes, otorgándole la capacidad para enajenar

la o donarla a quien él quisiera, con la única prohibición de transmitir

su propiedad a los plebeyos, ya que éstos no tenian permitido adquirir l<• 

propiedad, 

En otro orden de ideas no todas las tierras poseidas por no--

bles y guerreros provcnlan de la conquista, dado que en su mayoria dichns 

posesiones se remontaban a la época de la fundación de esos antiguo!\ rci-

nos, Estas tierras eran labradas en beneficio de los sei"Lore:J, labor que

desarrollaban macehualcs o peones de campo o bien por renteros que no te-

nlan derecho alguno sobre la!l tierras que trabajaban. 

En cambio, las tierras de conquista de que el tlnt.oani h<tcia 

merced, constituian un despojo absoluto para los originarios propietarios, 
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continuaban en la posesión y el goce de sus tierras, los cuales bajo las -

condiciones que los nuevos duenos le impon1an, dado que los propietarios -

pasaban a ser una especie de inquilinos o aparceros con privilegios, que -

les era 11cito transmitir a sus descendientes no pod1an ser arrojados de -

tierras que posc1an¡ de los ri-uto'3 que percib1an una parte era para ellos

Y otra para ser entregada al noble o guerrero propietario. 

En la época de la conquista real izada por los espanoles, el -

Rey Fernando V, dict6 en Valladolid, La Ley para la distribución y arreglo 

de la propiedad, en los té minos que son clave para explicarnos la estruc

tura territorial y agr1cola de la época colonial: "porque nuestros vasa -

llos se ali~ten al descubrimiento y población de las indias y puedan vivir 

con lil comodidad y convenler.cia que desearr.os¡ es nuestra voluntad, que se-

pueden repartir y repartan casas 1 solares 1 tierras, caballcr1as y peonias-

a todos los que fueren a poblar tierras nuevas en lo~ pueblos y lugares, -

que por el Gobernador de la nueva poblacibn les fuere scnalados, haciendo

distincibn entre escuderos y peones y los que fueren de menor grado y mer!_ 

cimiento y los aumenten y mejoren, atenta l<t calidad de sus servicios, pa-

ra que c.uiden de la labranza y crianza; habiendo hechu en ellas su morada-

y labor y residiendo en aquellos pueblos cuatro af\os, les concedernos facu.!_ 
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tad para que de ahí (en) adelante los puedan vender y hacer de ellos a su 

voluntad libremente, como cosa propia; y asimismo, conforme su calidad, -

el Gobernador o quien tuviere facultad, les encomiende los indios en el -

repartimiento que hiciere para que gocen de sus aprovechamientos y demo -

ras en conformidad de las tasas y de lo que está ordenado." (S) 

Por lo que respectn a la propiedad particular entre los in-

dios, esta figura en realidad nunca se dió, en virtud de que no pose1an -

en forma individual, los terrenos que laboran, sino que les eran asigna -

dos con una serie de restricciones, asi tcnian que trabajarlas para que 

el producto de su esfuerzo pasara a poder de la clase dominante, en csla-

forma el indio no pudo gozar de propiedad porque les estaba prohibido en~ 

jenar o transmitir sus parcelas. 

I.6. CONCEPTO DE TRABAJADOR 

En relación a este concepto, diremos que sólo parece dctcru_!_ 

(81 Recopilación de Leyes de Indias, Mandildas imprimir y p~ 

blicar por el Rey Carlos ll, en el ano P.DCCLXXXVI, Ma -

drid, Cuarta impresión, Tomo II, Libro IV, Titulo. 
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nable cuando se tiene presente el origen y la finalidad de la materia, ya 

que se ha calificado de trabajadores a los obreros y empleados de comer -

cio y en general a todos aquellos que tengan como. denominador común la -

dependencia de un patrono. 

En el actual momento del Derecho Laboral, que ha superado -

la posesión subjetivista que lo reputaba como un simple derecho protector 

del obrero, no; ofrece un destacado interés en la fijacHm del concepto -

de trabajador, ya que su delimitación es el punto de partida de esa impo!. 

tante rama jurldica. 

Conforme a las disposiciones contenidas en el Articulo So.

de La Ley Federal del Trabajo, nos encontramos que1 ''trabajador es la pe!. 

sana flsica que presta il otra persona f1sica o jurldica un trabajo perso

nal subordinado. 11 191 

Al respecto podemos deducir que por principio de cuentas P! 

ra la Ley federal del Trabajo, no existe diferencia en lo que a sexos se

refiere, porque de una manera clara indica que, es la persona y como tal-

(91 Ley Federal del Trabajo Editorial Por•rúa, S.A., 

México, 1989, Pág. lli. 
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se encuadra tanto a las mujeres como a los hombres, haciendo a un lado el 

muy controvertido aspecto de que la mujer es inferior al hombre. 

Por otra parte el mencionado concepto abarca a todo tipo de 

trabajadores, asi dentro de éste, se encuentra al trabajador que para re! 

lizar su labor requiere del intelecto, como al que depende de su habili -

dad manual para real izar su actividad en virtud de. la mención expresa en-

el sentido de que, éste es una persona fisica que presta a otra persona -

fisica o juridica un trabajo personal subordinado, con lo cual se establ.!:_ 

ce que para la Legislación Laboral, el principal comelido que sustenta su 

existencia, es el de tutelar derechos de todo tipo de trabajador. 

1. 7 CONCEPTO DEL TRABAJADOR DEL CAMPO 

En :iu Articulo 270, La Ley Federal del Trabajo, nos dá un -

concepto del trabajador del campo, que a la letra dicei "Es aquel la pers.2. 

na que ejecuta trabajos propios y habituales de la agricultura, la ganad~ 

ria y forestales al servicio de un palrón. 11 ( lO) 

Como es bien sabido. el trabajador del campo, ha recibido -

( 10) Ley Federal del Trabajo, Editorial Olgu1n, Méxlco, 

198?, Pág. 95. 
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muy poca atención de parte de la Legislación Laboral vigente, en virtud -

de que como lo establece el maestro José Dávalos¡ obedece a que se trata -

de una cxcepci6n a la regla general, establecida en la llamada Ley Federal 

de Reforma Agraria de 16 de marzo de 1971, que prohibe en el ejido el em -

pleo de trabajo subordinado, salvo que sea necesario por causas especia -

les; siendo entonces mayoritario el núcleo ejidal de campesinos, los pro-

blemas laborales:;en el campo resultan una excepci6n, lo que explica la es

casa importancia legislativa y doctrinal que tiene en nuestro Pais el tra;.. 

bajo campes! no." ( 11 ) 

Es evidente que uno de los grandes problemas nacionales lo -

representa precisamente lo referente al campo y que para darle solución, -

se senala la necesidad de realizar cuantiosas inversiones en él; la aplic!: 

clón de una polttica gubernamental en ese sentido, acarreará consecuente -

mente un sinnúmero de problemas de carácter laboral, que exlgi rán neccsa -

riamente una reglamentación más apropiada y extensa en el ámbito labora l. 

No obstante lo anterior, los problemas particulares de los -

(11) Dávalos José, Derecho del Trab<.1jo Tomo I, Editorial --

Porrúa, S.A., México, 19sr>, Pág. 53, 
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campesinos asalariados, podrlan admitir mejores y mayores desarrollos, d!!_ 

do que no es dificil que la tendencia hacia la industrialización del cam

po claramente expresada en la Ley Federal de la Reforma Agraria, que en -

su Articulo 10 Fraccibn X1 impone al Jefe del Departamento de Asuntos -

Agrarios y Colonización !hoy Secretarla de la Reforma Agraria), la oblig~ 

cH:in de fomentar el de:mrrollo de la industria rural, exigiendo un cuida

doso replanteamiento legislativo y académico del trabajo asalariado en el 

campo. 
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CAPITULO lI LEYES DICTADAS CON EL FIN DE PROTEGER AL 

TRABAJADOR. 

II. 1.- Constitución de 185 7 

II.<?.- Ley del 6 de Enero de 1915 

II.J.- Constitución de 1917 

II .4 .- Ley Federal del Trabajo 

II.5.- las Leyes L:::icalcs de 1906 a 1915. 



Il. 1 CONSTITUCION DE 1857 

Ya consumada la Independencia de México, surgieron una serie 

de movimientos sociales originados por la miseria existente en el pueblo

en general y en particular entre los hombres del campo, terminando éstos

con la creac16n y expcdicibn de la Constitución de. 1857. 

Con la expulsión definitiva del General Antonio López de Sa!!. 

ta Anna del poder; y al ser nombrado en sustitucibn del General Juan Alv! 

rez, el di.a 11 de diciembre de 1655, Comonfort. en su calidad de Presiden

te, reunib al Congreso Constituyente en la Ciudad de México, el 17 de fe

brero de 1856, con la finalidad de formular un proyecto de Constitución¡

en las sesiones del mismo se oyeron discursos de excepcional importancia, 

como es el caso del Diputado Ignacio Ram\rez, que diJoi 

11 El más grave de los cargos que haga a la Co111isibn es de ha

ber conservado la servidumbre de los Jornaleros. El Jornalero es el hom

bre que a fuerza de penosos y continuos trabajos arranca de la tierra, ya 

la espiga que alimenta, ya la seda y el oro que engalana a los pueblos. -

En su mano creadora el rudo instrur.":ento se convierte en máquina y la in -
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forme piedra en magnificas palacios. Las invenciones prodigiosas de la -

industria se deben a un reducido número de sabios y a millones de jorna -

leros1 Donde quiera que exista un valor, alU se encuentra la efigie so

berana del trabajo". 

ºPues bien el jornalero es esclavo. Primitivamente lo fue -

del hombre, a esta condición lo redujo el derecho de la guerra, terrible

sancibn del derecho divino, Como esclavo nada le pertenece, ni su fami -

lia 1 ni su existencia y el alimento no es para el hombre máquina, un der~ 

cho, sino una obligacibn de conservarse para el servicio de los propieta

rios. En diversas épocas el hombre productor, emancipandosc del hombre -

rentista, siguib sometido a la servidumbre de la tierra¡ el feudalismo de 

la Edad Media, y el de Rusia y el de la tierra caliente, son baslante co

nocidos para que sea necesario pintar sus horrores, logró también quebra!l 

tar el trabajador las cadenas que lo un\an al suelo como un producto de -

la naturaleza y hoy se encuentra esclavo del capital que, no ncccsitando

sino breve~ horas de su vida, especula hasta con sus mismos alimentos. A!l 

tes el siervo era el ftrbol que se cultivaba, para que produjera abundan-

tes frutos, hoy el trabajador es la cana que se exprime y se abandona. -
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Asi es que el grande, el verd<idcro probler:a social, es err,ancipar a los jor-

naleros de los capitalistas, ln resolucibn es muy sencilla y se reduce a -

converitr en capital el trabajo. Esta operación exigida imperiosamente por-

la justicia, asegurará al jornalero no solament.c el salario que conviene a-

su subsistencia, sino un derecho de dividir proporcionalmente las g<lnancias 

con todo empresario. La escuela económica, tiene razón al proclamar que cl

capital en numerario debe producir un rédito corr.o el captt;il en efectos me;: 

cantilc:J y en bienes ralees: los economistas completarán su obra, adelántn~ 

dese a las aspi.rac.iones del socinliemo, ül d\a que conccdc:rn lns derec\10::. 1_12 

cuestionables a un rédito al capital trabajo. Sabios econnm1!ilt'i:-i de 1:1 Co

misibn en vano proclamaréis la "oberania del pueblo mientras privéis a cada 

jornalero de todo el fruto de su trabajo y lo obliguéis n cc:.1r,<'.!r:J1.• 3u capi 

tal y le pongáis en cambio una r1dicula corona sobre la ft'ent.P.:. Mi'!ntras -

el trabajador consuma sus fondos bajo la forma de salario y cedil !llls rentas 

con todas las utilidades de la empresa al socio capitalista, la caja de oh~ 

rros es una ilusión, el banco del pueblo es una metáfora, el inmediato 

productor de todas las riquezas no disfrutará de ningún crédito mercan 

til, en el mercado, no podrá ejercer los derechos de ciudadano, no podrá -

instruirse, no podrá oducar· ;i su familia, perecerá de miseria en su ve ---
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jez y en sus enfermedades. En esta falta de elementos encontraréis el -

verdadero secreto de porqué vuestro sistema municipal es una quimera". 

"He desvanecido las ilusiones a que la Comisión se ha. entreg! 

do 1 ning(m escrúpulo me atormenta. Yo sé bien que a pesar del engai'lo y -

de la opresión, muchas Naciones han levantado su forma hasta una esfera -

deslumbradora; pero hoy los pueblos no desean ni el trono diamantino de -

tfapolebn, nadando en sangre, ni el rico bot1n que cada ano se dividen los 

Estados Unidos, conquistados por piratas y conservado por los esclavos. -

No quieren, no el esplendor de sus senores, sino un modesto bienestar de

rramado entre los individuos. El instinto de conservación personal, que

mueve los labios del nino buscando el alimento, y es el último despojo -

que entregamos a la muerte, he aqul la base del edificio social." { 12
) 

De esta forma, Don Icnacio Ramtrez, luchaba porque se crear:. 

una Constitucibn cuyo basamento partiera de los privilegios que correspo!!. 

den a los menesterosos, a los débiles, a los ignorantes y en general a to 

da la clase oprimida. 

( 12) De Buen l.. Néstor. Derecho del Trnbajo. Toir.o 1 Pág. 27j 

-274. 
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Con todo, estas bellas palabras cayeron en el vacío, quedan-

do solamente como un antecedente, mismo que no se consideró para fonnar -

parte de la Constitucibn. 

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1857, cuyo 

Articulo 4o. facultó al individuo a abrazar lti proresión, industria o tr!!. 

bajo que le acomode, siendo útil y honesto, para aprovech;:irsc de sus pro

ductos." El Artículo 5o. modificado en 1873 y en 1898, previó que nadi""

puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 

y sin su pleno consentimiento; careciendo de valor el conlrat.o, pacto o

convenio que tuviera por objeto el r.:cnoscabo, la p~rdida o el irrevocabli; 

sacrificio de la libertad del horibre. 

Como se puede apreciar por las palabra!:! !1Ue contiene el her

moso discurso pronunciado por Don lgnucio !lamírc:z., existieron a lo largo

de la historia personajen que vi vieron preocupados por las c las('s m .. \s ne-

cesitadas, aún cuando no hayan podido hacer ningún cambio en la situa ---

ción, principalmente econórnirn de las mismas. Era evidente el dc::;co fer-

viente de conseguir al menos !1Ue se les reconocieran les derechos mlnimos 

indispensables para que tuvicr;rn un.J.~ condicione:; de vlda r..á~ 11..:cnk.,,; con 
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la realidad social de aquellos tiempos, as! por ejemplo encontramos que -

la serie de intereses de unos cuantos han perjudicado a las mayor!as, be

neficiando a los grupos de gente que de nacimiento tienen resuelta su si-

tuación económica, sin prestar atención a las cont1nuas lamentaciones de-

la gente oprimida, que ni siquiera tienen que llevarse a la boca, ya no-

digamos que se pueda pensar en aspectos como la cultura y la diversión, -

factores indispensables para el sano desarrollo de las personas. 

Por ésto es que se pretende que exista una conciencia d.;!l -

grupo que detenta los factores de producción como son la tierra y los in

sumos, asl como la renta de otro renglón de la sociedad. 

F.n relación a l-1 cre3ción de la Constitución de 1857, es ev.!_ 

dente que la Comisión Redactora estaba compuesta por personris pcrtenecie!! 

tes a la burgues1a, ya que si bien co cierto que se produJeron algunos º!. 

denamientos de carácter labor=tl en términos gencrnlcs, benefici~1ron en -

muy poco al trabajador del campo, puesto que eran disposiciones al traba-

jador en general, en una época en que la cconomia del Pats estaba basada

principalrnentc en la agricultura y la ganadcria, dando conienzo apenas a

una incipiente industria, reflejo de lo que en esos 1r.0Mentos acontcda en 

Europa, ante estas circunstancias era obvio que quienes mayor impulso e -
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incentivos merecían, eran los campesinos sobre quienes descansaba la obl.!_ 

gación de proporcionar los medios alimenticios naturales para el pueblo -

mexicano. 

11.2 LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915 

Ley expedida por Don Venustiano Carranza, primer Jefe Const.!, 

tucionalista de las fuerzas revolucionarias, fue incorporad:i a la Consti

tucibn de 1917, al establecer en el Articulo 27, que: "Continuará en vi -

gor como Ley Ccmstitucional", después fue derogada por el Articulo Unico

Transit.orio de la reforma del mismo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de enero de 1934. 

La mencionada Ley, se expidió por que se considc>ró que una -

de las más generales causas de malestar y descontento de las poblnciones-

agr1colas del Pats, lo constituyó el despojo de los terrenos de propiedad 

comunal o de rcpartimient.o que les hab1an sido concedidos por el Gobierno 

Colonial, como medio de asegurar la existencia de la cla~e indígena y que 

con el pretexto de curop11r con la l.cy del 25 de junio de 1856 y demlis di~ 

posiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a propicdíld priv~ 
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da de aquellas tierras. 

En el mismo caso p-armanecieron gran número de poblados de d.!_ 

fercntes partes de la República, que tuvieron origen en alguna familia o

familias que pose1an en común extensiones más o menos grandes de terre -

no, las cuales siguieron conservándose indivisas por varias generado --

nes, o bien en cierto número de habitantes que se reun\an en lugares pr~ 

picios, para adquirir y disfrutar mancomunadamente aguas, tierras y mon

tes, siguiendo la antigua costumbre de los pueblos indtgenas. 

As1 el despojo de los mencionados terrenos se hizo por ena-

jenaciones celebradas por las autoridades pol1ticas, en contravención -

abierta a las Leyes en ese entonces existentes, as\ como por composicio-

nes, concesiones o ventas concertadas con los Ministros de fomento y Ha

cienda, con el pretexto de apeos y deslindes, para favorecer a los que -

hactan denuncias de excedencias o demaslas. 

Por otro lado, han quedado burlados los derechos del pueblo 

y de las acomunidades; debido a que careciendo éstos, conforme al Artic~ 

lo 27 de La Constitución Federal, de capacidad para adquirir y poseer -

bienes raices, se les hacia carecer también de {icrsi:.·nal idad jur·idica p.J-
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ra defender sus derechos, y pol' otra parte, resultaba enteramente iluso -

ria la protección que la Ley de terrenos baldlos vigente quiso otorgar -

les, al facultar a los sindicos de los Ayuntamientos de las Municipallda-

des, para reclamar y defender los bienes comunales, dichos sindicas jamás 

se ocuparon de cumplir su misión, un poco porque les faltaba interés y -

otro tanto porque los jefes politices y los Gobernadores de los Estados 1 -

estuvieron siempre interesados en que se consumasen lAs expoliaciones de-

los terrenos. 

Por ello es que se expidió la presente Ley, de la cual hare-

mas un pequeno resumen a saber: 

En el Articulo Primero, se sef'lalaba que se declaraban nulas-

todas las enajenaciones de tierra, agua, y montes, todas las composicio -

nes o ventas de tierra y todas la::i dil igcncias de apeo o deslinde practi-

cadas por cornpanlas, jueces u otras autoridades de los Est.3Qos de la Fede 

racibn 1 con los cuales se hayan invadido y ocupado ilee;al!Tl<::?nte tierra, --

aguas y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualesquiera 

otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherlas congri:gaciones o co-

munidades. 
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En su Articulo 4. 1 se ordena la creacibn de organismos cuya

función primordial, seda la de velar por el derecho de los ejidatarios,

asimismo, en los subsecuentes Articulas se habla de procedimientos a se -

guir a efecto de conseguir para los ejidos restitución de tierras o bien

dotación de los mi:::imos, haciendo notar ante que funcionario respectivame!!. 

te, se tramitará el consiguiente procedimiento. 

!l .J CONSTITUCIOll DE 1917 

En lo que se refiere a la Constitución de 1917, diremos que

durante el interinato presidencial de Don Francisco Leé.n de la Barra, sur 

gicron numerosos partidos poli tices que se aprestaban a contender en las

prbximas elecciones, haciendo uso de la libertad democrática que habla sl_ 

do mbvil de la revolución triunfante. 

Con la excepción del partido Reyista, los demás partidos -

coincidian en postular a Francisco I. Madero para la presidencia; de can

didato primero, y después como Presidente, Madero trató inúltilmcntc de--

mantener denlro de la cortest1a democrática a las fuerzas dtvergentes, 

que la libertad po11tica hab1a desatado. Por lo cual ante la Convención-
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de su partido, en agosto de 1911, fijo sin enbages su posesión respecto 

1 la cuestión politica y social, expresando que la pequena propiedad: -

11 no podía desarrollarse t'lás que lentamente, pues tenia por principal -

base la educación del pueblo y como principal obstáculo la defectuosl -

sima repartición de la propiedad, que por más defectuosa que fuese, de

bla respetarse, puesto que cualquier legislación futura debía tener por 

base inconmovible asegurar el principio de propiedad." ( I)) 

Posteriormente y en virtud del tratado de Ciu:1ad Juár·ez, el 

Presidente Madero no contaba con ott•a fuerza armad<:!. que el ant icio EJé.!:, 

cito Federal, fiel hasta entonces n las Jnslituciones 1 según lo hab!i'! -

demostrado al no secundar a los dos únicos disld~ntes sal idos de sus fi 

las, pero el 9 de febrero de 1913, un grupo de militares federales, en-

cabezados por el G~neral Mc;mdr·;¡gón, inicló en la Capital de la Repúbli-

ca el cuartelazo de la Ciudadela, en favor de los det~nidos íleycs y --

Dlaz, sellándose en ese momento el pacto de traición a Madero, por par

te del General Victoriano Huerta. 

El 19 de febrero de 1913 1 al dla siguiente de presentada~-

113) Tena Ramlrez, F'elipe. Lcye~ F'undar.entales de México -

1808-1975. P. 804. 



las renuncias de Madero y Pino Suárez, el Gobernador de Coahuila 1 Don Vc

nustiano Carranza, promulgó el decreto de esa misma fecha, por lo que la

t.egislatura de ese Estado, desconoc1a al entonces Presidente Victoriano -

Huerta. 

Igual actitud adoptó la Legislatura de Sonora el li de marzo-

de ese mismo ano. 

Los asesinatos de Madero y Pino Suárez, seguidos por los as~ 

sinatos de varios miembros de las Cámaras, estimularon los levantamientos 

en todo el Pa1s. 

La revolución tom6 el nombre de Constitucionalista, porque -

se propon1a restaurar el orden Constitucional. Los actos de Carranza, -

realizados durante la época del movimiento armado contra Huerta, se acom.,!;! 

daron a la denominación adoptada, de suerte que sobreentendiera, el desiB_ 

nio de acatar la Constitución vigente de 1857, 

Parecida finalidad externó el Plan de Guadalupe, firmado en

la hacienda de ese nombre, el 26 de marzo de 1913, por el ~rupo de Jefes

Y Oficiales, que estaban a las ordenes de Carranza y de cuyo articulado -

fue autor éste último, alli también se habló de que lo.<; Poderes Legtslat.!_ 
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vo y Judicial, hablan reconocido y amparado en contra dE' las leyes y pre

ceptos Constitucionales al general Victoriano Huerta. 

"En todo el -dice el Plan de Guadalupe uno de sus firmantes

Francisco J. Múgica- sblo campeaba la idea legalista, rriotiVo y principio

de aquella campana." Una reacción desfavorable se produjo al concluir la 

lectura del documento que entregaba a la reunión el Secretario del Primer 

Jefe. 11 Pasada la ofuscación del Primer Jefe -continúa refiriendo Múgica-

empezaron las propuesl:::is para agregnr al proyecto del sef\.or Carran7.a 

lineamientos agrarios, garant1as obreras, reivindicnciones y fracciona 

mientas de latifundios, absolución de deudas y abolición de liendas de ra 

ya. Ya se preparaba u'1 nuevo docum~nto, cuando avlsndo Carranza se pre -

sent6 en el lup;ar de la asamblea, y una vez informado expresó a los pre -

sentes: Hay que acabar primero con el gobierno usurpador y atacar des 

pués los problemas que con Just.icia entusiasman a todos ustedes. 11111
¡) 

Como es bien sabido, la máxima garant1a social respecto al -

trab;ijo la contienen los ordenamientos del Art1culo 1?3 de La Con!!titu -

cibn Pol1tica Mexicana de 1917, cuya elaboración provocó un sin fin de -

protestas entre los miembros del Congreso Constituyente de Ouerétaro, 
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cuando al rin se concluyó éste, dió origen a una nueva forma de vida para 

los trabajadores en general, aún cabe hacer notar el significativo hecho

de que al trabajador del campo sólo las Fracciones XII y XIII del antes -

citado Articulo 123, en una época en que el Pals, apenas iniciaba lo que

se podla considerar, etapa de industrialización y por ende, el Estado te

nla como sustento de la economla a la agricultura y a la ganaderla, con -

excepción de la Ciudad Capital y alguna!J otras capitales del interior de-

la República. 

De ah1 que al establecerse como protección jurldica al trabi!._ 

jador del campo, lo relativo al hecho, de que los patrones proporcionarán 

una serie de servicios, como escuelas, enfermerlas y centros recreativos-

y tomando en consideración que la necesidad primordial del trabajador en -

general y en particular del campesino jornalero, e~ la de obtener sueldo

dccoroso para sufragar !lU!l nccesiJndes, resultando esta protcccHm fuera-

de lugar, en virtud de qui:! al no contar con los ingresos suficientes, la-

( 14) Tena Rami rez, fel 1 pe. Leyes Fundamelitales de México -

1eos-1915, r. so1. 
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escuela no quedaba al alcance de las posibilidades del trabajador del ca.!!!. 

po, en consecuencia los centros de recreo eran un lujo excesivamente caro 

para los mismos. 

En la sesión del 23 de enero de 1917, se presentó un proyec

to de dictamen con el que practicamente, las 11neas del Articulo 123, 

quedaron trazada.::1 1 en vista de que al mismo tiempo .se planteó ante los -

Congresistas el titulo VI del proyecto de Constitución; "Del trabajo y de 

la previsión social", el inicial proyecto quedó a un lado y tos radicales 

dieron cima a sus trabajos agregando un ti tul o que no f"ir,urab<t en el pr·o-

yecto original. 

Tras de breve con::iideración afirmaron que solucionar los pr~ 

blemas relacionados con el contr·a 1~0 de trabajo ha sido una de las aspira

ciones legitimas de la revolución, por lo que debe darsr s;:il.1sfrJcc..ión a -

las necesidades de la clase tr<Jbajadora, agregando un punto important1 si-

mo en nuestro Constitucionalismo. 

( 15) Diario de los Debates del Congre5o Const1t.uycnte de -

1916-l<J17. Tomo I. 
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"Es incuestionable el derecho del Estado de int.ervenir con -

fuerza reguladora en el funcionamiento del trabajo del hombre cuando es -

objeto de contrato, ora fijando la duración mlnima que debe tener como -

limite, ora senalando la retribución máxima que ha de corresponderle, ya

sea por unidad de tiempo o en proporción de la cantidad o calidad de la -

obra realizada, tanto para que en el ejercicio del derecho de libertad de 

contratar, no se exceda en perjuicio de su salud y agotamiento de sus --

energ1as, estipulando una jornada superior a la debida, como que tampoco

se vea obligado por la miseria 1 a aceptar un jornal exiguo." l lSl 

En el periodo comprendido entre 1856 y 1910 1 el pr•oblcma -

agrario se agudizó, el clero habla dejado ya de ser poseedor de la tic -

rra, en virtud de la L.ey de Desamortizacibn de Fincas Rústicas y Urbanas, 

pertenecientes a corporaciones civiles o eclesiásticas y posteriormente -

la Ley de Nacionalización de Bienes Ecle31ásticos, pero e5os cuantiosos -

bienes no beneficiaron al campesino, por el contrario aumentaron la exlc!:!, 

sión territorial de las haciendas convirlléndolas en latifundios, además, 

la propiedad indlgena comunal, insuficiente, pero hasta entonces re~peta

da al perder los pueblos capacidad jurldica para poseer, se convirtió en-
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propiedad particular y pronto fue absorvida por los grandes terratenien -

tes. 

El 28 de noviembre de 1911, el caudillo del Sur, Emiliano Z!!_ 

pata, proclamb el Plan de Ayala, de contenido eminentemente agrario y en

el que como puntos básicos propuso: La restitución de ejidos, el fraccio

namiento de latifundios y la confiscación de propiedades de quienes se -

opusieran a la realización de la reforma contenida en el Plan. 

Por su parte, el Presidente Madero 1 expidió el Decr<:!l.O de 18 

de diciembre de 1911, con el objeto de e:Jtirnular la pequcf'la propiedad, co 

mo fundamento de la reforma. 

Los intelectuales mexicanos, percibieron la magnitud del pr~ 

blema agrario y entre ellos cabe de3tacar a Luis Cabrera, quien el 3 de -

diciembre de 1912, en la Cámara de Diputado::;, pronunció un menorable dis

cUrso donde iba a subrayar la necesidad de dotar y restituir tierras al -

campesino. 

Asl como la Const1tuci6n, en las Garantias Individuales oto!:_ 

ga y protege una serie de derechos fundMr'lentales, propios de la l 1bertad

y dignidad hu111anas, en los Art1culos ?7 y 123 se consagran dos de las Ga-
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rant1as Sociales destinados a promover la superación y salvaguarda de los 

campesinos y trabajadores, en razón de que ellos forman grupos rnayorita -

rios de menor capacidad económica. 

II. 4 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Conforme fue creciendo el Pais, aumentaron en gran medida -

los problemas derivados del desequilibrio entre los factores de la produ~ 

ción, teniendo que buscarle una solución a los mismos, por parte de los -

legisladores y el 18 de agosto de 1931; se publicó en el Diario Oficial -

de la Federación, la primera Ley Federal del Trabajo, mot.ivada por la im-

periosa necesidad que tanto los trabajn.dores como }f)s patrones, conocie -

ran las normas que hab1an de rep;ir sus relaciones, aún cuando éstas se r!:_ 

gulaban por las bases establecidas en el articulo 12) Constitucional 1 as1 

como por una serie de normas extra1d;_¡s de la costumbre. 

Por otra part.e, la legislación laboral, con caraclerlstica!l-

marcadamente proteccionistas, y a la concepción individualista, que funda 

la relación en eJ contrato libre, nutorinmdo en re:ilidad bajo :iparien--

cla de igualdad en atr.bí'ls partes el sistema de S('r'l1dumbrc. Ha :sucedido

una concepción que se niega a considerar en la relac1ón el si!'lple cambio-
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de dos bienes igualmente patrimoniales, trabajo y salario; y por el con -

trario, concede todo su valor a los derechos humanos de los trabajadores. 

Es menester sef'lalar la omisa protección que en torno al tra-

bajador del campo se dió en esta I.ey, puesto que se buscb primordialmente 

la tutela del obrero y del trabajador en geno;ral, dejando olvidado un re!! 

glón muy importante en nuestro Pa1s 1 como es la relacibn de trnbajo en el 

campo, ya que durante mucho tiempo, quienes han llevado sobre sus cspal -

das la dura carga de proveer a la población de alimentos naturales, han -

sido precisamente los campesinos, quienes no obstante de vivir en candi -

cienes por demás deplorables, cumplen en forma ininterrupida con sus obl.!_ 

gaciones de ·~mear provecho a la tierra, ~in que los legisladores hayan t~ 

mado en cuenta esa vital función para la economla del Pals, haciendo a un 

lado lo relativo a la aplirncibn de sus garanttas que como t.rab.::ijadorcs -

tienen ga.nada:J. 

Posteriormente y debido a los constantes c.::imbios sociales, -

con la finalidad de adecuar la Ley Laboral a las necesidades actuales, se 

expidió en 1970 la nueva Ley Federal del Trabajo, rntsma que sigue vt~cn--

te, en la que a semejanza del Art1culo 123 dP nuestrn Carta M~gn¡¡, inclu-

yó un m1nimo de derechos de los trabajadores del campo, dedicándole sola-
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mente 5 Articulas, de los cuales haremos en seguida un breve análisis a -

saber: 

Articulo 280.- Los trabajadores que tengan una permanencia -

continua de tres meses o más al servicio de un patrón, tienen a su favor

la presuncié.ode ser trabajadores de planta, como se puede apreciar, este

precepto no tiene mayor trascendencia, en razón de que dadas las condici~ 

nes imperantes entre los trabajadores del campo, es poco alentador el he-

cho de ser trabajador de planta, puesto que conforme avan1.an las necesid!!_ 

des económicas del trabajador, éste tiende a buscar la solución a sus pr~ 

blemas, ya no en el trabajo del campo, sino que empiezn ñ cr'ltgrar a las -

grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, que por tales-

circunstancias no es posible ya darle solución a los servicios público3,-

asl como a los problemas de empleo y carencia de vivi•rnda digna para su~-

habitantes, propiciando de paso ln creación de cinturones de miseria en--

la periferia, trayendo a su vez como consecuencia un alto indice de do --

lincuencia. 

Articulo 281,- Cuando existan contratos de arrendamiento, el 

propietario del predio, es solidariamente responsable con el nrrendario,-

si éste no dispone de elementos propios suficientes para cumplir las obl! 
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gaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Si existi~ 

ren contratos de aparcer1a 1 el propietario del predio y el aparcero, se

rán solidariamente responsübles. 

En este caso, como las oblir,aciones que se le imponen al P!!. 

trbn, dificilmcntc pueden hacerse cumplir coactivamcnte, en virtud del -

total desconocimiento por parte del trabajador de sus derechos, es por -

lo que realmente no da solución a los problemas del campe~inado. 

Articulo 282.- Las condiciones de trabajo se redactarán por 

escrito, observándose lo dispuesto en el Articulo 2'), y siEuientcs; en -

relación a este ordenamiento, está por demás decir que las condiciones -

en que se desarrolla la clase ca1~pesina no permiten a éstos el accc~o a

una escuela, por lo que contados son los campesinos que tienen !JO grado

dc escolaridad de nivel primaria, consecuentemente la p;ran mayoria, no -

saben leer ni escribir, conjugándose esta circunstancia con el nulo int.~ 

rés de lo:i patrones de dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley. 

Articulo 283.- Obligaciones de los patrones; este Art.lculo-

está basado en las condiciones de vida de hace muchos anos en que exis -

t1an las grandes haciendas, de las que los p1·opietarios eran asimismo --
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duenos tanto de las grandes extensiones de tierra, como de las vidas de -

sus trabajadores, por lo que en la actualidad ya no es posible pensar en

una aplicación exacta de nste ordenamiento. 

II.5 LEYES LOCALES DE 1906 A 1915 

Dadas las condiciones cconbmicas que imperaban en el Pa1s,--

quienes rcsentian las consecuencias de esta si luación eran y continúan -

siendo las clases más desprotegidas, entre las que de5tacan los campes! -

nos por todos los factores que 11neas atrás hemos comentado, como el he -

cho de su extremn ignorancia, motivo por el cual sicr:pre han sido vilipe!l 

diados. 

México sust<.:?ntaba 2u cconom1a en dos a2pectos del campo, co-

mo son la agricultura y la ganader1a, de ah1 que el p;rucso de la pobla --

ción existente en ese entonces, tuviera como fuente de trabajo, las labo

res del campo, aún cuando se iniciaba una etapa de 1ndustria11zac16n en -

las ciudades de más ir.iportancia, por lo que se dieron a conocer una serie 

de leyes, tendientes a proteger al trabajador, y as' nM encontramos con-

que en 1906, Bernardo Teyes en Yucatán establece la n~:.;ponsabilidad civil 
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del patrbn por accidentes de trabajo, debiendo conoceder ést.e asistencia -

nédica, indef'ln!.zación y pensión en caso de inhabilitación del trabajador. 

Tiempo más tarde, se promulga en ~lalisco el 2 de septietT:bre -

y el 7 de octubre de l914, por Manuel H. Oieguez y por Manuel Aguirre Ser-

langa dos leyes, en donde la primera conced-= el descanso oblig'3torio los -

dor.iingos, ast cono los días 28 de enero, 5 de febrero, 22 de febrero, 5 de 

mayo, 18 de julio, 16 de septie:r.bre, ; í Uo:: ;.:::-:ic~bre y 18 de dicieMbre. De 

la misma manera determina un periodo vacacional de S días por ano y una -

jornada de trabajo cornprcncHda de las ocho a las diecinueve horas, con dos 

horas de descanso al r:ediodia. 

Por lo que respecta a la segunda de cstils leyes, estatJlece un 

salario m1ni~o general de S 1.25 para los mineros de $ 2.co y ccr::o una -

mala costumbre, se estableció un salario r:inimo :.!e ¡ O.tia para los trabaj!!. 

dores del campo, corno si el trabajo de éstos revistiera r.:cr.>Js dificulta --

des, se prohib1b el trabajo de los menores de 9 anos. Eliminó las tiendas 

de raya, y corno la aportación :-:ás trascendente crea las Jun":.as Municipa -~ 

les, para diri:'lir las controversias que se presenten entre los trabajado -

res y patrones. 

En el Estado de Veracruz, el 4 de octubre de 191'+, s~ expid'ió 
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la Ley de Cándido Aguilar, muy semejante a las anteriores con la difere.!2 

cia de que obliga a mantener hospitales o enferrr:erlas con personal e -

instrumentos necesarios, en establecimientos industriales o negociacio -

nes agrlcolas. 

El 6 de octubre de 1915, también en el Estado de Veracruz,-. 

se crea la Ley de Agustln Millán, que reconoce las asociaciones profesi~ 

nales, otorgándoles personalidad jur1dica, fomentando la organizac16n -

gremial, constituyéndose esta Ley en el antecedente inmediato de los si_!! 

dicatos. 

En la Capital de México, el 12 de abril de 1915, la Secre -

tar1a de Gobernación, elaboró el proyecto de Ley sobre el contrato de -

trabajo, conocida con el no!'lbre de Zubirán, senalando una jornada máxima 

de 8 horas, asimismo prcvee la creaci6n de un organismo que determine el 

salario m1nimo por regiones o zonas económicas del Pals. 

En 'íucatán, se expidi6 el 14 de mayo de 1915, la Lcgislac16n 

del General Alvarado que crea el Consejo de Conciliación y Arbitraje. A

las tribunales de trabajo se encomienda la labor de lograr el equilibrio 

entre factores de produccibn. Se reconoce como inst.f" .. ,".ento de defensa -
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de la clase trabajadora la figura jur1dica de la huelga en casos extremos. 

Todas estas leyes, han venido a dar a la actual Ley Federal -

del Trabajo las bases jur1dicas para su creacién, por cuanto hace a la ne

cesidad de implementar para el trabajador un estado de derecho que le per

mita en todo momento buscar una mejoria en sus condiciones de vida en rel!. 

ci6n e las protecciones que la misma Constitución -ha otorgado desde 1917. 
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CAPITULO III LA PECUERA PROPIEDAD. 

III.1.- l.a Pequena Propiedad 

III.2.- Reglamento Actual de la Pequena Propiedad 

III.3.- Influencia de esta Instituci6n en el Trabaj:i 

del r.ampo. 



II!. 1, LA PF.OUE~A ?ROPlEC;AD 

ANTECEDENTES: 

Al iniciar el tel'la de La Pequer.a Propiedad es menester que -

conozcamos el concepto y de esta manera tener elementos de convicción que 

nos permitan comprender algunos aspectos de la mlsr:a, impidiendo que nos-

confUndamos con el concepto general de propiedad privada, para lo cual a

continuacibn presentamos un concepto vertido por el Instituto de !nvesti

gaciones Jur1dicas: 

"Es una expresión que •Jsa la Constitución rior medio de la --

cual se determina unG> modalidad de la propiedad que expresamente se conf! 

gura y se determina en el Articulo 27 Constitucior.al. En efecto, de --

acuerdo a dicho Articulo existen tres tipos de propiedad: 

1.- L.a Propiedad Privada. 

2.- La PrcJpiedad Social y 

J.- La Propiedad Pública. 

La Propiedad Privada a su Ve; puede ser propiedad rural o -

urbana; y por 6lti~o la propiedRd rural, puede ser peQuena, me:H.:na o gran

propiedad rural o lat1fundHi. De estas tres rnod3.HCades Ce la propiedad-
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rural sQlo la pequena será respetada 1ntegra~ente y será protegida como -

garant1a Constitucional 1 ya que las otras dos modalidades, de nediana y -

latlfundio 1 tienen el carácter de transitorias o en fase de extincibn co

mo con!lecuencia de la paulatina implantación del reparto Agrario. 

La Pequena Propiedad rural, es la atribución a una persona -

privada de una determinada extensión de tierra, calificada como rural, 

que no dehcrá ser superior a cien hectáreas de riego o sus equivalentes -

m tierrao de otras clases, como se dispuso desde el Código Agrario de 

19112 1 de donde pasó a la Constitución. 

As\ determinada L.a Pequena Propiedad rural Boza de la garan

t\a del Juicio de Amparo y es susceptible de obtener la correspondiente -

Certificación de lnafectabilidad Agraria, que la pone a cubierto de los ... 

repartos de ti1Jrra. Mendieta y Núncz piensa que el criterio que se tuvo 

en cuenta para fijar la cxtención máxi"Tia de La Pcquena Propiedad rural -

fue la de que dicha extención bastar\a para sati!lfacer las necesidades de 

una familia campesina de clase media. 11 1161 

( 1ól !Diccionario Jur\dico Mexicano, !nsti.tuto de lnvest;.ig!!_ 

cienes Jurídicas.) 
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En otro orden de ideas, pasaremos a lo que llar.aremos Los A!!_ 

tecedentes de La Pequena Propiedad, y para ello nos rernontarerr.os a los -

anos 1810, en donde con el rnovimiento iniciado por D. Miguel Hidalgo y -

Costilla, quien el 5 de diciembre de este mis~10 ano promulgó en Guadalaj~ 

ra el prir:ier Decreto Agrarista, que a la letra dice: "Por el presente ma!!_ 

do a los Jueces y Justicias del Distrito de esta Capital, que inr-.ediata -

mente procedan a la recaudación de las rentas vencida~ hasta el dia por -

los arrendarlos de las t.icrras pertenecientes a las cowunidades de los º.!!.. 

turales, para que enterándolas en la caja Nacional se entreguen a los na-

turales las tierras para su cultivo, para que en lo suce~·ivo puedan arfe!_! 

darse, pues es mi voluntad que su goce sea ímicament.e de los naturales en 

sus respectivos pueblos." ( 171 

Indudablemente que a través de c::;tc Decreto, se plasmó el -

sentido profundamente humano, social y económico qu!? dió vida al movimie_!! 

to que acaudil taba el llamado Padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Co,! 

tilla, mostrando su onda pr<!ocupación por llevar a cabo l::t justa dcvolu -

( 171 (Silva Herzog Jesús. El agrarismo P.cxlc<iPC'· ·¡ la Refor

ma Agraria. Pág. 40 l 
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ci6n de las tierras de los indios a quie~es se les habla arrancado desde 

la época de la conquista. 

A la muerte de Hidalgo, surge como Llder del Movimiento in

surgente, Don José Maria Morelos y Pavón, quien con más clara visibn del 

problema Agrario encausa su idcolog1a al respecto, a través de su proyeE_ 

to de confiscaci6n de intereses de europeos y americanos adictos al go -

bierno espanol, en cuya cláusula VII, dec1a: "Deben también inutilizarse 

todas las haciendas grandes cuyas tierras laborables pasen de dos leguas 

cuando mucho, porque el beneficio de la Agricultura consiste en que mu -

chas se dP.diq'..len con separación a beneficiar un corto terreno que puedan 

a~istir con su trabajo e indu!'tria y no que un solo particular tenga mu

cha extención de tierras infruct1feras, esclavizando a millares de gen -

tes para que cultiven por fuerza en la clase de gananes o esclavos, cua~ 

do pueden hacerlo como propietarios de un terreno limitado con libert.ad-

y del beneficio suyo y del pueblo. 11 ( 
18

) 

{ 18) Silva Herzog Jesús. El Agrarismo Mexicano y la Refor

ma Agraria. Pág. 40 l. 

- 60 -



Consideramos que dadas las condiciones imperantes en aquella 

época con ésto se dió el primer golpe efectivo al latifundismo, a partir

d.el nacimiento del movimiento insurgente. Consu'!lada ya la Independencia, 

el ?..7 de septiembre de 1821, nació el primer Imperio y con el. se olvidó -

casi por completo el problema Agrario y es entonces cuando se dictan le -

yes para la colonizaci6n. 

Agustin de Iturbidc, pretendió colonizar el territorio del -

Imperio Mexicano y equivocadamente concedia amplias facultades a los ex -

tranjeros, para este efecto en el Articul"J 2o., del Decreto del Emperador 

que fue adem1.s el antecedente de las compan1as deslindadoras que dieron -

motivo al movimiento Revolucion.1rio de 1910. 

Como otro:; de lo:; antecedentes de L11 Pequef\a Propiedad enea!!. 

tramos las Leyes d.e Reforma y asi el 20 de julio de 1031, el Gobierno del 

Estado de Zacatecas, lan~ó una convocatoria relativa a un concurso con la 

finalidnd de premiar la mejor disertación :iobre el te:na referente .:i la p~ 

sibllidad de que el Gobierno ter.ara los bienes de lR lglesia, porque ést.a 

considerada corno cuerpo mltico, no tcnl::.. derecho alguno a poseer, ni pe • 

dir, ni mucho Menos exigir de los gobiernos c1vih~s, que corr.o comunidad -
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poU.tica pudieran adquirir y conservar bienes materiales, por el solo de

recho que les correspondta a los de su clase, es decir al Ci vU, que en -

virtud de este derecho la autoridad pCiblica pudo y ha podido dictar siem

pre por sl misma y sin concurso del eclcsiflstico las Leyes que considera

ren convenientes, sobre la adquisición, administracHm e inversión de bi!:_ 

nes eclesiflsticos. 

En el ano de 1856, el d1a 25 de junio y bajo el gobierno de

Cornonrort, :le expidió la Ley de Desamortización de los bienes del Clero,

cuya finalidad era la adjudicación de los bienes cfericale3, en favor de

los arrendatarios, en el caso de arrendamiento, y las fincas sujetas a -

censo en ravor de los enfiteutas¡ en ambos caso~ el pago por adjudicación 

consistir1a en el valor correspondiente a la renta que pagaban los arren

datarios calculada al 6% anual¡ con est.a Ley el Legislador pretendió dar

agilidad al proceso de circulación de las grandes extensiones acumuladns

por el Clero, proyectando de esta forma la ruptura del sist.c1na de cstanc!:_ 

miento que surrta la propiedad ra1z, provocando con ésto la creacibn y C.:!, 

tablecimiento de un sistema tributario¡ se explicaba en la Ley, que los -

mayores obstflculos para la prosperidad y engrandecir~iento de la Nacibn -

eran la ralla de movimiento y circulacibn de gran parte de la propiedad -
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inmueble, que constitula la base fundamental de la riqueza pública. 

Con esta medida, no solamente se privó a las corporaciones -

religiosas, sino inclusive a las chiles de la capacidad para poseer fin

cas rt'.i:!ticas y urbanas 1 quedando ast, los núcleos de población sin perso

nalidad jur1dica para ostentar la propiedad de las tierras, como en su mo 

mento lo dispuso el Articulo 27 de la Constitución. de 1857, que les privó 

de la categorla de personas, sujetos de derechos y obligaciones. 

Como se comprenderá la solución al problema ag1·ario fué poco 

funcional, ya que nacieron otro tipo de latifundistas, las cla~es económ.,!_ 

camente poderosas, que a través de la compra de los terrenos desamortiza

dos, ocasionaron que la situación socio-económica de los indios permanf) -

ciera y se prolongara nuevamente, puesto que los habitantes d.J los terre

nos comunales desamortizados 2e convirtieron en un riuílado de peones y el-

reparto de la riqueza fue inexistente. 

En la generación rle la reforma hubo grande:: cxpon'Jrites 1 ibe-

ralcs, entre los que di:?stacó Ponciano Arriaga, en lo que se refiere al -

concepto de propiedad. A efecto de comprender la evolución de ese conceE 

to nos permitimos trnnscrib!r parte de ese elocuent.•"! disc.urso pronunciado 
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ante el Congreso Constituyente i 

"Mientras que pocos individuos están en posesHm de in -

mensoe e incultos terrenos que podr\an dar subsistencia para muchos mill~ 

nes de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayorla de ciudadanos, gime -

en la mfts horrenda pobreza, sin propiedad en hogar, sin industria ni -

trabajo." 

Este pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho -

menos venturoso, por mtis que cien Constituciones y millares de Leyes pro

clamen derechooabstractos, teorlas belllsimas, pero impracticables, en --

consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. Poseedores-

de tierras hay, en la República Mexicana que en fincas de campo o hacien

das rú!'\ticas ocupan (si se puede llamar ocupacHm lo que es 1nmater1 al y

puramente imaginario) una superficie de tierra mayor que la que tienen -

nuestros Estados soberanos y aún mfis dilatados que la que alcanzan alguna 

o algunas Naciones de Europa. En esta gran extensión tcrri torlal mucha 

parte de la cual está desierta y abandonada, reclamando los brazos y -

el trabajo del hol'lbre, se ven diseminados cuatro o cinco millones de mex!_ 

canos, que sin más industrii:i que la agrlcola, carecien~lo de materia ----

y de todos los elementos para ejercerla, no teniendo a donde, ni como --
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emigrar con la esperanza de otra honesta fortuna o se hacen pcreo:osos y -

holgazanes, cuando no se lanzan al campo del robo y de la perdición, o n! 

cesariemente viven bajo el yugo del monopolista, que o los condena a la -

miseria o les impone condiciones exhorbitantes. ¿ Cómo se puede raciona.!_ 

mente concebir o esperar que tale3 infelices salg<ln alguna vez por las -

v1as legaleslde la esfera de colones abyectos y se. conviertan por las má

gicas palabras de una Ley escrita, en ciudadanos libres que conozcan y d~ 

fiendan la dignidad e importancia de sus derechos'?. 

Se proclaman y se olvidan las cos:is.,. Nos divagamos en la

di:scusibn de derechos y ponemos aparte los hechos positivo::;, la Constitu

ción deber1a ser la Ley de la tierra; pE:ro no se constit.uye ni se examina 

el estado de la tierra." t ' 9 ) 

Como se desprende de la fraccHm del discurso pron1;nc.:iado --

por Ponciano Arriaga, tenia razón, tal y como sucedió can mucho~ otros l!_ 

berales 1 pero su voz no fué escuchada por presiones del grupo conserva 

dar, que formaba pnrte de los Constituyentes. 

( 19\ Silva Herzog Jesús. El A~rarismo Mexicano y la Reforma 

Agrada. Pág. tS-69. 
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El Articulo 27 de la Con.::1tituc16n de 1857, dec1a en lo cond!!_ 

cente, "La Propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consent.!_ 

miento sino por causa de utilidad pl'.iblica y previa indemnización. La Ley -

determinará la autoridad que deba hacer la expropiac16n y los requisitos

con que ésta, haya de verificarse. Ninguna corporación civil o eclesiás

tica cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capaci 

dad legal para adquirir en propiedad o administrar por s1 bienes raiccs 1 -

con la única excepción de los edirictos destinados inmediata y directamc!! 

te al servicio u objeto de la Institución. 11 

Con apoyo en lo anterior se practicaron innumerables despo -

jos que provocaron el desmembramiP.nto de los terrenos comunales, dejando-

de esta forma sin propiedad algunn a miles de ind1genas, quienes vcndlan

sus lotes a precios ridiculos, cambilmdolos incluoive por piezas de manta 

o botellas de aguardiente. 

Ill.2 Hf:GLAHENTACIOll ACTUAL DE LA PEOUEílA PROPIEDAD. 

Esta la encontramos en el Articulo 27 de la Constiluci6n de-

1917 1 en sus Fracciones XV y XVII que a la letra d leen: 
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Fracción XV.- Las Comiaiones Mixtas, los Gobiernos locales -

y las demás autoridades encargadas de laa tramitaciones agrarias no po -

drán afectar en ningún caso, la pequena propiedad agricola o ganadera en

explotación e incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la Consti

tución, en caso de conceder dotaciones que le afecten. 

Se considerará pequena propiedad agrtcola la que no exceda -

de cien hectáreas de riego o húmednd de primera o sus equivalentes en -

otras clases de tierras en explotación. 

Para los efectos de las equivalentes se computará una-

hectárea do riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena

calidad y por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos. Se conside-

rará asimismo, como pcquena propiedad laa superficies que no excedan de -

doscientas hectáreas en terrenos de temporal o agostadero susceptibles de 

cultivo: de ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo -

de algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de trescie!!_ 

tas, en explotación, cuando se destine al cultivo del plátano, cana de --

azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, quina, vainilla, cocea 6 ar-

boles frutales. 
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Se considerará pequena propiedad ganadera la que no exceda -

de la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de gan!!_ 

do mayor o su equivalente en ganado menor, en los ténninos que fije la -

Ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando debido a las obras de riego, drenaje o cualesquiera -

otras ejecutadas por los duenos o poseedores de una pequena propiedad a -

la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la -

calidad de sus tierras para la explotaci6n agrlcola o ganadera de que sc

trate, tal propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias aún -

cuando, en virtud de la mayorla obtenida, se rebasen los máximos sei'lala -

dos por esta rracci6n 5iempre que se reunan lo~ rcquisi tos que fije la -

Ley¡ 

Fraccibn XVII.- El Congre~o de la Unión y las legislaturas -

de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes para f! 

jar la exLensibn !Mxima de propiedad rural, y para llevar a cabo el frac-

cionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes bases: 

al.- En cada Estado y en el Distrito F'ederal, 5e fijará la -

extenslbn máxima de tierra de que puedil ser duet'lo un solo individuo o so-
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ciedad legalmente constituida. 

b) .- El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccio

nado por el propietario en el plazo que senalen las Leyes locales, y las

fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los -

gobiernos, de acuerdo con las mismas Leyes. 

e).- Si el propietario se opusiere al· fraccionamiento se 11.!:_ 

varé a cabo por el gobierno local, media.,te la expropiación. 

dl .- El valor de las fracciones será pagado por anualidades

que amorticen el capital y réditos, a un tipo de interés que no exceda de 

3~ anual. 

el.- Los propietarios estarán obligados a recibir bonos de -

la deuda agraria local para garantizar el pago de la propiedad expropia -

da. Con este objeto el Congr·eso de la Uni6n expedirá una Ley facullandc:>-

a los Estados para crear una deuda agraria. 

fl. - Ningún fraccionamiento podrb. sancionarse sin que hayan

quedado satisfechas las necesidades agrarias de los poblados inr.:ediatos.-

Cuando existan proyectos de fraccionamiento por ejecutar, los expedientes 

agrarios serán trar.:itados de oficio Pn plt~o perentorio. 
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gl .- LAs Leyes locales organizarán el patrimonio de familia, 

determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será 

inalienabl.e y no estará sujeto a embargo ni a gravamen alguno. 

De la misma manera encontramos la reglamentación de la pcqu! 

na propiedad en el reglamento de inafectabilidad agrlcola y ganadera, pu

blicado en el Diario Oficial de la federación el dla 9 de octubre de 

1946. 

Trataremos de hacer un análisis muy somero del antes mencio

nado reglamento, que, en su Articulo Primero senala la extensión de la pe

quena propiedad, en el cual se reproducen textualmente las disposiciones

relativas del Articulo 27 Constitucional. 

Los Articulas 6 y 7 de este Reglamento, determinan los tipos 

de inafectabilidad que permite la Ley, es decir, la agr1cola y ganadera,

siendo la segunda la que se refiere a tierra~ dedicadas a la crla o engo.r. 

da _de ganado y que corresponden a la superficie necesaria para alicrnntar-

y mantener hasta quinientas cabezas de ganado menor, de acuerdo con la '.!!. 

pacldad forrajera de los terrenos. 

Por otra parte el Cap1tulo III del Regln:-ionto en cita, etas.!_ 
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rica los tipos de inafectabilidades de acuerdo con su duracibn en: 

1.- Permanentes. - Que amparan predios cuya extensión no sea 

mayor de cien hEctáreas de riego o su equivalente. 

2.- Temporales.- Cuya vigencia e3tá limitada a un detennin~ 

do plazo. 

3.- Provisionales.- Las que tienen duración de un ano y se

concedan sblo en favor de predios ganaderos que se vayan a poner en ex -

plotación. 

Las primeras se otorgan, por acuerdo pre31dencial y se acr·~ 

ditan en el certificado correspo1;diente 1 mientras que las rcstirntes se -

otorgan a través de un Decreto-Concesión. Debemos sen.alar que en el ca-

so de las inafectabilidades provisionales es decir, las que tienen dura-

c16n de un ano, :se transforman en pennanentes, siempre y cuando el pre -

dio ganadero de que se trate se explote en el término de un ano, contan-

do a partir de la fecha en que se otorgue el Decreto-Concesión y ademá.s

siempre que el predio aludido sea una pequena propiedad. Si el plazo de 

explotación fuere mayor de un ai'Lo como quedó asentado, a partir del oto!: 

gamiento por Decreto-Concesión; la inafectabil1dad provisional pasará a-
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ser temporal. 

Conviene aclarar que hay quienes opinan que esta clasifica .. 

cibn resultb inútil, debido a que tanto los Art1.culos lo. y 9o. del pro .. 

pio reglamento, como el Articulo 27 Constitucional senalan que extensto .... 

nes superficiales se deben considerar para que un predio sea inafectable

y por otra parte, como dice Mendieta y Nunez, no es posible en nuestro -

sistema agrario, una inafectabilidad permanente, ya que siempre deberá e!!. 

tar sujeta a que la pequcna propiedad rouna los requisitos de la runción-

30C1al, esto es, que sea agrlcola y que caté en cxplotacibn, puesto que .. 

de no reunir estos requisitos podríi ser arectada. 

El capitulo IV del mismo Reglamento, senala las siguientes -

exigencias¡ que los promoventes de inafectabilidad deberán acreditar sus

derechos de propiedad, en la forma prevista en el Código Civll y di3posi

cioncs conexas vigentes en la entidad a cuya jurisdicción perterezca el .. 

predio. 

Exige igualmente el Reglamento que las solicitudes de !nares 

tabilidad ganadera perrn::inente, posean predios menore~ a quinientas hectá

reas de agostadero de buena calidad o menores de dos l'li l hectáreas de --
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agostadero de mala calidad, acrediten su posesión mediante el certificado 

y la información testimonial de tres testigos, ante la autoridad munici -

pal del lugar¡ El certificado a que se refiere el Reglamento, debe ser -

extendido por el Jefe de la Oficina Federal de Hacienda y Crédito respec

tivo, por el Recaudador de ílentas por carencia de aquel o por el Preside~ 

te Municipal correspondiente, si no existieran ninguna de las dos Autori

dades anteriores en el lugar de que se trate. 

El Articulo 16 indica las obligaciones a cargo del solicita!!. 

te de inafectibilidad, cuando éste sea extranjero, mismas que se detallan 

a continuacibn. 

1.- Demostrar la propiedad o posesión del predio de la misma 

fonna que en el caso anterior y siempre que no se encuentre dicho predio

situado en las fajas de cien kilometros de las fronteras y cincuenta kilo 

metros lle playas. 

2.- Comprobar el registro de su persona en el Registro tlacl~ 

nal de extranjeros de la Secretaria de Gobernación, mediante las forrr.as -

respectivas. 

),- Comprobar su capacidad para adquirir el predio de que se 
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trate, por medio de autorizacibn correspondiente de la Secretarla de Re

laciones Exteriores. 

El Reglamento prohibe a las sociedades mercantiles por ac -

clones, la gestión de certificados o concesiones de inafectabilidad y S!, 

na la que cuando se trate de una sociedad conyugal, las solicitudes debe

rán presentarlas en forma mancomunada; En el caso de existir convenio de 

separaci6n de bienes, cada cbnyuge puede 5olicitarla independientemente. 

El Articulo 28 del Regl;;imento senala que las solicitudes de 

inafcctabilidad agr1cola deberán ser prP.sentados por triplicado ;;inte el

Jefe del Departamento Agrario, por conducto de las Delegaciones del ramo 

en las Entidades Federativas, debiendo contener los sii;uicntes datos: -

Nombre completo, nacionalidad, domicilio del solicitante, nombre del 

predio, ubicación, superficie total, superficies parciales de los dife -

rentes tipos de tierras edificios y obras importantes que comprenda, ar! 

gen de la propiedad, tipo de explotación, en caso de que el predio hubiE._ 

re sufrido alguna afectación provi!lional o definitiva, se deberá citar -

la fecha de :rn publicación y el nol'lbrc del poblado a cuyo f<i•1or <\e hcbi! 

re afectado el predio mencionado. 



Las solicitudes deberán ser acompanadas por los siguientes .. 

documentos: Original o copia certificada y dos copias del Titulo de pro

piedad o constancia de posesión, original y dos o tres copias del plano .. 

del predio a escala no menor de ': 10000, en el caso de propietarios ex -

tranjeros, copias certificadas de la tarjeta de registro de la autoriza-

ci6n para adquirir tierras, más dos copias simples de dichos documentos. 

Habiendo rl!cibido el Delegado del Departamento de Asuntos ..... 

Agrarios y Colonización la solicitud con los documenlos antes menciona -

dos, enviará aviso de iniciación a la Oficina de fü1t.adtst.ic.a en la Sec -

cHm de la Dirección de Planl'..!ación con copias para el vocal consult.ivo, -

para la Oirecc:16n de Inafectabilidad /lgric.ola 1 para la Coriisión Agraria -

Mixta y para el solicitante. 

l'osterlormente se practica la inspección sobre el terreno, -

con la finalidad de verificar las colindancias y linderos del predio, ha

ciendo una comparación con los que aparecen en los Tltulos de Propiedad -

o constancias de posesión; por otra p.1rte sirve para comprobar la exacti

tud del levantamiento del plano de acuerdo con los requisitos sefiala.dos -

por el Artlculo 22 1 inciso [) Del Reglamento y por último para confirmar--
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la clase de tierras y la indicación del tipo de explotación a que está .s~ 

jeto el predio. El comisionado incurrirá en responsabi 1 idades al sunini! 

trar datos falsos u ocultar hechos que originen la negaci6n o el otorga -

miento de inafectabilidades ilegale:;. 

Con fundamento en el Articulo 25 del reglamento, et Ti

tular de la Delegacibn, emitirá su opinibn, que versará sobre el informe

de los documentos aportados por el solicitante. El análisis del problema 

agrario para !'laber si el predio ha sido o podrá ser afectado, el senala -

miento de linderos o colindancias, la clasificación de tierras y equiva -

lentes, verificando que se trate de una pequel'\n propiedad y el fundamento 

legal de la opini6n, ya sea concediendo o negando la inafectabilidad. 

Una VC7. integrado el expediente :icrá remitido a la Di -

recci6n de Inafectabilidad Agraria, la que formulará el dictámen proyecto 

de acuerdo presidencial, y en caso d~ ser procedente el certil'icado mismo 

de inafectabilidad. 

Por últ.imo el cuerpo consultivo agrario, determinará --

la procedencia a través de su firma para que el Pre5id~nte de la Repúbli

ca, como máxima Autoridad Agraria, el Jefe del Departamento Agrilrio y el-
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Secretario General del mismo, lo sellen con sus respectivas rúbricas y el 

Acuerdo Presidencial será publicado en el Diario Oficial de la federación 

e inscrito en el Registro Agrario Nacional. 

Como puede apreciarse, la pequef'la propiedad ha sido materia -

de innumerables discusiones por parte de los Legisladores, en el scntido

de cual debiera ser la superficie que abarcará la "!isma, por ello es que

los Constituyentes de 1917, pusieron especial énfasis en lo que a ésta se 

refiere, dejando bien delimitadas las superficies que comprenden hasta la 

actualidad en la figura de la pequena propiedad. 

Por otra parte y como protecc16n a la misma, se expJdib el -

Reglamento de lnafectabilidad Agr1cola y Ganadera, en un afán por µermi -

tir a estos pequenos propietarios, la seguridad de su posesión y que de -

esta manera, la produccibn agr1colñ y ganadera tenga mayores ventajas, --

ya que al considerarse totalmente seguros los pequenos propietarios, tie~ 

den a hacer mayorP.s inversionen de capital y por ende aumentar la calidad 

de su produccibn, con el consecuente crecimiento econbmico para el Pa1s. 

3.3 INFLUE!!C!A DE ESTA INST!TUCION F.11 EL TRABAJO DEI. C/,MPO. 

Como mencionábamos en lineas anteriores, la p~quena propiedad 
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qued6 bien delimitada y protegidos as1 los intereses del pequeno propiet~ 

rio, pero no es el caso del campesino jornalero, puesto que 1 éste, en su -

gran mayor1a carece de una parcela y en caso en que la posean, no ticnen

los insumos necesarios para hacer producir, por lo que tienen la imperio

sa necesidad de recurrir a alquilar su mano de obra con estos pequenos -

propietarios, as1 como los ejidatarios, resultando con ésto que la pcque

na propiedad en lugar de dar una mejor1a al campesino vino a hacer mlrn -

critica su situación, en virtud de que como sucede en todos los niveles-

sociales de la Nacibn, los medios de produccibn están en manos de unos -

cuantos y en el caso de la pequen.a propiedad no podr1a darse la excep --

cibn, dado que quienes detentan ésta, son esos minúsculos grupos de gente 

muy poderosa econbmicarnente hablando. 

Aunando a lo ya comentado, nos encontramos con que la escasa 

Legislacibn en materia de trabajo del campo, carece de medios coercitivos 

para hacer cumplir por lo menos las más elementales disposicione2 labora-

les, como es el hecho de percibir un salario decoros<', acorde con las ne-

cesidades de las familias campesinas a diferercia del trabaJador indu!l -

trial quien cuenta con un Stndicato y a falta de éste cuenta con la ases~ 

r1a de la Procuradur1a de la Defensa del Trabajo, amén de la copiosa le--
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gislacibn existente al respecto. 

Es de hacer notar la poca atencibn que le brindan a este CO.!!!, 

plejo problema, que si bien es cierto e:stá 1ntimamente vinculado con el-

problema agrario también lo es que tiene sus propias implicaciones que--

le hacen ser algo diferente al problema meramente agrario de la tenencia 

de la tierra, por ello es menester que se tomen medidas más enérgicas -

por parte de la:i ,'\utoridade3 del trabajo, as1 corno de Legisladores, en -

cuanto a materia social, en virtud de que se ha quedado muy corta la as-

pirac16n de l!stos en relación a la proteccibn de los trabajadores del -

campo. 

Por todo esto, es evidente que la influencia que esta Instlt~ 

ción ejerce en la relación del trabajo en el campo es perniciosa para es-

te trabajador, por que como ya los hemos scnalado en infinidad de ocasio-

nes, han surgido a través de los tiempos, innumerables personajes que ~an-

vivido en carne propia las miserias de la vida campesina, por lo que han-

elevado sus voces en los incontables debates que con motivo de la Lcgisl2_ 

cibn de esta materia se han llevado a cabo en las diferentes épocas de -

nuestra vida nacional. 
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En este momento, en que el Pa1s atraviesa por una de las más 

criticas situaciones econ6micas de toda su historia, podemos palpar, la -

injusticia de la repartici6n de la tierra, ya que todos los d1as se va 

incrementando en todas las Ciudades de la República el número de campes! -

nos que, llegados a las grandes ciudades se convierten en vendedores, men

digos, limpia vidrios, traga fuego, músicos, etc., todo ello provocado par

la pobreza imperante en sus lugares de origen, en la Capital del Pa1s, es

ta situación cada vez es más ca6tica, en virtud de que aqu1 es donde se -

dan cita la mayor cantidad de campesinos despose1dos pensando que por es -

tos lugares encontrarán un empleo que les permita por lo menos comer, oca

sionando as1 que las oportunidades de trabajo disminuyan en gran propor -

cHm con el consecuente deterioro de los sueldos y por ende el nivel de v.!, 

da de los habitantes del Pa1s. 

Ante todas estas circunstancias, es una imperiosa obligación 

de parte de los L.cgisladores, dedicar mayor atención a las condiciones -

de trabajo en el campo, a efecto de hacer por lo menos que se cumpla 

con el salario'm1nimo, para ello se tendrán que implementar una serie de

programas destinados a la vigilancia y cumplimiento de los preceptos ya -
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establecidos haciendo un s1mil de lo que en materia del trabajo establece 

la Ley, corno es el caso de los inspectores de trabajo, que tienen la obl!. 

gacibn de verificar que se cumpla con todos los requisitos que marca la -

Ley, con ésto se atacarla en forma frontal el grave problema de la avala!! 

cha de campesinos a las Ciudades, beneficiando no solamente al campesino

en general, sino también se verla beneficiada la pr?duccibn agrlcola, te

niendo los propietarios que poner a trabajar toda la tierra, puesto que -

estar1an obligados a pagar a sus trabajadores un .. 1ornal más justo y para

que ello suceda, se requerirá una mayor produc.ci6n que al final de cuen -

tas reanudarla en beneficio de la econom1a Nacional. 
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CAPITULO IV INSTITUCIONES QUE CONTEMPLAN LA RELACION DE 

TRABAJO EN EL CAHPO. 

IV.1.- El Contrato de Aparcer1a 

IV.2.- Relaci!:in de Trabajo en el campo 

IV. 3 ... El Contrato de Trabajo en General 

IV .4 .- El Arrendamiento 

IV.5.- El Handato 

IV .6.- El Salarlo 

IV.7.- Comisión Nacional de los Salarios M1n1mos. 



IV. 1 EL CONTRATO DE APARCERIA 

Al tratar el punto relativo a los problemas del campo y las 

leyes dictadas con el fin de resolverlos, creemos que los conflictos ca!!!. 

pesinos deben ser resueltos por las leye2 agrarias; sin embargo y debido 

a la existencia del peón como trabajador, la Ley Federal del Trabajo, i!!_ 

tervino a efecto de proteger a éste de arbitraried<ides y abusos dr. que -

pod1a ser objeto. 

El trabajo del campo se encuentra reglamentado por la Const..!_ 

tuci6n, en su Articulo 123, Apartado 11 A11 , y por la Ley Federal del Traba

jo en sus Articulas 279 al 2a1~ inclusive. 

Las relaciones de trabajo del campo, han Rido reguladas en-

fonna especial por la ya citada Ley, debido a las caractertsticas tan pe

culiares que presenta, lo cual impJdc que se le apliquen disposiciones -

del derecho común en detrimento del trabajador del campo. 

Anteriormente existieron otras leyes, relativas a esta mate-

ria, que inclu1an a la aparceria, ya que a Lravés de ella se realizaba la 

mayor parte del trabajo del campo. Dentro de estas leyes encontramos la

del Estado de Veracruz del ano 1918 1 el proyecto de Ley del trabajo de -
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1919 y el proyecto de Ley de 1931, conocido como proyecto Portes Gi1 1 mi!! 

mas que consideraron en cierto modo a la aparcerla como contrato de trab!!_ 

jo, dllndole al aparcero el carácter de trabajador. 

Algunos Estados de la República, incluyeron en sus Leyes de

Trabajo a la aparcerla, por ejemplo; el Estado de Guanajuato en 1923, ex

pidió una Ley, cuyo Articulo lo, decla: ºLas di.sposiciones de esta ley -

regirán: 

I.- El Contrato de Trabajo de los peones de campo, cntendié!!, 

dose por tales, los hombres y mujeres que desempcncn cualquier faena agr.!_ 

cola por jornal o a destajo. 

II.- El contrato de Aparcerla Agrlcola. 

III.- La prestación de servicios de dependientes, empleados y -

sirvientes de negociaciones agrlcolas. 

La Ley del Estado de Colima de 1925, senalaba: 

Articulo 151.- Son objeto de las disposiciones de este capl 

tulo. 
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I.- Los patronos, empleados, peones, arrendntarios y apare~ 

ros de toda negociacibn agricola. 

II.- Los Contratos de Aparcerla y de Trabajo se celebrarán -

por escrito. 

El Estado de TamauUpas, también dictó una Ley en 1925, que 

en su Articulo 50, dcda: son objeto de las disposiciones de este caplt~ 

lo: 

I.- El pcbn car.1pcsino aparcero. 

II.- El aparcero. 

Todas eslas Leyes consideraron al contrat'o de aparcer1a, e~ 

mo naturaleza netamente obrera y al aparcero como trabaJador. 

Como antecedente necesario n nuestra expo3lcHm, considera

mos pertinente el cetudio de lo que debemos entender por peón d~ü campo. 

El maestro J. Jesús Castorena nos dice, que: "peón c!cl cam

po, es la persona de uno u otro sexo que ejecuta lo~ tr•abajos h;ibituales 

de una cnpresa agricola, gan.:id•.:N, o rure.:::tal; ~ar eSü!:i '·r«iliajos hi1bitu_<!. 

les se entienden las actividades enca!'linadas directament.<? a reali7.ilr el-
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fin de cada tipo de empresa, o sea la siembra, el cultivo y lü cosecha de 

productos vegetales y el cuidado y atencibn de los ganados. En esta for

ma quedan excluidas todas las personas que no hacen de su ocupación habi

tual la labor del campo o cuidado de los ganados, aún cuando presten -

servicios en la finca y para quienes rigen las estipulaciones del reglmen 

general. Sin embarr,o, para que proceda la aplicacibn de la Ley Federal -

del Trabajo, es necesario que medie un contrato pues claramente se expre

sa que los contratos de aparcerla y arrendamientos competen a las leyes -

locales. 11 20) 

Por otra parte, el Código Civil en vigor para el Distrito -

Federal 1 en su Articulo 2739 dice: que la aparcer1a rural comprende la -

aparcer1a agrlcola y la de ganado, y el Articulo 27'•1, define a ln apare~ 

rla agr1cola de la siguiente Manera: "llene lugar la aparcerla agrlcola -

cuando una persona da a otra un predio rústico, para que lo cultive ~ f1n 

de repartirse los frutos en la forma que convengan, o a falta de conve --

nio, conforme a la costumbre del lugar; en el conci:-pto dE> que al aparcero 

nunca podrá corresponderle por sólo su trabajo rr.eno~ c.-.~ l;(:"L de la cose -

cha". 

El Art.1culo 2·152, del misMO ordenamiento le.¡¡;ril, dr:frn~ ~ ln-
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aparcer1a de ganados, corno: "tiene lugar la aparcer1a de ganados, cuando 

una persona da a otra cierto número de animales a fin de que los cuide y 

alimente, con el objeto de repartirse los frutos en la proporción que --

convengan." 

Veamos ahora la naturaleza juridica de la aparcerla, actual 

m~nte, la rnayor1a de los autores de derecho, no se. han puesto de acuerdo 

en cuanto a determinar la naturaleza de la aparcer1a, hay quien lo equi

para al arrendamiento, a la sociedad, otros que es un contrato innornin;-i

do, y alBunos !'lás que es un contrato independiente y cspc:cirtl de régimen 

privativo y denominación propia. 

Para Rafael de Pina, la clasificación más aceptada c!l In --

que en Clltimo término anotamos, por las siguientes rai.ones: 

"El contrato de aparcer1a, en efecto no puede ser conceptu! 

do como contrato innominado, porque tiene desde luego nombre y reglamen

tación en el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales." 

Por otra parte, reconoce al respecto que la ap:Jrcer1:t tiene 

de común con el arrendal'liento la cesión de uso de una cosa, mediante re-

tribución, y con la sociedad la nporto.ción de bienes p¡:¡r;-i rc¡;arLir lus -
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ganancias, pero sostiene que hay que reconocer que se diferencia del arre!l 

damiento, en el precio de éste, proporcional al tiempo y en proporción a -

la cantidad de rrutos que se obtengan, afirmando que separa la aparcer1a -

de la sociedad la circunstancia de tener aquella una finalidad y un objeto 

más limitados, puesto que no hay aportación en propiedad y si sólo una es

tricta concesión del goce de ciertos bienes. 

El Código Civil para el Distrito federal, al colocar a la -

aparcer1a en el titulo que se ocupa de las sociedades, dedicándole uno de

los capitulas de que se compone, manifiesta evidentement.e un propósito de

asimiliación de ellas, que desde nuestro punto de vista no es admisible. 

Lo mismo tendremos que decir, si anal izamos el t1tuln décimo 

primero del Código Civil del Estado de Héxico, yn que en él se aprecia la

misma tendencia de catalogar nl contrato de aparcería dentro de las socie

dades, lo cual no es justificable ante la doctrina dominante. 

IV .2 RELACION DE TRABAJO EN EL CAMPO 

El derecho del trabajo es un instrumento de la acción econb-

mica del Estado al servicio de la ju5ticia social. La incidencia de las -

- 97 -



situaciones económicas en la legislacibn laboral, es la evidencia misma y 

es válido pensar a la inversa, que las dísposic.iones del derecho del tra

bajo influyen en la realizacibn de determinadas funciones y fines econó -

micos del Estado; por ello la teoria, la técnica y los métodos para mode

lar jurídicamente este complejo de datos re~ultan pf"opios del derecho de

los trabajadores, influidos directamente por el de:7cho público y muy aj~ 

nos a los sistemas estructurados por el derecho privado. 

La cuestión sobre la autonomla del derecho del trabajo his-

t6ricamente fue localizada en on punto muy concreto¡ la noción de derecho 

civil sobre el contrato de trabajo, origen de los derec.ho~ \/ obl1gadm1cs 

de Lrabajadores y patrones, y c.1n1sa de aplicacibn de la l"'@;islación tute-

lar cada vez más amplii'l y evéisiva; ast la r~al1d13d de lat:> <.ircunstancias

económicas que exigen otorgar en derecho un mismo trato µa1•a situaciones-

idénticas de hecho, llcvb a la c:onclusiór: de que el derecho del trabujo, ... 

es aquel que se aplica cada vez que existe una relnclón etc trabnJa, aún .. -

cuando ésta no se apoye en un contrato preestablecido. E!3 .suficiente la

prestacibn de un servicio subordinado para dec.idir l:.t aplicaoón de la l! 

gislación laboral y no 5e requiere de la existem::l<:t dé un contrato ni el .. 

pago de un $alario. 
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La relación de trabajo, vino a ser una de las nociones fu.!! 

damentales y propias del derecho del trabajo, substraer el ejercicio de

la voluntad en el origen de la relación de trabajo, no corresponde a ni!!. 

guna diferencia en la condición jurídica de los trabajadores, el ~ismo -

trato habrá de darse a quienes se contraten, se enrolen o se impongan; -

es la regla del derecho Constitucional del Trabajo, consignada en la -

Fracción Vll, Apartado "A", del Articulo 123, que previene la igualdad--

de trato. Además, hablar de contrato cuando las condiciones mismas que-

habrian de ser el objeto de contratación se imponen en el bloque a las -

partes, sea por Ley o por contrato colectivo, significa distorsionar a -

la noción civil del contrato para reducirla, en el mejor de los casos a

un simple acuerdo de voluntades condicional y de parcial ef'ic.acia. 

La Ley mexicana acepta como ~rincipio la relación de trab~ 

jo y reconoce la posible celebración del contrato laboral al que at.r·ibu

ye los mismos efectos. Los términos son amplios y precisos; el Articulo 

20 de la Ley Laboral expresa: "Se entiende por relación de trabajo, cual_. 

quiera que sea el acto que de origen, la prestación de un trabajo perso

nal subordinado, mediante el pago de un salario. l.n pr~stación de un --

trabajo a que se refiere el párrafo Pr·1mero 'j el contrato celebrtJdo pro-
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ducen los mismos efectos." 21) Op. cit 

El avance positivo y la proyección doctrinal son evidentes: 

primero, legalmente quedó reconocida la autonomia del derecho del traba--

jo con respecto a su origen civil en sus aspectos fundamentales, puesto -

que las causas principales de aplicación del estatuto laboral son ajenas

ª la concepción civilista del contrato¡ segundo, el derecho positivo ha -

confirmado los supuestos teóricos demostrados por la doctrina, lo que ha

ce prácticamente imposible cualquier regrcsibn: por último la misión del

derecho del trabajo ha de ser la regularizacibn de todas las circunstan -

cias nacidas de esta relación, cualesquiera que sean las condiciones por-

las que se hubiere establecido, es decir, el Jurista tiene la obligación

ineludible de desprender las consecuencias jurldicas de tales situaciones 

eminentemente económicas, uno de los propósitos esenciales de esta mate -

ria es el de extenderse hacia todas las formas de produccibn económica, -

en donde de hecho se encuentra la relación de trallajo. 

En el ténnino relación de trabajo, se expresan especialmen

te dos cosas distintas; una innegable conexión indispensable en los vine~ 

los, en el trato en la cooperación que existe entre quien presta un serv1_ 

ció y iiqUel a quien se le prest.a, En este sentido, en todo contrato lnb~ 

-· 90 -



ral, surge una relacibn laboral entre el trabajador que lo ejecuta, y el 

patrón que de modo directo o a través de alguno de sus gestores, se ben! 

ficia de las tareas realizadas, en las que también interviene, al menos 

en la direccibn, esos nexos personales y materiales, originan como los -

restantes actos juridicos y relaciones jurídicas entre las partes. 

Cuando en ia doctrina laboral se habla de relación de traba 

jo se está en presencia del lema o tésis de los que niegan el aspecto 

contractual entre patrones y trabajadores, parten para el lo de que en 

ciertos casos, el trabajador inicia sus tareas, sin haber manifestado su-

consentimiento laboral y que hasta trabaja muchas veces sin saber quien -

es su patrbn. 

El primero en formul<lr la t.eor1a de la relacibn de trabajo 

rué Lotmar, aunque dentro del marco contractual. Posteriormente evoluc 1~ 

nb la doctrina, desde lo subjetivo a un estatuto de derecho objetivo, re-

ferido a la protección de los !=-ervícios y no a la contratación del trabe1-

jador. Con esta teor1a, se pretende justificar jur1d1camente situ~ciones 

laborales carentes de acuerdo contractual, como las de trabajo impue~t.o y 

el estado de hecho que deriva de los contratos nulos, cuando ha existido 

prestación de servicios, que siempre da lugar al resarcimiento del traba-
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Jador, salvo el supuesto de flagrante ilicitud, con alcance más general, 

esta teor1a tiende a eliminar la necesidad del consentimiento, al menos 

del expreso, sea verbal o escrito. 

El jurista alemán Huec'k, llega a enumerar cuatro acepcio-

nes sobre la relación de trabajo; a) Vinculo obligacional derivado de un 

contrato de trabajo, que sirve de fundamento a esa.relación y sustenta -

sus efectos¡ bl Toda relación obligatoria laboral, proceda de un contra

to de trabajo o de otra fuente jur1d1ca, como la Ley o un reglamento; 

c) El vinculo de ocupación o empleo que surge del trabajo como hec.ho, 

exista o no exista obligación de prestar trabajo; dl Como totril idad de -

nexos entre patrón y trabajador. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la relación de trabajo

en el campo, diflcilmente se podr1a establecer una obligación contrae -

tual por escrito, en función de la escasa sino es qne nula cultura tanto 

del trabajador, como del patrón, quienes salvo en muy cnntadas excepcio

nes, apenas saben leer y mucho menos escribir por lo que pensar en con-

tratos por escrito, como lo dispone el Art\culo 24 de la Ley Federal del 

Trabajo, es una quimera, de ah1. que el trabajo en el campo se desarrolle 
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fUndamentalmente sobre bases de contratación verbal 1 trayendo como conse

cuencia que la relación de trabajo en el campo, que aún cuando en forma -

muy somera se encuentra reglamentada en la Ley en cita, no pueda ser apl.!. 

cada en la práctica, debido a la circunstancia ya mencionadas. 

Por lo que se refiere a las condiciones de trabajo y a lo -

relativo al salario m1nimo, duración de la jornada de trabajo de los mcn.2_ 

res y de las mujeres, nos pronunciamos en contra de la opinión vertida -

por el maestro Euquerio Guerrero, quien considera que la autonom1a de la

voluntad no es aplicable en este tipo de relación laboral, puc:ito que las 

partes no pueden convenir con entera libertad en tales extremos, dado que 

la Ley tiende a proteger a la parte más débil, dicho razonamiento nos pa

rece que es aplicable al contrato de trabajo en general, pero no al trab_! 

jo del campo, puesto que como ya lo hemos mencionado, la nula importancia 

que al trabajo del campo, les conceden las autoridades del trabajo, impi

de que se apliquen debidamente los preceptos conducentes. 

Es necesario propugnar por una mayor atención de parte de -

los encargados de la aplicacibn y observancia de la Ley, en este tan im-

portante rengl6n de nuestra econom1a nacional, ya que ésto redunda ria en-
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beneficio de todo el Pa\ s, por lo que desde el presente trabajo, eleva -

mos nue5tra voz, a efecto de que se vigile con más celo lo relativo a la

aplicación de la presente ley en la relación del trabajo en el campo. 

!V.J. EL CONTRATO DE TRABAJO EN GENERAL 

En cuanto al trabajo en general se rt:fiere, ésta es una de

las protecciones que se lograron corno consecuencia de los movimientos so

ciales llevados a cabo en 1910, mismos que dieron origen a la Con~titu -

cibn de 1917, en donde por vez. primera se dieron a conocer protecciones -

al trabajador mexicano, englobándose aunque tebricamentc a la clase camµ~ 

sina, y decimos teóricamente en virtud de que este logro laboral, poco o

ningún beneficio ha reportado a éstos. En princr lugo.r por la incultura 

tanto de los prop1etar1o3 de la tierra como de los trabajadores 1 en segu!! 

do lugar por el hecho de que aún cuando existen órganos dedicados exprcs! 

mente a vigilar y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley L.!!, 

boral 1 éstas por diversas causas no se aplican ya sea por desinterés de -

las autoridades o bien por falta de conocimiento de parte de los trabaja-

dores, lo cierto es que los antes mencionados organismos no cumplen con -

la5 obligaciones que la Ley lc3 senala, y corno consecuencia nos encont.ra-
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mes con que ninguna influencia ejerce esta figura en el trabajo del cam-

po. 

Asimismo, y por disposición expresa de la Ley, se presume

la existencia del contrato y de la relacibn de trabajo entre el que pre! 

ta un servicio personal y el que lo recibe. 

Cuando aparec16 el fenómeno laboral, las juntas tuvieron -

que encuadrar dentro del ordenamiento jur1dico a las Instituciones re -

cientes que respond1an al desarrollo industrial, que cada dia abria más

rucntes de trabajo. Asi denominaban contrato al acuerdo de voluntades -

que surge entre un patrbn y un trabajador, al efecto existen dos corrie!!. 

tes: la de los contractualistas y la do los anticontractualistas. Los -

primeros sostienen que al iniciar cualquier actividad laboral se necesi

ta un acuerdo de voluntades, asl sea el caso de que una se considere tfJ

cita. Cuando el acuerdo está dirigido a producir un efecto jur1dico se

llama contrato. Por eso entienden que cuando un trabajador acepta labo

rar con otra persona, el patrón y éste conviene que se realice la labor

material de que se trate, ha surgido el acuerdo de voluntades que oblig!!. 

r~ jurld1camente a los dos sujetos mencionados, de acut:i·ctos con las Le -

yes vigentes y aparecerán los efectos juridicos que son la consecuencia-
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de ese contrato. 

Por otro lado los anticontractualistas sostienen, a partir 

de Lotmar en Alemania, que la relacibn de trabajo se contempla primero -

dentro del campo contractual; pero después salió de ese ámbito para abr.!_ 

gar aspectos fuera del vinculo contractual, pues se refieren a las obli

gaciones que nacen de las reglamentaciones impuestas por el patrono. Ca

banellas dice por su parte que si se pretende que pueda establecerse un

vinculo jur1dico sin que medie la voluntad, es lo mismo que creer que -

del vacio pueda extraerse la materia. 

Nuestra Ley por otra parte, ha pretendido incluir los dos

conceptos en el Articulo 20 1 o sea que se sep~ra de los ~istema:s senala

dos por la doctrina, pues define la relacibn de trabajo, cor10 la presta

cibn de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago -

de un salario, cualquiera que sea el acto que le d16 origen, 

Pasaremos ahora a definir lo que es el trabajador1 c.onfor

me lo dispuesto por el Articulo Bo. de la Ley Federal del trabajo, se -

dtce que trabajador es la persona rtsica que presta, a otra J>ersona fisj_ 

ca o juridica, un trabajo personal subordinado. 
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Creemos que es un acierto por parte de la Ley actual el se

nalar que el trabajador debe ser una persona ftsica, abarcando también -

las diferentes actividades para poder clasificarlo, cuando se agregó que

para los efectos del precepto se entienden por trabajo toda actividad hu-

::-.:::i<i, intelectual y material, independientemente del grado de preparacibn 

técnica requerida para cada profesibn u oficio. 

Por lo que respecta al sexo, el hombre y la mujer, han que

dado completamente equiparados en sus derechos y por lo mismo, solamente

cn el caso de que el trabajo de la mujer dane la moral de la faml 11a 1 c~

be la opo:slcibn del marido. 

En relacibn a la prcstaclbn del servicio, éste debe ser per. 

:sonal, y as1 lo exige nuestra Doctrina Nacional, resultando lógica esta -

conclusibn, en virtud de que no puede existir contrato de trabajo entre -

un patrón y un trabajador a través de otra persona u organismo, porque -

entonces nos encontrar1amos ante otra figura jurldica llamada lntermedia

rlsmo. 
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IV.4 EL ARRENDAMIENTO 

El orlgen en la as1milac16n del contra to de trabajo con el

arrendamiento, se remonta al Derecho Romano¡ en las tres catcgor1as de -

arrendamiento que se conocian: de obra, de renta y de servicios. Para -

aquellos tiempos la posición no era desacertada, por los escasos contra-

tos individuales de trabajo, debido a que los esclavos real iza han casi --

todas las prestaciones materiales gratuitarr.cnte, salvo lil comida y una --

misera vivienda; también por el ejercicio independiente de los oficios y

la ausencia de grandes establecimientos. 

La posibilidad de que el esclavo pudiera ser vendido y al -

quitado y también el hecho de que cupiera arrendar el trallajo del manumi

tido, llevó a la analogla de admitir el arrendamiento laboral del hombre-

Ubre. 

En los primeros tiempos de la Roma antigua, sblo exist1a el 

trabajo de lo:i esclavos, donde ten\a la cond1cibn jur!chca de 1ma cosa, -

en cuanto que era un elemento de riqueza y en la mayoria de tos casos 

eran arrendado:i. 

La estructura jur1dica que tcnian en Roma, al considerar al 
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esclavo como un objeto, exclula la posibilidad de que éste fuese conside

rado corno sujeto de la relación jurldica 1 y ésto es aún cuando prestaba -

sus servicios o su trabajo, no lo hacia como sujeto, sino como objeto de

la relación contractual, y Se le valoraba como un instrumento de trabajo, 

su venta¡ se consideraba como una "locatio conduct1o", puesto que aquel -

estaba en el mismo plano que un animal o cosa que se enajenaba, ya que -

servia como instrumento de trabajo. 

damiento: 

En el Derecho Romano, se dlrerenciaron tres clases de arre!!. 

1.- Locatio conductlo rerum: Uso y disrrute temporal de una 

cosa no consumible a cambio de un precio. 

2.- l.ocatio conductio opcrarum: Prestación de servicios pe!. 

sonales a cambio de una remuneración en dinero. 

3.- Locatlo conductio operl:I: Cuando el locator encomienda 

al conductor una obra mediante el pago. 

Existla "locatio conductlo" (arrendamiento) 1 cuando el que

prestaba sus servicios recibla de la otra parte tradición de una cosa so

bre la que tenia que realizar su trabajo. 
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Por" el contrario, existl.a "loca~io conductio operllrum", -

cuando el "locator" (obrero) en lugar de procurar el disfrute al "con-

ductor" (patrón) de una cosa, poi· la que le deb5.a las "111erces" (precio 

que se da por la cosa), le presta servicios determinados. Lo que itnpl2:. 

ca, que la relación_ era una com•cnción QU"-? se asemeja a lo que hoy con~ 

cernos como contrato de trabajo, ya que la caracter1stica de éste lo re-

presentaba el estado de subordinación del trabajador para con el pa --

trón. 

Anal t.zando la contratación, como tecnicismo de lll a.nt1gua 

flama, 1herins cxpresa1 "Sólo ~e pagilba el trabajo manual¡ por eso era-

tan despreciado. En efecto, el !\alario (mcrces) lo convierte en una -

mercancla (merxl ¡ se alquila (locatur, de locusl, se compra como \.al. -

El dueno se lleva al horr.bre lconducere llevar consigo) como se llevn la 

co9a que comprn lemere, tomar), las expresiones que designan el arrend~ 

miento son idénticas, r~flrt.éndosc a horebres litres, a e::;clavo:3 o a las 

cosas1 el servidor o art~sano es un esclavo temporal, su 3erv1c10 le_-

iriprirr.e una degradacl.ón !>ocial !ritn1steriuml. l<: eo"''Ctf' ::¡ prestaciones

ª que debe sustraerse el hot'lbre libre,abandonándcla~ al esclavo (operac 

i.lliberallesl." 
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Aunque la Revolucibn Industrial, se produjo antes que la c~ 

dificación Napoleónica. no era el trab3jo, sino la prcpied3d,tnnuI'!ernble .. 

preocupación fundamental del Legislador francés, que con el C6digo Civil

de 1804 1 habr1a de influir en los demás cuerpos legales de Europa y Amér_!_ 

ca durante el Siglo XIX, con ello contribuyó a delegar las prestaciones -

de trabajo en los contratos de arrendamiento de obra y de servicios. 

A principios del siglo XX, Planiol, impugna la denominación 

de contrato de trabajo y sostiene que el único tecnicismo adecuado para -

esa idea y relación jur1dica es el arrendamiento de trabajo. El autor d!:_ 

claró que la cosa arrendada, consistia en la fuerza del trabajo de cada -

individuo, energ1a tan utilizable por otros como la de una mAquina o la -

de un cabal lo. 

En consideración a la idea de este autor, nosotros pensamos 

que si bien es cierto que se alquila la fuerza de trabajo, no puede conc!:. 

birse trabajo alguno en que el hombre, a más de su energia flsica, no -

agregue cierta inteligencia. 

El factor inteligencia, le hace realizar su cornetido. y cu!! 

ple éste con el objeto de dar rendimiento que compense el salario. Por -
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que el hombre es susceptible de derechos y obligaciones, mientras que la 

máquina y el animal, no tienen esta aptitud, debe notarse en la natural~ 

za jur1dica de este contrato algo más que el arrendamiento; sobre todo -

en ra:.bn de los factores de orden personal. que concurren ·y cuya valora -

ción es distinta a la de los bienes patrimonhlles. 

Esta tésis, es rechaznda por los estudiosos del derecho -

laboral, ya que el contrato de trabajo versa sobre la persona misma del

contratantc y fácilmente se percibe todo lo que hay de artificial, en un 

análisis que pretende asimilar el trabajo humano a una cosa, separar la

fuerza de trabajo de la persona del trabajador. Si corr.paramos los efec

tos jur\dtcos del arrendamiento y del contrato de trabajo, verenos que -

ninguno de esos efectos es común a ambos. Ninguna de las reglas cstabl~ 

cidas por el Código Civil para el arrendamiento de cosas se aplica el -

contrato de trabajo. 

En la época moderna, las dos clasificaciones que hada del 

arrendam1ento, el Derecho Ror..ano, han quedndo debidamente reguladas en -

forma 1ndcpendiente, la primera pasando a forrr.ar parte de la codifica -

cibn civil, ocup<mdo un capttulo del Código Civil para el Distrito y Te-

rritorios Federales, y por otro lado lo que se refiere al arrendamiento-
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de servicios, está actualmente reglamentado por la Ley Federal del Traba

jo, tanto el contrato de trabajo, como la prestación de servicios. 

Poniendo especial atención a la figura que los ror.ianos con~ 

dan cor.o "locatio conductio operarum", que en nuestro tieir.po se ha trad~ 

cido como contrato de trabajo, misma que trasladár.dola al campo r:exicano-

actual, nos encontramos que en algunos confines de.nuestro Fa\s, sigue --

teniendo plena vigencia, en tanto que en otros lugares del r.iisrno, ni si -

quiera es conocido como tal, puesto que el campesino se enrola a t1·abaJar 

con el primer patrón que le ofrezca trabajo, no importando el salar10 y -

las condiciones del r.iismo, lo importante es tener algo que llevar a la b9. 

ca, aunque pura ello tenga que realizar labores que en muchas ocasione~ -

sobrepasan la cav<:ic1dnd nsica de la raza hu!'lana, y durante una jornada -

que excede en mucho a tas ocho horas ordenadas por nuestr:i Carta Magna y-

por la Ley Laboral, extendiéndose su jornada desde que aparece el sol has 

ta que se oculta por la tarde. 

1 V • 5 EL HANOHO 

El Derecho Romano ~quiparatJ. e:. ~::.r:d"l.tO r~tribuldo con el -
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arrendamiento de servicios, que según se ha visto, se utiliza por algunos 

autores para configurar la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, -

en esta posición se situaba el Legislador mexicano en 1970 1 al aproximar, 

en la exposición de motivos del Código Civil, la prestación de servidos

personales con el mandato, por buscarse en ar.:bos casos la aptitud del --

obligado. 

La definición del rn:rndato en el Código Civil, basta para a2_ 

vertir, que se trata de un contrato de 1·epre~cntaciOn voluntaria, papel -

que asume en ocasiones el trabajador, con respel:to al p<ttrón en su~ rela-

cienes con terceros¡ como ocurre con los dependientes F..ercanli les. 

g¡ precio y la representac ibn, son eler.'.entos básicos de la--

Doctrina que considera al contrato laboral como un mandato, para una ma -

yor comprensibn del te!!la, consideramos pertinente rcrr,cntarnos a los crig~ 

nes del mandato. 

En el Derecho Romano, encontrat:\os al mandato co1no el contr!!: 

to por r.;edio del cual una persona d::i encargo a otra, que a su vez. acepta

realizar gratuitarr.ente un acto determinado o un conjunto de actos a nom -

bre propio. As1 pues se llarnab3 Mandante o "dominus" 1 a quien otcrgaba -
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el mandatoi y procurador o mandatario a quien se encargaba de ejecutar los 

actos del mandante. 

El mandato era perfecto, por el simple acuerdo de voluntades .. 

que bien pod1a ser expreso o tácito, éste no era v~lido si no reun1a la -

caracter1stica de gratitud, pues en el caso de que se hubiera t1Jado un -

precio, se estarla ante otro tipo de ccmtrato. En este punto, cabe acla -

rar que actualmente ya no es un requisito indispensable, puesto que es op

tativo para la3 partes. 

Para diferenciar uno y otro c.ontrato, conforme senalan Planiol 

y Ripert 1 puede considerarse el criterio distintivo re:wl tante del objeto .. 

a que se refieren. El mandato es esencialmente un contrato de represcnta

cibn, destinado a permitir a una persona re<1lizar un acto jur1dico o una -

serie de actos juridicos o no, por cuenta de otra, mientras que el contra -

to de trabajo tiene por objeto el cumplim1cnto de un trabQjo, con indepen

dencia de toda idea de reprcsentacHm. Sin eluda, la. cclebracibn de un ac

to jur!dico por otra persona, puede considerarse también como un trabajo y 

esta observacibn nos explica el mandato remunerado, pero ese trabajo no e:J 

!Ms que algo accesorio de la cperacibn; lo que las partes se proponen es -
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el resultado jur1dico, es la creación directa de un derecho a favor del ma!! 

dante por mediación del mandatario, en cambio, en el contrato de trabajo, -

la finalidad buscada por las partes es el trabajo mismo, del que el patrón

espera tener un beneficio material o intelectual. 

Por ello, la Ley determina que el mandatario sólo puede rcc.!_ 

bir una remuneración estrictamente proporcional ª. los gastos por él surrag§!_ 

dos; mientras que de ningún modo se limita la cuant1a de la remuneración -

que recibe el trabajador por concepto de salario. 

Debemos decir que no es posible, equiparar el mandato al con 

trato de tro.bajo, en virtud de que el mandato, conforme a lo dispuesto por

el articulo 25'•9 del Código Civil para el Distrito y Territorios f'cdcralc~, 

tiene la opción de celebrarse en forma gratuita¡ mientras que en el contra

to de trabajo, esta posibilidad no es dable a los contratantes, esto es que 

el elemento gratuidad, puede o no llevarlo el mandato, m1cnlra!3 que en la -

cclebracibn del contrato de trabajo, las partes no tienen capacidad de ha -

cerlo bajo las condiciones de gratuidad~ 

Arnplf.ardo unos puntos y abordando otros, puede indicarse, que 

para el mandato, la idea de representación es escencial: mientras que 
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en el contr~Ho de trabajo resulta accidental. el priciero es irrevocable en 

todo cor:ento por voluntad del nandante por el contrario el contrato labo -

ral no puede tennir.arse arbitrariamente sin una indermización onerosa, el-

trabajador deser.:pe:".a sus servicios por cuenta y en nor.:bre del patrón¡ el -

mandatario ejerce sus funciones tar::bién por cuenta del principal, pero ad! 

efis en su nombre ante terceros. 

Ha~· quienes plantean la situación de existir un contrato de

trabajo. ~on pre0:ic inexistente y ariro:ln que es entonces cuando la equiP! 

rac.ibn si es procedente. A este respecto cabe decir que a la luz de la -

Ley Federal del Trabajo, no es posible que tal supuesto llegue a producir-

se, en tanto que el salario será ~ie<::pre un elemento sustanti\•o del c.ontr! 

to de trabajo y su falta acarreada la mis!!)a inexi!=tencia de é:ite, ya que-

el trabajador presta sus servicios con el único fin de obtener un sueldo -

que le per~ita vivir. 

A todo trabajo corresponde un salario; de acuerdo a lo esta-

blecido por el Articulo 86 de la citada Ley. 

El man1ato se presu;.;e gratuito¡ el cor.trato de trabajo tiene 

que ser oneroso, para transfomarse en una cc:iperación gratulta en el con: 
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trato de mandato, se pagan los servicios, cuando as1 se conviene, por la 

representación que el mandatario ejerce al :iar.dante; en el trabajo, el -

salario constituye la compensación de la actividad puesta en práctica. -

En el mandato no hay jornada laboral establecida; en el contrato de tra

bajo hay que sujetarse a la reglamentación legal, en el primero, la ra -

zón de dependencia es propia de las instrucciones recibida~; y en el se

gundo, nace como una condición inherente del contrato, uno y otro contr! 

to se separan además de por el salario que es la razón principal de la -

dependencia del trabajador, por la razón de que el rr.andatario obra con -

independencia, realiza actos jur1dicos por cuent:.a del fl!and;i;nt.e y no sólo 

realiza actividades de orden material. 

También se plantea la hipótesis del cent.rato de mando.to r~ 

tribuido, lo cual es posible, si se atiende al citado Art1culo 2549, del 

C6digo Civil, en cuyo caso, la onerosidad del mandato reúne caracterist.!_ 

cas especiales que la distinguen del contrato de trabajo, ya que éste s;: 

rlt retribuido, mientras que el mandato ter.drá la opcibn de ser gratuito-

o no, cuando hay remuneración ésta se recibe en condiciones dist. wta3 a-

las del contrato de trabajo, par tanto en este último no puede aplicarse 

tal caracter1stica, el obrero no sustituye al patrón en el momento de d;:_ 
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sarrollar su trabajo, porque la causa del contrato de trabajo, no es la

sust:ftuc16n, sino el cambio de su fuerza de trabajo por un salario. 

Ante estas circunstancias, sblo nos resta decir que el ma.!2 

dato es una figura juridica con caracter1sticas propias y muy indepen -

diente del contrato de trabajo, tan es asi que el primero está reglamen

tado en una Ley de orden privado, mientras que el trabajo tiene una re -

glamentac16n especifica. 

IV .6 EL SALARIO 

Al ocuparnos ahora del elemento básico en la relacibn de -

trabajo, que está representado por el salario, diremos que éste ha sido

conocido de diferentes maneras a saber: 

Salario, sueldo y jornal, estas expre:3iones que en reali -

dad son sinónimos de pago, debido a la costumbre y a los usos, signifi -

can; el salario para los obreros, el sueldo de los empleados y el jornal 

de los campesinos. 
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El salario puede ser fijado libremente por las partes o es

tar sujeto a limites que fija el Estado. Entre nosotros existe el limite 

conocido como salario m1nimo, pero as1 como existe un m1nimo no existe -

ningún limite para convenir un salario superior. 

Existen diversas formas de percepción del salario; por uni.-

dad de tiempo, por unidad de obra 1 por comisión o a precio alzado, en el

primero de los casos mencionados, el trabajador está obligado a laborar -

durante la jornada de trabajo en la que se haya pactado al momento de co!! 

tratarse y que confonr.e a la Ley Federal del Trabajo en ningún caso debe-

exceder de ocho horas diarias, en el mismo contrato se debe asentar la -

cantidad, que por concepto de salario el trabajador va a devengar. 

El principio de que a trabajo igual corresponde salario 

igual, rué establecido en 19\7, en la Fracción VII del Art..1culo 123 Cons

titucional. La forma elemental en que ese principio aparece en la Const.!_ 

tucibn, hubo de reglamentarse en el sentido de que la igualdad en dos el!:_ 

mentes que 3e comparen, tiene q•Je ser considerada en las mismas condicio-

nes, ya que de otro modo, si ~e dá el mismo tratamiento a dos elementos -

desiguales, se comete una notoria injusticia. 
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Como consecuencia de ésto el Articulo 86 de la Ley Federal 

del trabajo, especifica que se tome en cuenta, el puesto, la jornada, -

asl como también que las condiciones de eficiencia sean iguales, pues S;! 

bre todo en estas últimas, las diferencias propias de la naturaleza hum!!_ 

na, provocan que unos hombres trabajen con mayor eficiencia que otros en 

sus labores y jornadas iguales. 

Por otra parte, nos referimos al plazo que tienen los pa -

trenes para pagar el salario, diciendo que por regla general, se ha fij!!_ 

do el de una semana, en virtud de que siendo éste el ingreso principal -

con que cuenta el trabajador, no serla posible dejar transcurrir mayor -

número de d1as, dado que el carácter poco ahorrativo de nuestro pueblo,-

1mpedir1a que se le hicieran pagos en forma quincenal o mensual. Se -

acepta el pago quincenal para los trabajadores que desernpcnan trabajos -

no exclusivamente manuales, es decir, para qucllos que en el desempeno -

de sus funciones requieran del concurso del intelecto, acampanado de una 

destreza manual. 

El lugar de pago, deberá ser precisamente el centro de tra 

bajo, como acertadamente lo dispone el Articulo 108 de la mencionada Ley 
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laboral, aparte de ésto, debe efectuarse el mismo, en d1a y hora labora

ble. Por lo que se refiere a la forma de pago, éste deberá hacerse en -

moneda de curso legal 1 no siendo permitido hacerlo en mercancias, vales, 

fichas o cualesquiera otro signo representativo con que se pretenda sub!! 

tituir la moneda. El salario se pagará directamente al trabajador y só

lo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente -

el cobro se harli a la persona que designe como apoderado, mediante carta 

poder suscrita ante dos testigos. 

Normalmente, el salario es la fuente principal de subsis-

tencia para el trabajador y su familia, por lo cual, el legislador ha -

cuidado la forma de protegerlo, hemos visto algunas de las rncdidas que -

se han tomado. Por lo que hace al tiempo, lugar y forma de pago, el -

Articulo 112 de la multicitada Ley, expresamcntl"' dispone que los sala -

rios de los trabajadores no podrfi.n ser embargados, salvo el caso de las

pensiones alimenticias decretadas por la Autoridad competente, en favor

de la esposa 1 hijos, ascendientes y nietos del propio trabajador. 

La remuneración del campesino, tiene vit.nl importancia pa-

ra el mejor desarrollo de nuestro Pa15, en virtud de que son ellos sobre 
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quienes se descarga la productividad del campo, en la actualidad los sal! 

rios pagados al campesino son insuficientes para satisfacer sus necesida

des más apremiantes y tal situación es la misma que priva desde hace mu-

chos anos¡ a pesar de cuanto se ha hecho para obtener una mejor1a en los

salarios, debido al tremendo aumento en el costo de la vida, que no guar

da ni tiene en forma m1nima, una relación constante, con el aumento de -

salarios de los jornaleros, por lo que se hace indispensable que las Aut.2 

ridades del área, tomen medidas tendientes a la solución de este grave -

problema que aqueja a los mismos. 

l.os bajos salarios han acarreado diversas consecuencias, e.!! 

tre las que destacan, la necesidad de solicitar del patrono anticipos, 

acarreando con el tiempo una servidumbre de trabajo, que en muchas ocasi~ 

nes, impide al jornalero buscar una mcjorta en sus condiciones de vida, -

en virtud de que los adeudos contra1dos con·e1 patrón, obligan en la may.2 

ria de los casos a que toda la familia del jornalera se vea en la necesi

dad de trabajarle al patrón, para de esta manera amortizar sus deudas. 
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IV • 7 COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS 

En el ano de 1962, nuestra Ley Federal del Trabajo, sufrió 

reformas desde su Articulo 414, teniendo en cuenta las r1ecesidades rea -

les del campesino, lo cual no ocurria anteriormente, ya que para la fij_! 

ción de los salarios minimos se hada a través de una técnica en la qu;c-

el trabajador del campo no tenla quien lo rBprc!)ent.ara, to:'nándo~0lc> en -

cuenta sólo mediante esLudios de escritorio, sin anal i:ar direc~amente -

sus problemas y necesidades, aunque todavia no ::ic re:Juelven sus pcnu ---

rias, por lo r.:cnos ya existe para el trabaj;ldor del car1Jpo un salario m1-

nimo, restando solamente que ~3te le sea aplicado en !<1 prácl1ca. 

Con esta reforma, se creó un cuerpo colegiado denominado -

Comisibn Nacional de los Salarios M1nimos, que en nuestra actual !.e~· Fe

deral del Trabajo se encuentra regulada por los Articulas del 551 al 

574 1 éste organismo funciona con un Presidente, un Consejo de repr·csen -

tantes y una Dirección Técnica, cae.a integrante tiene obligacionc~ y a -

tribucioncs especificarr:cnte señ;iladas, desde lu·~~o pe"' 1~1 prori.i. Ley; l~ 

cierto es que el mencionado cuerp!,, hfl daborado un pl;rn de trabajo pt:r

fectar.iente sistematiz.ado, en el que con el auxllio de la cconc•mb, la S_2 
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ciolog1a, cstad1stica, geografia, etnografta, derecho, etcétera, ha l leg~ 

do a definir más claramente la condición de los asalariados y lo que es -

más importante, que ahora ya se tiene perfecta noción de lo que es el -

trabajador del campo, aún cuando las garantías laborales otorgadas a és -

te, en la práctica no le sean aplicndas por las causas antes mencionadas. 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene su ori -

gen en la Fracción VI del Articulo 123 de nuestra Carta Magna. 

La fijación del salario mínimo, quedó comprendida dentro de 

la Organización Constitucional Administrativa del Trabajo, para impulsar

la lucha de clases, con plena autonomía frente a los clásicos poderes del 

Estado¡ Legislativo, Ejecuti'lo y Judicial. 

El Legislador ser.alá no sólo los Órganos encan;ados de fi -

jar el salario mínimo, sino quf.l al estat.ilccerlos les ntri buyó una campe -

tencia succsi'la, de modo que la inactividad del que la tuviere en priir.er-

lugar, pudiera ser subsanada automáticamente por el superior inrnc<1iJto y-

la de éste por la autoridad máxtmn administrativn dentro del territorio -

de su juri:1dicc.ión, cm el :irden lccal, Este si:1tem, l':Pgurnbél la fiJu -

cibn del salario mínimo con todas las garantía!': pO!>itiles de los interest~s 
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de los trabajadores y pon1a un obstáculo a cualquier maniobra que tendiese 

a impedirla. 

Nuestra antigua Ley, en su Articulo 560, conced1a acción pr!:!. 

cesal a la mayor1a de patrones o trabajadores de un municipio para solici

tar de la Comisión Especial del Salario M1nimo, la modificación del QUC' se 

hubiere fijado, esta acción procesal podría ejercitarse también en caso de 

no estar integrada la Comisi6n Especial del Salario M1nimo, ante la Junta

Central de Conciliación y Arbitraje que le correspondiera. 

La naturaleza de la resolución que fiJaba el salario mínimo, 

tenia caracter1st1cas muy especiales, dichas resoluciones creaban si tuaci~ 

nes generales que no afectaban en modo alguno en particular ningún indivi

duo o entidad moral, sino que interesaban a la colectividad, porque se to

maban en cuenta condiciones, económicas y necesidades de los trabajadores. 

La tasación de los salarios m1nimos en el mundo, ha sido ob-

jeto de medidas legislativas y administrativas y de la lucha de los traba

jadores par iilcanzo.r mejore:i nivele:i de vida; pero en todo caso, el éxito

se ha debido a la intervención más o menos enérgica del Estado para redi -

mir a las masas. 
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El salario minimo, es un derecho de los trabajadores, cons!_ 

guido a base de sacrificios y de la muerte de miles y miles de persor.=!s -

durante muchos anos, no obstante se le ha utilizado con fines esencial -

mente pol1ticos, ya que se pone en manos del Presidente de la República -

la facultad de fijar los salarios mlnimos, dada la integración de las Co

misiones Regionales y de la Comisión Nacional para la fijación de los sa

larios mlnimos. 

Por disposición expresa de la Fracción VI del apartado "A"

del Articulo 123 Constitucional, tanto las Comisiones Regionales como la

Comisibn Nacional de los salarios minimos se integran con representantes

de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, por su estructura y

conformc a la Ley, son autoridades con la misma función que tuvieron las

Juntas para fijar el salario m1nimo. 

La resolución de la Comisión Nacional que fija los salarios· 

m1nimos generales y profesionales, es inapelable; no procede contra ella

ningún recur:w ordinario, porque no lo establece la Ley 1 como la Comisión 

Nacional sustituyó en sus funciones a las Juntas de Conciliación y Arbi -

traje, por analogla debe aplicarse la disposición contenida en el Artlcu-
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lo 816 de la Ley de la materia, en el sentido de que no se admiten recur

sos contra las resoluciones de las Juntas. 

De acuerdo con el Articulo 551 y siguientes de la Ley Fede

ral del Trabajo, los diversos organismos en relación a la regulación del

salario minimo son de carácter Federal, aún cuando la Comisión de los Sa

larios Hlnimos resida en el Distrito Federal y las comisiones Regional+?s, 

en cada una de las zonas econó11J!cas en que se divide la República Mexica-

na. 

Por úl tiroo debemos prestar especial atenci6n a las nomas -

sobre fijación del salario m1nimo, que son de naturalezil administrativa y 

por ello no deben confundirse con las normas aplicables a la fijacibn del 

salario mlnimo remunerador, que si tienen carácter contencioso, mismas -

deben aplicarse en un procedimiento seguido ante las Juntas de Concilia -

cibn y Arbitraje. 

La grave s1tuaci6n económica por la que ha atravesado el -

Pais, dcterminb una reVi51Ón de la Ley a propósito de los ::>alarios mini -

mas, a efecto de lograr que el fenómeno inflacionario no produjera dete -

rioros considerables en el valor adquisitivo de la moneda, de tal manera-
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que pudieran ser atenuados o remediados, por la revisión más frecuente de 

los salarios mtnimos. Con esa intención el Presidente Luis Echeverrta -

Alvarez, propuso y le fué aprobada por el Congreso, la reforma y adición

de la Ley, en el sentido de que la Dirección Técnica de la comisión Naci~ 

nal habr!i. de publicar regularmente una información sobre las fluctuacio-

nes ocurridas en los precios y sus repercusiones sobre el costo de la vi-

da. 
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CAPITULO V DERECHO INTERUAC!ONAL DEL TRABAJO. 

V.1.- El Trabajo del Campo en la Organización Internacional 

del Trabajo. 

V.2.- Asociaci!m Internacional para la Protecci!':in Legal de 

los Trabajadores. 

V.3.- México en los Tratad::is Intern:icionales Relativos 

a{ Convencbnes. 



V • 1 EL TRABAJO DEL CAMPO EN LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO. 

Creada en 1919 como institución autónoma la OIT pasó a ser 

organismo especializado de las Naciones Unidas, el 14 de Diciembre de -

1946 y su propósito es promover la adopción de Medidas destinadas a mejE_ 

rar la condición de los trabajadores a través de una acción concertada -

internacional 1 la regulación de los horarios de trabajo incluyendo la -

jornada mflxima, reglamentación de la oferta de trabajo, prevencibn del -

desempleo, salario remune!"ado, protección al trabajador contra enferme--

dad y lesiones, protección de niMos y mujeres, pensión, protección a los 

trabajadores migratorios, organización de la educación vocacional y téc

nica de los trabajadores, etc., ofrece la caracler1sticn interesante de

que en sus organos representativos (la Conrerencia Internacional del Tr!!, 

bajo y el Consejo de Administración) existe una triple representación: de 

los gobiernos, de los obreros y de los patrones en la siguiente propor -

ción 50%, 2'l\ y 25% respect.i vamente. tas decisiones se toman -a difere!!. 

cia de los dern[!.s organismos - por el voto de las dos terceras partes. La 

sede se encuentra en Ginebra, en donde funcion.<1 como s1 se tratara de -
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una secretaria permanente. 

El origen de ln Organización Internacional del Trabajo se 

bas6 en las ideas y el constante anhelo de lograr un mayor beneficio y

progreso de la clase trabajadora de todo el orbe, se tradujeron con el-

tiempo en un estatuto obrero internacional, y en un organismo de la mi!!. 

rna especie, sus origencs remotos se encuentran a principios del siglo -

pasado, en donde fueron lanzadas las primeras iniciativas para una rcu-

nión mundial o1:lrcra. 

11 0wen1 es el autor de la primera de estas iniciativas; se 

dirige a las potencias reunidas en el Congreso de AIX LA CHAPALF. y pro

pone la introducci6n en todos los Paises, de me-didas para proteger a -

los obreros contra la ignorancia de que son victimas y la creación de -

una Comi~üón de trabajo ( 1918)." 22 

Las primeras iniciativas oficiales llegaron de los canto-

22) Castorena J.Jesús, Manual de Derecho Obrero, Editc-

rial Porrúa. 1 S.A. 3a. Edici6n. México, D.F. 1889, -

P~g. 47. 
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nes Suizos. El Consejo Federal convocó en dos ocasiones a algunos Paises 

europeos para celebrar Congresos Internacionales con el objeto de unifi -

car la Legislación del Trabajo en ciertas &reas; y para ello fueron conv~ 

cadas Francia, Bélgica y los Paises bajos, el Emperador de Alemania, Gui

llermo II, se adelantó a los Cantones Suizos y logró en 1890, la reunión

de la primera Conferencia Internacional del Trabajo. En esta estuvieron

representados 14 paises, y aún cuando sus decisiones no tuvieron el inte

rés práctico que se esperaba; si en cambio sirvió como punto de partida -

para las subsecuentes reuniones. 

En relación al trabajo del campo en la Organización Intern!!_ 

cional del Trabajo, diremos; que si consideramos a los Paise~ de la re -

gión americana en su conjunto, comprobar~mos que la agricultura utiliza -

un número considerable de asalariados, a pesar de la reducción constante-

de la población agr1cola, como consecuencia de ciertos factores bien con~ 

cides, como la industrialización progresiva de los Paises de América Lat.!. 

na y el desarrollo de la mecanización agricola. 

Parece ser que los trabajadores asalariados agricolas no -

disfrutan en general de satisfactorias condiciones de vida y de trabajo.

Y suelen carecer de protección social adecuada. Los salarios son en to -
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dos los casos muy bajos, registrándose además un clima de inseguridad en 

el empleo, siendo las tareas agdcolas a menudo agotadoras. Por otra -

parte, estos trabajadores carecen casi siempre en posibilidades de nego

ciacibn. En la mayor parte de los aspecto:;, la situación de los asala -

riadas agr1colas es menos favorable que la de los otros trabajadores em

pleados en otros sectores de la econom1a. 

Son numerosos los intentos realizados en los distintos --

Paises de América Latina, sobre todo en los af'los más recientes, para me-

jorar las condiciones del trabajo en l~ agricultura, mediante la prar.ul-

gación de una legislación laboral adecuada¡ es innegable que se han efe~ 

tuado ciertos progresos en esta Direccibn, sin embargo se tropieza toda

v1a con grandes di ficul tadcs a la hora de poner en práctica las leyes en 

vigor, la Legislación con arreglo a lo cual se rigen los contratos de -

trabajo en los Paises americanos, suele e:;tablecer, generalmente las co!! 

diciones que tales contratos han de sat.isfacer, para tener validez. los. 

contratos de trabajo pueden ser de carácter individual o colectivos, los 

primeros pueden ser verbales o escritos, pero en distintos Paises se es-

tablece que los contratos sean escritos sieMpre que afecten a ciertas c!!. 

tegortas de trabajadores agricolas, aunque la legislación de estos Pa1 -
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ses se admiten los contratos colectivos, en algunos la aplicación de este 

procedimiento queda muy limitado por la falta de organizaciones sindica -

les de los trabajadores de la agricultura y por otros factores de diversa 

1ndole. 

Como ocurre también en otras partes, los asalariados agr1c~ 

las pertenecen frecuentemente a las categor1as de trabajadores de sala -

rios más bajos. Esto puede ser en parte, una consecuencia de la baja -

productividad resultant.e de las imperfecciones de la industria agr1cola, 

de lo primitivo de los métodos agr1colas, de la ineficiencia de los tra

bajadores debido a su escasa formacibn profesional y educación. Pero -

otra de las causas es sin duda alguna, la falta de organizaciones agric~ 

las en numerosos Paises, lo cual trae ::ioarejada una reducida capacidad

de negociación de dichos trabajadores y la imposibilidad práctica de fi-

Jar los salarios por medio de contratos colectivos. 

Resulta pues evidente que 103 trabajadores agr1colas se -

hayan especialmente necesitados de reglamentaciones adecuadas que le as.s:_ 

guren un nivel de salarios digno y que le::> proporcione al mismo tiempo,

las garant1as precisas de que podr~n disfrutar plen<mente. En casi to-
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dos los Paises americanos se han establecido leyes que reglamentan la du

racibn en el trabajo de los asalariados agr1colas, y además se ha fijadc

una jornada de trabajo de ocho horas diarias, aunque en la práctica impe

ran limites superiores a los senalados, teniendo en cuenta las condicio -

nes especiales en que se realizan los trabajos agr1colas, se ha establee_!. 

do una extensibn de la jornada laboral sujeta a un 11mtte de horas por s~ 

mana. Es posible limitar indirectar.iente por v1a legal la duración del -

trabajo, prescribiendo interrupciones obligatorias a le largo Je la JOl'n!!_ 

da, en algunos Paises la Lcgislacibn se limita a senalar la duración del-

trabajo en la agricultura ajusLándCJse a las costumbre!! locales. 

No distinguilmdose en las leyes lo relatJvo al derecho d~-

sindicacibn, entre los trabajadores industriales y los lr'abajadores agr1-

colas; sin embargo por diversas razones inherentes a lns e!ipeciales cir--

cunstanci&:!! de la vida rural y del t.rabajo del campo, éstos no han utili

zado este derecho en la misma forma que lo hacen los trabajadores lndus .. 

triales. 
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V. 2 ASOC!ACION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION LEGAL 

DE LOS TRABAJADORES 

Esta Asociación rué constituida, como su nombre lo indica, 

para pugnar por La Protección Legal de los Trabajadores en cada Pais --

del mundo, 

Fué una Entidad privada, compuesta por jurisconsultos y -

economistas de los más diversos Paises europeos. Su constitución y org~ 

nización fueron proyectados en Bruselas en el ano de 1897 y se fonnaliz!!_ 

ron en el Congreso de Leg1slaci6n de Trabajo de 1900, celebrado en Pa -

r1s. 

La Asociación para la Protección Legal de los Trabajado -

res, preparó y llevó a efecto una Conferencia con resultados prfl.cticos -

y preparó una segunda que habr1a de reunirse en el ano de 19111, Se reu

nieron, la formal y preparatoria en Berna en 1906 y 1913, la de 1906 -

aprob6 dos proyectos de Convencibn relativos, el primero de la prohibi -

cibn de trabajos nocturnos de las mu_1eres empleadas en la industria, y -

el segundo a la prohibición del uso del fósforo blanco <~n la Industria -

Cerillera, la de 1913 formuló dos proyectos de Convención para ser sorne-
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tidos a la Conferencia formal y se referlan a la prohibición del trabajo 

nocturno de los adolescentes en la Industria y a la limitación de la -

jornada del trabajo de las mujeres y de éstos. La citada asociación de

sapareció para dar paso a la Organización Internacional del TrabaJo. 

Por otra parte y considerando que existen condiciones de--

trabajo que representan para un numeroso grupo de personas, inJusticia,

O:iseria y toda clase de pr1'.·aciones, de hecho se engendra un descontenta 

total, que pone en peligro la paz y armenia mur.dial, y teniendo en cuen

ta que es necesario mejorar esas condiciones de vida, por ejemplo en la

que concierne a la reglamentación de una durac.ión máxjma dt: la jornada -

y de la semana de trabajo, la colcicación de la mano de obra, la lucha en 

pro del paro, la garant1a de un salario que baste a asegurar las condici~ 

nes de vida y la protecci6n en general del trabajador en todo lo que re! 

pecta a su condic16n de asalariado, motivo por el cual se estableci6 es

ta Asociac16n, pretendiendo hacer suyos tales problemas, tratando de ca

nalizarlos adecuadamente, buscando darles solucibn. 
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V.3 MEXICO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RELATIVOS 

AL TRABAJO DEL CAMPO. 

Desde la fundación de la Organización Internacional del tr!!_ 

bajo, se han aprobado un gran número de convenciones y recomendaciones; -

sin embargo, debido al tema que nos ocupa, sólo nos referimos a aquellas

que est~n directamente relacionados con el campo. 

Como resultado de la aceptación de México en el seno de la

Sociedad de las Naciones en el ano de 1932, nuestro Pais ingre3Ó a la Or

ganizaci6n Internacional del Trabajo, por lo cual se v16 precisado a rea

lizar un estudio de todas las Convenciones anteriores; con la finalidad -

de ver cuales eran convenientes ratificar. 

Al concluirse dicho estudio, se llegó al convencimiento de

que nuestro Pals no tenla que llevar a cabo grandes reformas, debido a -

que nuestra Legislación del Trabajo, era y es una de las más ndelantadas

del mundo¡ se vib as1 que muchas de las Convenciones aprobadas, estaban -

ya consignadas en el Articulo 123 de nuestra Carta Magna. 

México ha ratificado un número consider~ble de las Conven -
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dones aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo, referen-

tes a diversas materias, a continuación citaremos las Convenciones que -

en materia del campo, han sido ratificadas por México. 

a). - CONVENCIONES: 

La número 10, ratificada en la reunión celebrada en C:inc -

bra en 1921, y en la cual se fijó la edad de 14 arios para la admi!-ltón de 

los menores, al trabajo en la agricultura y estableció el d<"recho de ca!!. 

lición y asociación de los obreros agr1colas. 

Pero como ya se ha ~encionado a lo largr• dr este capítulo, 

los trabajadores agr1colas no han podido hacer uso de esta prerrogativa, 

en parte por las condicione2 de escasa cultura entre éstos y en gran me-

dida por el poco interés que las Autoridades dC" la. materia han dctto3tra

do a este rcspec to. 

La número 18, celebrada en el mismo lugar y a1io que la an-

terior, que versb sobre indemnización en accidente5 de trabajo en el de-

sempeno de actividades en la agricultura. 

La número 2~. aprobada "'" el mismo lugar, ~n el ano de --
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1927, que se refirib al seguro de enfermedad de los trabajadores agr1co

las. 

La número 36, establecida en la rcuníbn del ano 1936 y que 

se refiere al seguro obligatorio de vejez de los asalariados de las em -

presas agr1colas. 

Estas tres Convenciones, obvio es decirlo, que dado el no

torio desinterés de las Autoridades de la materia re!.iultan let.ra muerta, 

puesto que por lo que se refiere a la protección social con que deben -

contar los cíl.mpcsinos, ésta en muy contada:¡ excepciones se le brinda por 

parte del patrón y cuando llega a !lufrir un accidente un jornalero, ésle 

tiene que recurrir a remedios caseros y en el mejor de los casos el pa -

trbn le dará algún dinero para que visite a cualquier médico particular, 

olvidándose as1 de su obligacibn de proporcionarle la a:iistencia social

ª que tiene derecho. 

Por lo que respecta al seguro de enfermedad y de vejez de

los asalariados agr1colas, resulta inútil hacer cualquier comentario en

relacibn a ést,0 1 pues si no se le brinda lo más elemental al jorr:alero 1 -

como el seguro social, mucho menos ~e le otorp:arán otro tipo de segures. 
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La Convención celebrada en Ginebra, en el ano de 1938, mis

ma que versó sobre estadísticas de salarios y obra de trabajo en la agri

cultura. 

Cabe hacer mencibn especial al último y más importante de-

los Convenios que en esta materia ha ratificado México, por lo que a con-

tinuación intentamos hacer un resumen de tan importante Convenio que e::; -

el número 110. 

Articulo lo.- A los efectos del presente Convenio, el ténn_!. 

no 11 plantación° comprende toda empresa agrícola que ocupe: con regulari --

dad a trabajadores salariAdos y que se dedique principalmente al cultivo

º producción con fines lucrativos. 

Artlculo 2.- Cada l'lierr,bro que ratifique el presente Conve -

nio se obliga a aplicar las disposiciones en igual medida a todos los tr!!_ 

bajadores de las plantaciones, sin distinción de raza, color, sexo, rcli

gibn, opinión pol\tica, nacionalidad, origen social, tribu o afiliación -

sindical. 

Art1culo 20.- La Legislanón a los reglamentos en vigor en

el territorio, deberán fijar la durac1bn máxima de servic.10 que podrf1 --

- 131 -



pr"eVeerse explicita o impl1citamente en un contrato verbal o escrito. 

Articulo 24 .- Deberá estimular la fijaci6n de los salarios 

mlnimos por medio de contratos colectivos celebrados libremente entre -

los sindicatos que representen a los trabajadores interesados y ernplea

dores u organizaciones de empleadores. 

Articulo 43.- A reserva de las excepciones previstas en -

los Art1culos siguientes, los trabajadores de las plantaciones deberán

disfrutar, en el cur:::o de cada periodo de 7 d1as, de un descanso que -

cor'lprenda corno m1nirno 24 horas consecutivas. 

Articulo 54,- Se deberá garantizar por medio de disposi -

cienes apropiadas, el derecho de los empleadores y de los trabajadoren

a asociarse par;:a cualquier fin 11cito. 

Art1culo 62.- Los trabajadores y los empleadores 1 sin nin-

guna distincHm y sin autorización previa, tienen el derecho de consti

tuir las organizaciones que se estimen convenientc3, asi cano el de afi 

larse a estas organizaciones 1 con la sola condición de sujetarse a las-

mismas. 

Articulo 71,- Todo r.iiembro para que el que esté en vigor -
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este convenio, deberá mantener un si.ste~ de .ilj~·pe~cÍbil del:. trabajo. 

Articulo 74.- Los servicios de "inspección del trabajo, est!!_ 

rán encargados de: 

a).- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 

relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabaja-

dores en el servicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre 

horas de traba.je, salarios, seguridad, higiene y ader.:ás disposiciones -

afines. 

b} .- facilitar información técnica y asesorar a los empl>?:i

dores y a los trabajadores :3obre la r:ionera r:ás efectiva de cumplir lns -

disposiciones legales exi:::t~r,te:s. 

Cuando en 1919 se creó la Org;mizacién Internacionnl del --

Trabajo, el medio principal de que la dotó su Constitución, par"a 1:1 con

secucibn de sus fine::i, fué el establecir.iicnto de nor:r:n~ int~·rnacicnales-

del trabajo, aunque desde entonces, las labores, se han arr,pl iado <.n1sidcr~ 

blf:Vf>nte,si1s actividades normati.vas conservan toda su importancia, a.si eri-

octubre de 1975, la 8a. Conferencia P.egicna! Asi~ttC3 dF- :a Qrg1m1zación 

Internac1onal del Traba.jo, sefialó que i<lS norrr.as internac.lonalcs del tr!_ 
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bajo siguen siendo de importancia fundamental para el logro de sus obJet_!. 

vos. 

El valor y significación de estas normas dependen de sus re

sultados prácticos y sobre este tema se han publicado diversos estudios,-

muchos de ellos relativos a la influencia que los convenios y recomenda -

clones ejercen en la Legislación y la práctica nacionales. 
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CONCLUSIONES 

1.- Desde la época de los aztecas, encontramo3 una injusta

distribución de la riqueza en nuestro pa1s, puesto que como se puede -

apreciar, siguen existiendo dos grande~ clases 30ciales comprendiendo la 

primera a aquellas personas que como eri la actualidad detentan los me -

dios de producción. A la segunda pf'rtenecen toda aquella masa de los -

que no poseen más que su propl ::> fuerza de traba jo, p:;r lo que r:v obstan

te la capacidad de organización qut' po3cían 1os azt~cas, no pudieron en

contrar una forma equilibrada de distribuir la riqueza crcám1ose con -

ello la lucha de cla'.J~s que continúa v1gente aún cuando se trate de 

otras caractcr1sticas, principal~enu• en el campo en dondP. pnco o nin -

gún cambio ha sufrido ln situación del jornalero r.l{>xicano. 

2.- Partiendo de cst:i premisa, nos enfrentamo~ al complejo

problcma del caíl'po, en donde el jorn;:ilf:ro ne disfruta 3iqu1r·r;i la prole~ 

c16n del salario m1nimo que contet'".pllJ l;:i l<:!y, aunado a l~ excesiva jorn~ 

da que tienen que desarrolt.1r 1 mbrr.:1 que en la ir.ayorla de le::: casos co!':'l

prendc t.odo el dt;i, y que gr·acii.is <1 ellos y a ~u activt·Jad 1 :('p::-t <:i tCJda!i 

las ciudades el alimento natural que nutre a la población de lo:> mi~!llos. 

3.- A travt'.!s de la histor!.1, han surgido infir:idad df· hc1m -

bres iluslres y grandes ideólogo~ qut• han propuow10 por dad~ una 3:~lu

c16n definitiva al agobiant•' nivel :J•. •1idu en el que e~tíl inmer~;o el cri~ 

pestnado nacional, pero debHo a lo: diferentes intereses personalt~S de

unos cuantos, no se dan esta3 l"' .. -._i,Jrrts ~n virtud de que se ver1an merma -

dos sus ingresos en gran med1da. 

t;,- Con la promu1gaci6n de la Const~tución de 1917, se pla~ 
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maron las bases para una posible solución a este grave problema, creánd~ 

se de esta manera la más grande obra en materia de protección social cn

el mundo entero, sin embargo como en todas las cosas importantes siempre 

existe un pero y es lo que se refiere a las circunstancias que aún cuan

do los derechos de los trabajadores campesinos se consagran tanto en el

art1culo 123 de nuestra Carta Magna, como en la Ley reglamentaria del -

mismo, éstos no se aplican en la práctica, por lo que el presente 

trabajo elevamos nuestra voz, solicitando a las autoridades competcntcs

volteen la vista hacia al campo, a efecto de que se haga cumplir a los -

poseedores de la tierra los principios más elementales que consagran los 

ordenamientos antes invocados. Si se aplicaran debidamente las protec -

cienes que a fuerza de movimientos tanto ideológicos como de armas que -

se consiguieron a lo largo del tiempo, quedaria justificado el sacrifi -

cio de miles de mexicanos en su mayor1a campesinos, trayendo como conse

cuencia un mejor nivel de vida para éstos y por ende una mayor produc -

ción en la agricultura y en la ganader1a, ya que se buscarla poner a tra 

bajar la tierra ociosa. 

5.- En funcHm de la vital importancia que tiene el jornal~ 

ro en la producción agr1cola nacional, es imprescindible apl 1car en e!l -

trie to derecho las protecciones que consagra nuestra Car·ta Magna, para -

que de esta manera se atraiga al campo a toda la gente que ha emigrado n 

las grandes ciudades en busca del sustentC11 <lado que el voraz latifundi.:!, 

ta o pequeno propietario no les ha permitido otro camino con la inhumana 

jornada impuesta y el miserable salario, obligándolos a buscar medios dc

subsistcncia en otras área3, que se ponga a trabajar tanta tierra oc12 

sa que existe en nuestro pats, ya que de esta manera se increr.amtar1a en 

gran medida la producción en el campo, trayendo consigo mayores bencfi -

cios al propietario de los insumos y la tierra, reflejándose aunque en -

menor escala en el jornalero, ya que al crear fuentes de empleo, la may~ 

ria de personas que deambulan en las ciudades importantes de México, ve!! 
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diendo art1culos de dudosa utilidad tender1an a regresar a sus lugares de 

origen. 

6.- Sabemos que para la protección de dicho sector, existen

una serie de agrupaciones entre las que destacan: C.N.C. y la e.e. I., C!!_ 

yo fin primordial es el de representar al campesino ante las autoridades

de la materia, pero también sabemos que por una causa u otra no cumplen -

con su cometido y por el contrario, sirven a los fines politicos de los -

dirigentes de los mencionados organismos, ejerciendo sobre sus agremiados 

un control tal que en muchas ocasiones en lugar de resultar una protcc -

c16n, constituye un lastre en las negociaciones que para regularizar la -

tenencia de la tierra emprenden éstos. 

7.- Para que al trabajador del campo se le reivindiquen los

derechos consignados en el articulo 123 Constitucional, se debe derogar -

el capitulo VIII relativo a los trabajadores del campo, de la Ley Federal 

del Trabajo, ya que consldcramo5 que el constituyente al incluir derechos 

sociales en nuestra Constit.ucJón, protegió por igual a todo tipo de trab!!_ 

jador sin distinción alguna. 
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